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~TRQDUCCION 

La planeaci6n, es la forma más depurada y superior de la, 
política econ6mica,· la cual ya ha dado sup

1 
primeros pasos pa-, 

ra implantarse en M~xico. 

Para que ésto ocurriera, fue necesario atravesar por un 

periodo de contiendas y discrepancias, en donde el centro del 
debate ha sido la'disyuntiva del liberalismo 6 la planifica-

ci6n. 

I \-

La superación del liberalismo tradicional, fue la plani-
ficaci6n~ la que trajo consigo el perfeccionamiento de la in

tervenci6n generalizada d~l Estado en la economía nacional. 

En M~xico, la intenci6n de planear surge antes que en el 

resto de los· países Latinoamericanos, siendo el primer esfuer·· 
' 

zo en 1930 con la Ley General de Planeaci6n, en la que se pr~ 
tende realizar u~ inve:ptario de los recurs0.,; del pais a fin -

de poder coordinar el desarrollo nacional, pero nada se hizo_ 

para llevarla adelante. Su expresi6n política más consisten~ 

te, es el Primer Plan Sexenal de 1933, el cual tiene su impoE 

tancia hist6rica, Y& que represent6 la c~lminaci6n de los de
seos de.los lideras más radicales del PNR, de realizar cam--

bios en la estructura ~con6mica del paí? mediante la acelera
ci6n de la Reforma\ Agrá:ti,a, y la defin'ici6n de objetivo.s y ca 
minos precisos a la R7voluci6n M~xicana. 

La 9aracterística ~ás ,relevante de este Plan es su marca 
do nacionalismo. Este Plan sirvió ae ejemplo al Segundo Plan 
Sexenal de 1940, el cual,'al ig]Jal que el. anterior, no contie 

\ 1 1 ~ 

. ' 
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ne una Blaneaci6n de la econom!a nacional y de la distribu--

ci6n de la riqueza, sino que s6lo planea la acci6n gubername~ 

tal. La ejecuciónde este Plan se vió impedida por la Segunda_ 

Guerra Mundial. 

Debido a los problemas finanacieros por los que se en--
frenta el país, en 1953 se crea un orgniasmo encargado de co~ 
trolar la inversión pública y en 1954 se crea en sustituci6n, 

la Comisión de Inversiones, que tenia como función evaluar -
los proyectos del Gobierno Federal y preparar un programa ge
neral de inversiones. 

En 1961 se elabor6 el Plan de Acción Inmediata 1962-64, 

con el objeto de superar la crisis económica por la que atra

vesó el país. 

En 1965 se integró el Plan de Desarrollo Económico y So

cial 1966-70. Este Plan se diferencia del anterior, en el h~ 

cho de que las proyecciones de las actividades del sector pú

blico están apoyadas en proyectos concretos, Pero, no lleg6 a 

implantarse al igual que el anterior. 

Para 1970-76 se avanzó en el planteamiento de la mecáni

ca de programación y en algunos planes sectoriales. 

En el pasado reciente~ la planeaci6n cobró particular im 

portancia. Así, en el per!odo 1976-82, se dieron los prime-~ 
ros pasos para conformar un Sistema Nacional de Planeación, -

se formularon diferentes planes sectoriales y estatales y se_ 
elaboró el Plan Global de Desarrollo 1980-82~ Dichas tareas 
~epresentaron un buen avance en materia de planeación. 
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En la actualidad se lleva a cabo la aplicaci~n del Plan 
Nacional de Desarrollo 19~3~88. 

Es importante mencionar que en el presente, ya r:.o se tra 
ta m~s sobre si debe planificarse 6 no, sino que se trata del 
problema de las T~cnicas de la Planificaci6n. Para ello, es 
necesario contribuir a la estructuraci6n de una verdadera pl~ 
nificaci6n para el desarrollo. 

El objeto fundamental de esta tesis, es aport~r al Semi
nurio de Desarrollo y Planificaci6n Econ6mica, un libro de -
consulta que apoye en el esclarecimiento y la difusi6n de lo 
que significa la planificaci6n econ6mica y la forma en que de 
be elaborarse un plan econ6mico. 

En el primer capítulo, se pretende hacer una relaci6n -
entre política econ6mica y planificaci6n, vista ésta última -
corno un instrumento que necesita el Estado para su interven-

ci6n en el desarrollo econ6mico de un país. 

Posteriormente en el capítulo II, se describen los prin

cipios de la Planificaci6n Econ6mica, para lo cual se explican 
los tipos, clases y elementos de la Planificaci6n. 

A partir del capítulo IIIhasta el XI, se describen las -
diferentes técnicas de planificaci6n econ6mica que sirven pa~ 
ra elaborar el plan econ6mico nacional, empezando por estu--
diar la Demografía Cuantitativa, la cual es fundamental para_ 
poder definir el grado de desarrollo de un pa!s; en seguida ~ 
se pasa a la Contabilidad Nacional, que nos presenta el con~-

, junto de las transacciones entre los agentes de l¡:i actividad_ 
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econ6mica, lo cual es la base en la que se estructura la polf 

tica econ6mica y la planea.ci6n; la Balanza Econ6mica es otra.:_ 

técnica titil para la definici6n de la politica económica; la 
siguiente técnica, los Modelos DinSmicos, son necesarios para 

describir una situaci6n futura partiendo del presente ponien

do en relación situaciones suscesivas, ésto permitirá dar una 

explicación a la evolución de la economía; la técnica de Pro

yecciones a Plazos sirve tarnbi~n para hacer proyecciones de ~ 

una situación futura, a partir de situaciones presentes, pero 

a un año dado; en seguida se trata el problema de las modifi

caciones que se producen en una situación equilibrada para la 

realización de un proyecto cualquiera; posteriormente se tra

ta el tema de la Programaci6n Lineal la cual se analiza por -

medio del método simplex y del método dual; y por dltimo, se_ 

estudia la teoría general para la elaboración de los diver-

sos planes económicos, que pueden ser utilizados. 

,, 

l ,·. 
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CAPITULO I 

POLIT!CA ECONOMICA Y PLANIFICACION 

1.1 El Estado y el Proceso Econ6rnico y Social. 

Desde las sociedades más primitivas a las más modernas,_ 
se ha dado un proceso de intercamuio de servicios y productos ; 
el cual se ha multiplicado y vuelto más complejo. El paso de 
la primera forma a la segunda se le llama progreso o desarro
llo econ6mico y social. 

En el fondo de todo desarrollo existe una acumulaci6n' o 
capitalizaci6n, p:roducto de un mejor equipamiento del trabajo 
que permite una mayor producci6n por persona. Dicha acumula-
ci6n ha provocado una progresiva divisi6n del trabajo que es_ 
la causa del aumento del cambio y de que el proceso econ6mico 
vay:'l convirtiéndose cada vez más en \m fen6meno social inter

relacionado. 

Al conjunto de estas relaciones se le llama estructura e 

con6rnica. 

Ahora bien, conforme los hombres asumen diversas funcio
nes) -posiciones o categor!as en el trabajo social, se forman_ 
las clases sociales, que al relacionarse constituyen la es--
tructura social. Esta estructura social es un est!mulo o fre
no del desarrollo econ6mico. 

Al llegar a cierta fase del desarrollo econ6mico, que e~ 
t~ ligada a la divisi6n de la sociedad en clases, se hizo ne-
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cesario el surgimiento del Estado; el que en un principio, -
cumple· funciones; específicas de legislaci6n, de reg~.amentaci6n 

y de guardián; sin participar directamente en la economía. -
Posteriormente~ ya en el capitalismo, al convertirse ~ste, -
más complejo y conflictivo, interviene ya más directamente, -
tanto en la estructura econ6rnica corno en la social, articul~n 
dalas 6 modificándolas. En esta etapa, el Estado se encarga -
de la administraci6n de los bienes y servicios comunes. 

Por lo tanto, "las funciones del Estado se pueden clasi
ficar a grandes rasgos en la siguiente forma: 

1.1.1 Ordenar la situaci6n econ6mica y social ya sea P! 

ra mantenerla y reforzarla, 6 sea para trnasfor-
marla lenta o rápidamente; 

1.1.2 Administrar las unidades econ6micas que pertene-
cen a a la colectividad y sostener los servicios_ 
corn~nes, tales como la Defensa, Salubridad, Edu
cación, Etc." (1) 

Estas funciones explican que el Estado sea el objeto in
mediato de lucha entre las diversas tendencias existentes en 
una sociedad; ya que cada una tiene su propio punto de vista_ 
sobre c6rno realizarlas• Estas tende~cias se organizan muchas_ 
veces en partidos pol!ticos, una vez en el poder estas tende_!l 
cias harán que el Estado tome medidas dirigidas a cumplir sus 

prop6sitos. 

(1) Zurita Campos, Jaime. 11La Planificaci6n Econ6mica" Edit.
Universi taria, 1972. Santiago de Ch.ile, p. 14. 
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Al conjunto de estas medidas del Estado por medio de las 
cuales interviene deliberadamente en los asuntos econ6micos -
para conseguir sus fines, se le denomina Pol!tica Econ6mica. 

1.2 La Política Econ6mica: Sus Fines, Objetivos, Instru 
mentes y Medidas. 

En otros t~rminos, "La Pol!tica Econ6mica, es el aspecto 
econ6mico de la política gubernamental en general: es la in-
tervenci6n del Gobierno en los asuntos econ6micos para conse
guir sus fines. Para la consecuci6n de sus fines, los gobier
nos han tendido a fijar por s! mismos, ciertos objetivos esp~ 
c!ficos que pueden ser expuestos en términos econ6micos. 11 (2) 

Los objetivos de la política gubernamental, responden al 
concepto de bienestar del individuo, del grupo, de la clase ~ 

social, de.~a naci6n entera o de la sociedad, de los que·ejeE_ 
cen el poder. 

A pesar de que la política econ6mica comprende un sin n~ 
mero de medidas, estas concuerdan generalmente entre s! y van 
orientadas h~cia el logro de una finalidad. 

En ~ste siglo se viven 2 grandes momentos en la evolu--
ci6n de la pol!tica econ6mica: 

1. 2 .1 El Liberalismo. - El cual considera que el. Estado_ 
no debe tener ninguna intervenci!Sn en la econom!a 
y que su acci6n debe limitarse a la legislaci6n,_ 

(2) Kirschen, E.S., et. als. "Política Econ!Smica Conte:nporanea" 
Edit. Oikos Barcelona España. 1969. p. 15 
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reglamentaci6n y a la labor de polic!a. Es decir_ 
que debe encontrar las fórmulas legales más jus~

tas para normar la vida econ6mica nacional y em-
presarial ¡ además debe de dar el ambiente de se
guridad necesarios para que el pa!s y las unida-
des econ6rnicas se desenvuelvan sin tropiezos, den 
tro de las normas establecidas. 

1.2.2 La Política Econ6mica Moderna que tiene como cri
terio el de que el Estado se encargue de realizar 
los ajustes necesarios a la economía para evitar_ 
las crisis, las depresiones y siga el camino de -

la elevaci6n del bienestar general. 

Por tal situaci6n en los objetivos de la política econ6-
mica, las opiniones políticas o el enfoque filos6fico del gr~ 
po en el poder; :influye fuertemente en sü determinaci6n. 

Existen una gran gama de autores que tiene diferentes o·· 
pinionens en cuanto a la jerarquizaci6n de objetivos, el con
flicto surge porque no es posible lograr todos los objetivos_ 
simultáneamente, y los distintos autores dan diferentes prio
ridades a cada objetivo. 

"Los objetivos no son independientes los unos de los o-
tras. Algunos son complementarios, -cuando el logro de uno 

ayudá al de otro-, otros son contradictorios~" (3) 

En el cuadro 1.A, observamos una clasificaci6n de objet! · 

(3) Op. 9it. p. 19 



CUADRO 1.A 
OBJETIVOS DE LA POLITICA ECONOMICA SEGUN DISTINTOS AUTORES 

OBJETIVOS SMI'IHIES MILLIKAN BOUIDING CHEHERY TINBERGEN LEIF JOHANSEN SCHILLER BASICOS 

Desarrollo Crecinúento Máxirra eficien- Progreso Ingreso rná-
ecoOOmioo econ6mico cia tl"Cni.ca. DE, econáni- xirro por ~ 

tima tasa de co bitante 
ahorro 

Eficaz Asignaci6n de Asignaci6n de re Satisfacci6n 
asignaci6n recursos por cursos basada eñ de las necesida 
de recursos el mecaiúsrro las preferencias des colectivas:-

del mercado del consumi.dor. Uso eficiente 
Nivel de anplro de los recursos 

ide.aJ. nacionales 

Estabilidad Nivel elevado Mínirro desempleo Estabili Atenuar ocupación Elevado nivel Elevado ni-

°' 
y estable de dad &Xi= riesgos de plena. y de ocupaci6n. vel de ocu-
la ocupaci6n. • náni.ca fluctuacio equilibrio satisfactorio pación ~ 
Estabilidad nes del iñ m:metario balance del oo- tario 
razonable de greso.Esta mercio exterior 
precios blecer u= Nivel estable 

mites ace_e de precios 
tables al ·'1'' 

desanploo 

Mantenimien Tan.ta li- Mecanisrro 
tb de la 1I .bertad co- de precios 
bertad eo;;:: m:> · sea p:>-
rónica sible 

Redistriliu- Distribución Optima füstribu- · Justicia Mejor dis- !'1ejorar dis Influir sobre Distribu-
ci6n del in equitativa ci6n del ingreso econ6mi- tribuci6n tribución - distribución ci6n justa 
gr eso .. del ingreso ca del ingre- entre gru- del ingreso 

Otros C.Onservaci6n Libert d Mant . . pos y países Sindicatos 
objetivos de recursos na . ca to a:n~~ Emanéipaci6n libres 

turales y cul= Z • t de 9UlpC>S 00 

turales paci~~ privilegiados 
Fuente: extrai Po tica Eco ca F.d. Sig o XXJ: pp 2 -
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\ 
ves agrupándolos por categorias principales. Se debe ter1er --
presente lainterrelaci6n existente entre ellos. Es importan
te mencionar que dichos autores son economistas de paisem de

sarrollados. 

En general se puede decir que el criterio actual, es que 

la pol:í.tica econtimica debe orientarse hacia la consecuci6n de 

los siguientes fines: 

1.2.1 Tender a alcanzar el más alto ingreso nacional P2 
sible (desarrollo econ6rnico). 

1.2.2 La plena ocupaci6n. 

1.2.3 El mantenimiento del equilibrio en la balanza de 
pagos y la estabilidad de precios.* 

1.2.4 Una justa distribuci6n de la renta entre los gru

pos sociales y las personas. 

1.2.5 El logro de un desarrollo econ6mico regional más 

arrn6nico, etc. 

En los paises subdesarrollados, en donde entran a clasi-

·. ficarse los pa!ses de ~m~rica L3tina, los objetivos tienen -
otro enfoque; ya que mientras en los pa!ses desarrollados la_ 

prioridad de sus objetivos es el promover el desarrollo econ2 
mico, el cual en la práctica afecta las estructuras product:f_.:.. 

*/ Si esta finalidad es incompatible con el desarrollo, es -
- preciso decidirse por ~sta o aquella. 
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vas, la distribuci6n del ingreso, la independencia externa, -
etc., en nuestros pa!ses Latinoamericanos, partiendo de ~ste 
objetivo como prioritario, es importante analizar algunas de_ 
sus limitaciones. "En primer lugar, cabe destacar el problema 
de distribuci6n del ingreso, que en nuestros pa!ses tienen un 
significado bastante distinto al de los países desarrollados" 
(4} ya que a diferencia de ~stos (lltimos, en nuestros paises_ 

hay un gran indice de pobreza y miseria mientras que en los -
paiese desarrollados este problema se presenta en forma marg.!_ 
nal. 

"El segundo problema es el sacrificio presente que se -
exige para lograr el desarrollo futuro, que en algunas veces_ 
puede ser excesivo" (5) esto se deb~ a que dicho sacrificio 
recae fundamentalmente sobre las clai.-.:!s más pobres. 

11Vjnculado al problema de la distribuci6n del ingreso es 
tá la cue;sti6n del desempleo 11 (6). Estos dos elementos se rela 
cionan, 1'ª que el deseJ11pleo, que en nuestros paieses es de c~ 
:i::ácter estructural, es una de las causas de la gran pobreza y. 

de la injusta diDtribuci6n del ingreso. 

Por tal motivo, podemos afirmar quer entre los principa
les objetivos de la política econ6mica en los paises Latinoa
mericanos deben de figurar, el de ocupaci6n y el de una mejor 

distribuci6n del ingreso, donde ambos objetivos tendrán una - . 
mayor iiuportancia que en los paises desarrollados. 

(4) Herschel, Federico. "Política JÚ:on6mica 11 Ed. Siglo ·XXI, -
Mtlxico 1980. p. 27. 

(5) Op. cit. P• 28. 
(6). Op. cit. p.p. 28-29. 
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Adicionalmente existe otro objetivo que es de gran impo~ 
tancia para los paises subdesarrollados, y que se refiere al_ 
logro de una independencia econ6mica. 11 Concretamente puede t2_ 

mar distintas formas, como limitar sectores estrat~gicos a n! 
cionales de un pa!es, prohibir la venta de empresas a extran
jeros, pero todas estas metas·m~s especificas responden al de 
s~o de reducir la dependerx::ia externa." ( 7) 

Ahora bien, podernos observar que la primera fase del pr~ 
ceso de elaboración de la política económica, es la de reali
zar un diagnóstico de la situación actual, para poder determ.:!:_ 
nar claramente el problema a resolver, y poder contribuir a -

su solución. Para que se lleve a cabo dicho diagn6sti.co, sertí 
de gra.n utilidad utilizar toda la informaci6n estadística dis 
ponible. Dentro de algunos de los indicadores que contribuyen 
a dar una visi6n de la situación, encontramos los de desarro
llo acon6mico, cultural, y ~anitario, además de los índices -
de: recursos humanos, demogr~fico, alfabetizaci6n, etc. 

"El mayor conocimiento de la realidad y el aporte de la . -
teor:ía permitirá ir precisando -los objetivos. Una mayor defi-
nición del objetivo se hace indispensable para instrumentar -
una poU.tica realmente operativa. 11 · (B) 

Uno de los instrumentos te6ricos que aportan grandes be
neficios a la aplicaci6n de los objetivos es la teoría econ6·· 
mica. Ya que "··· en primer lugar, puede contribuir al logro_ 
de una mayor precisi6n de los objetivos generales ••• · En el se 

(7) Op. cit. p. 30 
(8) Op. cit. p. 59 
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gundo t~rmino, se establece la relaci6n que existe entre los_ 

objetivos y los medios o instrumentos que pueden utilizarse -

para alcanzarlos." (9} 

Otro elemento importante, es la clasificaci6n de los ob 

jetivos en corto y en largo plazo. Los primeros se asocian -

por lo general con las fluctuaciones cíclicas y comprenden el 

objetivo de estabilizaci6n y ocupaci6n. "Sin embargo, todos -

los objetivos a corto plazo tienen también.. aspectos a largo_ 

plazo. Por ejemplo, el objetivo de mantener el pleno empleo -

fu~ considerado, por la mayoría, como un problema cíclico a -

corto plazo; no obstante, los gobiernos tienen también objet! 

vos de pleno empleo a largo plazo, como es la reducci6n del -

desempleo estructural." (10) 

En el cuadro 1.B, podemos observar dicha clasificaci6n: 

CUADRO 1. B 

O B J E T I V O 

Corto Plazo (coyuntural) 

l. Pleno errpleo 

(9) Op •. cit. p. 54. 
(10) Kirschen Op. cit. p. 19 

DESCRIPCION SUCINTA 

Incluye el objetivo, a. corto plazo, 
de reducir el deserrpleo c!clic6 y er 
objetivo a largo plazo de reducir el 
deserrpleo estructural yfriccional. 
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2. Estabilidad de precios 

3. Mejoras de la balanza de 
pagos. 

Largo Plazo (estructural) 

Primario 

4. Expansi6n de la producci6n 

5. Mejora en la asignaci6n de 
los factores de la producci6n 

6. Satisfacci6n de .las necesi
dades,, colectivas 

7. Mejora en la distribuci6n de 
la renta y de la riqueza 

i. 

Ha sido principalmente W1 objetivo -
a corto plazo (a.un:iue algunos pa!ses 
al final del per!odo, empezaron a -
considerarlo :rcés caro un p.roblana a 
largo plazo) • -

Incluye la necesidad, a corto plazo 
de proteger las reservas de oro y de 
divisas, y los objetivo3 a largo pla 
zo, tales caro los cambios est.xuctu= 
rales en la prororci6n de las expor
taciones o las 1.mt:ortaciones en el -
gasto nacional. 

Se refiere a la praroci6n a largo -
plazo del desarrollo eoon6nico. 

Este objetivo comprende: 
a) Praroci6n de la oorq;ietencia intE?!: 

na. 
b) Praroci6n de la coordinaci6n. 
e) Incremento de la zrovilidad del -

trabajo entre países. 
d) Incremento de la novilidad de ca

pital entre países. 
e) Prcm:x::i6n de la divisi6n interna-

cional del trabajo. 

las necesidades colectivas est:m -:
agruµ:idas bajo los siguientes ep.1'.gra 
fes: -
a) Adm:l.nistraci6n General. 
b) Defensa. 
e) Asuntos internacionales. 
d) F.ducaci6n, cultura y ciencia. 
e) Sanidad p<iblica. 

se refiere a los cambios directos en 
la distribuci6n de la renta (a tra
v~ ¡:x:ir ejemplo, de los :fnpuestos} y 
de los cambios logrados de fonna in
dir&:ta, r:or ejemplo, ¡:x::¡r los siste-



8. Protecci6n y prioridades a 
determinadas regiones o 
irrlustrias 

Secundario 

9. Mejora en las no:rrnas del 
consurro privado 

10. Seguridad de abastecimiento 

11. Mejora en el tamaño o en la 
estructura de la poblaci6n 

i2. Reducci6n de la jornada de 
trabajo 
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mas de seguridad social. Incluye -
cualquiera de los cambios delibera
dos hacia una mayor o meoor igualdad 
Tambilful :incluye la redistribuci6n de 
la riqueza ~derectbs de sucesi6n, -
p:ir ejerrplo- as! caro sobre la renta 

Incluye la protecci6n que se da a -
\roa inclustria particular cuya exis
tencia puede estar amenazada por la 
competencia nacional o extranjera, y 
a las prioridades :industriales o re
gionales que aparecen caro consecuen 
cía de un plan nacional. -

Incluye cualquier cambio que el go
bierno desee efectuar en las nomas 
de consuiro personal. Algunas veces, -
el gobierno puede desear el preser- · 
var a los consumidores de comprar -
(disuadiá'ldoles, por ejrrplo, de can
prar alcohol) , y en otros casos faci 
li tanc1o sus deseos (por medio de ser 
vicios de consulta a los consumiao-= 
res, por ejerrplo). 

Se refiere a la salvaguardia de los
abastecimientos Ms:i.cos. 

La intervenci6n del ·gobierno en ma~ 
ria de emigraci6n, inmigraci6n o en
las tasas de nacimiento, se incluyeñ 
aqu1. 

Incluye la reducd:i.6n de la sánana la 
boral y el incranento de los días .= 
festivos y reglam::mtarios. 

FUente: Esq\iatia basado en KirSC"..hen "Pol!tica Ecoránica Coni:arp:)r~" FA.. 
Oikos, Barcelona España. p.p. 17-18. Este esquema está basado en 
estu:lios arpl'.rioos de la pol:ítica efectuada en ocho países desa
rrollados en la seg;unda poSQ'..lerra. 
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Ahora bien, una v~z determinados los objetivos, "Podría
mos pensar en los distintos instrumentos con que cuenta el g~ 
bierno de cada país, y analizar su mejor empleo para lograr di 

choe fines. 

La acci6n efectiva de un gobie::".'lo es el resultado de un_ 
conjun~o de fuerzas económicas, sociales y políticas. Estas -
fuerzas pueden operar a trav~s de 6rganos legislativos, part.!_ 
dos pol1ticos o grupos de presi6n de distinto origen y median 
te cursos de acción alternativos" (11) 

Por lo tanto, "Los instrumentos son los medios que empl~ 
a el gobierno para lograr sus fines. La medid<l es el empleo -
de un instrumento en un caso particular." (12) 

"En algunos casos los juicios valorativos pueden afec--
tar la elecci6n de instrumentos, pero la escencia de la mo-
derna teoría de la política econ6mica recide en un análisis -
de rredic-fin; los instrumentos sirven para alcanzar los objet.f_ 
vos de la política económica. Su empleo depende pues, de su -
"efectividad" para alcanzar dichos objetivos. 11 (13) 

Entendiendo pues que un instrumento es el medio por el -
cual se pretende conseguir un objetivo, podemos ahora clasifi 

.carlas y agruparlos en cinco clases: 

1.2.1 "Hacienda P<lblica.- Cubre la mayor parte de los .t. 

ingresos y gastos del gobierno central. El gasto...;. 

(11) Herschel, op. cit. pp 32-33 
(12) Op. cit. p. 90 
(13) Op. cit. p. 92 
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. es dedicado a la satisfacci6n de las necesicades
colectivas. 

l.2.2 Moneda y Cr~dito.- Incluyen aquellos instrumentos 
que sirven para hacer más difícil la forma de pe
dir dinero prestado; incluyen tambi~n medidas de_ 
persuaci6n, como los controles legales y directos 

1.2.3 Tipos de Cmnbio.- Incluye las revalorizaciones y_ 

las desvalorizaciones, las modj_ficaciones en los_ 
tipos de cambio, los cambios respecto a monedas -
particulares, etc. 

1.2.4 Control Directo.- Se define como la fijaci6n por_ 
parte del gobierno, de los precios, cantidades o 

valores, por medio de fijar m~ximos y minimos. E~ 
tos instrumentos incluyen cualquier prohibici6n -
absoluta, tal como la exportaci6n del capital ile 
gal, etc. 

1.2.5 Cambios en el Marco Institucional.- Estos alteran 
el sistema b~sico dentro del cual se usan otros -
instrumentos." (14) 

Con respecto a este altimo instrumento, se puede agregar 
que, ~stos son cambios que modifican ciertas relaciones fund~ 
mentales de la estructura econ6mica y social. Puede tratarse_ 
de cambios que afectan el empleo de otros instrumentos 6 de -
modificaciones que afectan la estructura de la producci6n y -

(14) Kirschen, op. cit. pp. 28-30 
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la organización social. 

"Es evidente que en los pa!ese de Am~rica Latina estos -
cambios tienen una trascendencia extraordinaria."(15) 

En el cuadro 1.C, se incluyen varias clasificaciones de_ 
los instrumentos de política econ6mica según diversos auto--
res. Este cuadro sirve para tener una visi6n m~s general y 

sitematizada de la serie de instrumentos que los gobiernos 
pueden utilizar. 

Adicionalmente se incluye el cuadro l.D, en el cual Her~ 
chel efectuó una síntesis de los efectos que pueden lograrse_ 
mediante el uso de los instrumentos principales de la politi
ca económica. Este esquema se basa en el libro de I<irschen. -

El análisis que ha orientado la confección de estos cuadros -
se basa en consideraciones teóricas acerca del efecto posible 
del empleo de los distintos instrumentos teniendo en cuenta -
algunas peculiaridades generales de las economías Latinoameri 

canas. 

Por rtltimo es importante mencionar que, nuna medida es -
el uso de un instrumento particular en un tiempo determinado 

para promover uno o más objetivos ••• " (16) 

L3. Quiebra de la PoHtica Económica Liberal. 

La acci6n del liberalismo habia limitado f.uertemente la 

(15) Herschel, op. cit. p. 137 
(16) Kirschen, op. cit. p. 30 
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CUADRO 1.C 
CLASIFICACION DE LOS INSTRUMENTOS DE LA POLITICA ECONOMICA 

1. C .l CLASIFICACION SEGUN CHENERY 

Campo de Variables de precios VariaBles cuantitativas 
Instrumentos Variables aplicaci6n Instrumentos Variables 

l-Pnetario 

Fiscal 

C'.anercio 
C'.<::roercio 
Exterior 

Inversi6n 
Extranjera 

C.Onsurro 

Mano de 
Obra 

Pl:oducción 

~ersión 

Generales 

Impuestos a la 
renta personal 

l)Nivel de inversi6n Oper.aci6n de ·l)Medio circulante 
2)Costo de producci6n mercado 2)Precios 

Impuestos a la 
renta personal 1) Consurro y ahorro 

Impuestos a la l)G-::tP.ancias 
renta de empr~ 2)Inversion~s 
sas 

Tipo de cambio 
Nivel de aran
cel general 

In[.mestos so
bre las ut:i.li
dades extranj~ 

ras 

l)Costo de las i:m¡;x)r 
tac iones -

2)Precio de las ex-
portaciones 

3)Balance de pagos 

l)Nivel de inversi6n 
ex'"--ranj e.ra 

Impuesto gene- l}Consurro 
ral de ccmpra-

venta 

Tasas de sala
rio 

l)Costo de mmo de 
obra 

2) Ganancias e inver
si6n 

3)Ingreso de los asa
lariados 

Gásto público l)Ingreso nacional 
2)Nivel de precios 

Licitaciones Tipos de cambio 
de divisas 

Prestarros y 
donaciont1s 
extranjeras 

l)Recursos de in 
versi6n -

2)Existencias de 
divisas 

Seguro social 1) Consurro 
cornpensacio- 2)Distribuci6n 
nes de cesan- del ingreso 
tía, otras 
transferencias 

Emigración e Fuerza de trabajo ·. 
inmigración 

Particulares . ~ 

rrnpuestos y 
subsidios 

1) Utilidades y produc Producción 91:! 1) Nivel de produe "! 
ción - bernamenta.l - .ci6n · "7 ... 

2}Inversi6n Investigaci6n l)Costo de produe 
y asistencia. ción · 7· 

Tasa de inter~ l)Utilidades 
Exención de im 2) Inversión por sec-
puestos tor 

técnica del 
gobierno 
Inversión gu- l)Nivel de la in._ 
bernamental. versi6n 
Racionamiento 
de capital 



Consurro 

Comercio 
Exterior 

Mano'de 
Obra 

Recursos 
Naturales 
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Impuestos parti llConsurno pJr produc 
culares de car:= tos -
praventa 

Aranceles 

Subsidios de 
e.xp:>rtaci6n 

1) Precios al consumi 
dor -

2)Utilidades de la 
producción inte....rna 

1) Utilidades e inv~ 
siones 

1) Costo y em,_Qleo de 
_mano de obra 

2) Utilidades e in
versiones 

Rest:i;icciones lll?recios y uti 
al ingreso de lidades -
de capitales 2}Nivel de la in 

versi6n -

Servicios gu- 1) Consurro 
bernamentales 2) Distribuci6n 
(salud, educa del ingreso 
ción) 

Cuotas y prohi 1) Nivel de las 
biciones de iñi imp:irtaciones 
portaci6n. Coñ 2) Precios inter 
troles de carri= nos -
bio 

capacitaci6n de l)Disponibilidad 
la mano de obra de nano de 

obra especiali 
za da -

Impuestos y 
subsidios 

l)Costo de producción Estudios, inver !)Tasa de desa-
2)Tasa de explotaci6n siones auxilia::' rrollo 

res,etc. 

FUENTE: Herschel F. "Politica Econ6mica" Edit. Siglo XXI ?P84~85 

; . ~ . 
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1.c. 2 CIASIFICACIOO DE AL'I'El~"-l1\TlVAS DE TJJS INSTRUMENIDS DE T.A. POii..tT!C:..~ . 

Grupos 
alterna 
ti vos 
de ins
trumen
tos 

WATSON: 

Regulaci6n 
Propiedad 

OC'CJNO.UCA 

Controles indirectos 
Planif icaci6n del marco 

genera.l 
Acci6n directa 
TINBERGEN: 
Reforma - Cal1'1bio 

fundamentos 

Políticas cualitativas 
=cambio estructural 

Políticas cuantitativas 
= cambio de variables 

instrumentales 
JOHANSEN: 

EJfiltPLOS DE APLICACION 

Instrumentos alte...rr.ativos para 
ser<1ícios públicos 

Estabilidad 
Balanza de Pagos 

Desarrollo cuencas hidráulicas 

Creaci6n de sistana seguro social 
Darocrácia Industrial 

Número de ir.lpuestos 
Ccmportamiento (propensiones) 

Gasto público 
Tasa interés 
Tasa ímpuesto 

Instrume Instrumentos de póUtica fiscal 
Instrumentos de política nPnetaria 
Interferencia directa mediante regulaciones y prohibiciones 

propia actividad empresarial del gobierno 
MATOS: 
Acciones que influyen sobre Manejo de precios relativos, sili-

las intenciones rios relativos 

Acciones que afectan la ca- Se incluyen todas las medidas que 
pacidad financiera para ma- regulan el ingreso a disIJüsici6n 
terializar una conducta de las unidades econ6micas 

Acciones que regulan o 
limitan la capacidad 
física 

SUstituci6n de la acti
vidad privada por la 
estatal 

TUCHFELD: 

Política estructural 

Política cuantitativa 
= del procesó EicoOCmico 

Prohibici6n de un acto econ6mico, 
fijaci6n de una cuota de .impor
taci6n 

Decidir un determinado nivel de 
gastos públicos, im¡x>rtaci6n di
recta de cirtos productos; exp::>r 
taci6n de ciertas industrias -

Mic:roestructura 
Ma,croestructura 

Política del microP.rOCeSO 
Polftica del macrof,roceso 

Fuente; Herschel, F. "Política Econ5mica". Edit. Siglo XXI pp86-87 
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l.C.3 Cl'.l.SIFIC'ACION DE INSTRUMSN'IOS DE POLITICA. EXXJN::HI~;msrux> EN IA EXPERIENCIA 
. . .. DE OCHO PAWES DESARROL.IAOOS - . 

I.Finanzas Pablicas 

.. II.Diriero y crMito 

Saldos 

Gástos p1lblicos 

Ingresos públicos 

Cr&!itos otrogados 
y obtenidos 

Operaciones con res 
pecto deuda exis- -
tente 

Saldo en cuenta corriente (ahorroY 
Saldo global (dé.ficit o su:peWit global) 
Inversi6n p(iblica 
SUbsidios y transferencias a empresas 
Transferencias a familias 
cambio en existencias 
Compra corriente de bienes y servic.ios 
sueldos y salarios 
Transferencias al exterior 

Impuestos directos de las familias 
Impuestos directos a las empresas 
Impuestos indirectos interros 
Derechos élduanales 
Contribuciones al seguro social 
Impuestos sobre la propiedad 
Impuestos a las herencias 
Transferencias del exterior 

Créditos al exterior 
Créditos a familias y empresas 
Créditos del exterior 
Cr&litos de familias y empresas 

Operaciones del mercado abierto en t! · 
los a corto plazo 

Operaciones del mercado abierto en deu
das existentes 

Insturnentos relati- Descuento bancario 
vos tasa de interés Fijaci6n de tasa de interés náx.ima 

Aval de préstam::>s 

Instrumentos que a
fectan creación, 
crédito de los ban-

cos 

Insttunentos relati 
vos pr~sta.nos otros 

agentes 

Devaluacidn 
Reva1uaci6n 

Encaje mínirro 
Limitaciones cuantitativas sobre ad 

tos 
Aprobaci6n de préstam::>s individuales 
Directivas-Recanendaciones-Persuasi6n 

Control sobre priástanos de entidades 
. cales y anpresas nacionalizadas · . . . 

Contr:ol sobre prestam::>s de empresas prf 
das ·· 

Control sobre operaciones de. canpañ!aa · 
cré:lito ·' · · · · · · 



DI. Instrumentos de 
control directo 

V, Cambios 
· · Institucionales · 
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COn®l del cdne.rcio Control de :irof.ortaciones privarlas 
extedor de la· di vi Monopolio P..statal de las importaciones 
sa extranjera y de- control de las exp::>rtaciones privadas 
la inmigraci6n control de cambios 

Control de imúgraci6n 

control de precios 

Otros controles de 
la ecooonúa interna . 

Respecto a otros 
instrumentos 

Afect:o.nQo directa
mente las condicio 
ne5 de la produc--:-

ci6n 

creaci6n de o.rganis 
nos :intel:nacionales 

Control de precios de bienes y servicios 
control de alquileres 
Control sobre dividendos 
Control de salarios 

Control de las inversiones 
Asignaci6n de materias pr;inias 

1 
Control sobre operaci6n y 1nanejo de las 

empresa 
Control de explotaci6n de recursos natu 

rales -
Racionamiento de bienes de consurro 
controles de calidad 

cambios en el sistena de transferencias 
a familias 

cambios 811 el sistara de subsidios a 
eupresas 

cambio en el sistena tributario 
cambios en el sistana crediticio 
cambios en el sistema. de controles direc 

tos 

Refonca agraria 
cambios en las condiciones de canpeten- . 

cia 
cambios aumentando participaci6n de los 

trabajadores en la administraci6n 
cambios en la extensi6n de la propiedad 

pública en ia industria ', 
Creación de nuevos organisnns 

Fuente: Herschel, F. ''Pol!tica F.con6:nica" F.éiit. Siglo XXI pp 88-89 

"t''·. 



O B J E T I V O S 

Predaninantenent.e de oor.to 

CUADRO 1.D 

EMPLEO DE: DIVERSOS :tNSTRUMENTCS 

1.D;.l EMPLEO DE INSTRUMENTOS FISCALES.· 

Predominantemente de largo plazo 

·~~~~Ap_l_a_zo~- Políti.~·c_a~d_e_·_d~e_s_a_r_r_o_l_l_o~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-

INSTRUMENTOS 

Aumento 
de la o 

cupaci6ñ 
por insu 

ficien=-
cia de 
la de
m:mda 

Inversión p<iblica + 
Compra de bienes y ser 

vicios· (corrientes)- + 
Pago de ·transferencias + 
Sueldos y salarios + 
Impuestos directos 
Impuestos indirectos 
Impuestos aduaneros + 
:Einpresas públicas 

Tarifas o precios 

Estabi 
lidad-
de pre 
cios -
(;reduc 
ción -
del al 
za) 

-s 

+ 
~ 

? 

Reducc.i6n 
del dese
quilibrio 
de la ba
lanza de 

pagos 

-s 

+D 
+D 
+ 

Mejora 
Aumento de la Aumento Aumento 
de las asigna del aho de las 
inver- ci6n- rro in- inver
siones de las tern'éi siones 

+ 

D 

in ver- extran-
siones jeras 

s 

D 
s 
s 

+ 
+ 
+ 

+ 

D 

Reducci6n del desequili 
brio exterro mediante: - Cam 
Aumento sustitu Menor bio 
de las ci6n de endeuda tec 
exp.:>rta imp:Jrta miento - nD= 
ciones ciones- externo 16-

gi
co 

s s 

s s 
s s 

D J) + D 
D D + 

+ +r 

s 

Mejora Aumento 
del ni del ea 
vel de pleo -
la ma-
no de 
obra 

s s 

s s 
s s 

+ 

+ Un aumento en la magnitud del instrumento en general tiene por efecto un aumento o mejora del objetivo 

Mejora de Reducci6n 
la distribu de la de
ci6n del iñ penden 
greso y de - cia -
la rique7.a externa 
(incluyen:k> 
la regional) 

s s 

s 
s 
+ 
+ 
-s 
s 

s Un aumento en la magnitud del instrumento tiene por efecto un aumento o mejora del objetivo ~6lo si ~e le utiliza selectivarrenu 
Una disrnin.uci6n en la magnitud del instrumento. en general tiene por efecto un aumento o mejora del objetivo. . 

D Una disminlici6n en.la magnitud del instrumento en.general .tiene por efecto un aumento o mejerá del objetivo s6lo si se le utiliza selectivamente. 



1. D. 2 EMPLEO DE INSTRUMENTOS MONETARIOS, CREDITICIOS Y CAMBIARIOS 

O B J E T I V O S 

Predominantemente de corto 

INSTRUMENTOS 

.P.lazo 
Aumento Estabi 
de la o lidad 
cupaci6n de pr.::_ 
p::>r insu cios 
ficien--(reduc 
cia de - ci6n -
la de.man del al 

da ~1.) 

Financiera del déficit 
fiscal 
Emisi6n de dinero y 

crédito del Bco · Central , + 
COlocaci6n de títulos y 
ro nos 

filnpréstitos del exterior 
Otros instrumentos 

Cambios en ·tasas de 
inter~s 

Instrumentos que afecten 
la creaci6n de crédito 
del sistara bancario 
{mayor facilidad) + 

Instrumentos cambiarios 
Devaluaci6n + 
Cambio múltiple + 

+ 

? 

Reducci6n 
del dese
quilibrio 
de la ba
lanza de 
pagos 

+ 
+ 

Predominantemente de largo p!Qzo 

Política de desarrollo 
Mejora 

Aumento de la Aumento Aumento 
de las asigna del a..~o de las 

inver ci6n - rro in::- inver
siones de las terro siones 

in ver- extran 
siones jeras 

+ 

+ 
+ 

D + 

+ s 

Reducci6n del desequili 
brío externo mediante: - Caro 
Aumento sustitu .Menor bio 
de las ci6n de endeuda tec 
ex¡_:orta imr::orta miento- nO= 
ciones- cienes externo ló-

gi-
co 

D D 

s s 

+ + 
+Un aunento en la naqnitud del inst.ru:rrento en general tiene. por efecto un aumento o nejora del objetivo. 

Mejora AutnP...nto 
del ni del em 
vel de ploo 
lama-
no de 
obra 

p 

s s 

s s 

Mejora de Reduccí6n 
la dístribu de la de 
ci6n del iñ per.den--
greso y de- cia 
la riqueza externa 
{incluyendo 
la regional) 

D 

s 

D 

- Una disminuci6n en la magnitud del instrumento en general tiene por efecto un aumento o mejora del objetivo~ 
s Un aume.'ito en la magnitud del instrumento tiene por efecto un amnento o mejora del objetivo s61o si se le utiliza en forma selectiva .• 

. D Una disminuci6n en la rragnitud del instrumento en general tiene por efecto un atimento o mejora del objetivo s6lo e.i se le utiliza en forma selectiva. 



O B J E T I V O S 

Predaninantanente de oorto 
plazo 

Al.lml?..nto Estabi. · Reducci6n 
de la o liclad" del dE·se-
cupacion de pr~ quilibrio 
por insu cios de la ba-INSTRUMENTOS ficien-- (reduc · lanza de 
cia de 
la de-
mm:la 

Controles de comercio exw 
t.erior 
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intervención del estado al dominio legal y reglamentario, as! 
como la supervigilancia de la pol!tica econ6mica en la produc
ci6n, consumo, distribuci6n y precios. 

De tal forma "el liberalismo, di6 paso libre a las cr:t-
sis c!clicas del capitalismo, las que se hicieron particular~ 
mente graves en 1873, 1890, 1900; crisis en las que la produs_ 
ci6n descendio y el estado no i.ntervino, por su limitada ac-
ci6n en la economía." (17) 

En el transcurso de este siglo las crisis adquieren ca-
rácteres internacionales y sus consecuencias son catastr6fi-
cas: la crisis de 1907 es de larga duración y abarca a un --
gran número de países, entre :-=llos EU, Alemania, Inglaterra y 

Francia. Más la gran crisis de 1929, es la que entierra defi
nitivan1ente al liberalismo econ6mico en casi todo el mundo¡ -
aunque en algunos casos será resucitada en países menos desa
rrollados. 

En medio.- de esta pavorosa crisis y desequilibrio interno 
en la que se encontraban los países, es cuando surge la nece~ 
sidad de la intervenci6n generalizada del Estado¡ y es que el 
capitalismo evolucion6 profundamente la libre concurrencia da 
paso a las gigantescas concentraciones de capital en forma de 
trust y carteles los cuales echan por tierra el criterio de 

. -
que los precios se determinan por el libre juego de la oferta 
y la demanda, ya que ellos dominan el mercado y determinan -
sus propios precios. Por otra parte, los asalariados, con una 
conciencia cada vez m~s clara, fueron reforzando sus propias_ 
organiza~iones de clase y se dan rigurosas luchas. En estas -

(17)• zurita, op. cit. p. 15 
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logran conquistas importantes, que van desde el derecho de.-
huelga, hasta un salario rn6vil y mejores condiciones de trab!:_ 
jo, todo lo que desemboca en una legislación del trabajo. 

Los factores de producci6n también registraron grandes -
cambios, ya que. al darse una mayor especializaci6n en la pro
ducción se requiere de maquinaria más sofisticada y costosa; -
el mercado interior se satura y el exterior se restringe, las 
inversiones aumentan y son más riesgosas; en fin los empresa
rios deben modificar constantemente sus previsiones, y sus -
riesgos son cada vez mayores, sin que los medios tradiciona-
les puedan significar una soluci6n. 

"La crisis de 1929 y el largo per~odo de depresiaci6n -

que se extiende hasta el estallido de la 2a. Guerra Mundial -
subrrayan dramaticamente la necesidad de una intervenci6n y -
de una regulación a priori. El Estado, único sector relativa
mente inmune a la crisis y dotado de recursos para atenuarla_ 
y superarla, ve impuestas y justificadas sus ingerencias, sus 
reglamentacio~es y sus empresas, para atenuar los efectos más 
catastróficos de la crisis, y para re.gular las i~versiones y_ 

los procesos productivos, e.n funci6n de aquel objetivo, de -
los esfuerzos b~licos y de las necesidades ya permanentes de 
seguridad interna y de defensa exterior." (18) 

"En los paises subdesarrollados tenían tambi6n sus razo-
ne5 para desechar el l:iberalisttP; ya que fue bajo la acci6n del liberalis · 

. -
mo que las grandes potencias capitalistas sometieron a la ec2. 

nom!a de estas naciones, destruyendo todos sus esfuerzos para 

(18) Kaplan, Mareos "Corporaciones POblicas Multinacionales para el desa 
, rrollo e 1ntegraci6n de la l\rnérica Latína" F.C.E. M~co 1974. p.11' 

:·.: ... · 
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formar una industria nacional y se desarroll6 as1, una oliga!. 
qufo exportadora y financiera." (19j 

En los países de ~..m~rica Latina, " el Estado ha ido -
emergiendo y afirmándose como dnico grupo organizado capaz de 
ase9urar la estabilidad y el crecimiento a un sistema econ6mi 
co que parece haber entrado en crisis antes de madurar y que 

no logra sus objetivos por un funcionamiento espontáneo de -
sus fuerz~s e instituciones propias. El intervencionismo est! 
tal se ha ido concentrando especialmente en los siguientes as 

pectes y fines: 

1.3.1 Cumplimiento de políticas compensatorias, anticí
clicas y de creciemiento econ6mico, tendientes a_ 
la estabilizaci6n y modernización de las estruct~ 
ras socioecon6micas, políticas e institucionales. 

1.3.2 Creaci6n de condiciones favorables a la acumula-
ci6n de capitales y a la expansi6n de la gran em

pr1=sa privada. 

l.3.3 Atenci6n de los problemas planteados por los des~ 
quilibrios internos y externos, la urbanizaci6n y 

la industrializaci6n¡ satisfacci6n de viejas ne
cesidades incrementadas y de nuevas necesidades -

.creadas por aquellos fen6menos. 

1.3.4 Regulaci6n y arbitraje del ascenso y de la incor
poraci6n de nuevas fuerzas y estratos sociales~ -
de la competencia y conflictos de grupos. 

(19) '.Zurita, op~ cit. p. 16 
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La asunci6n de estas tareas ha exigido una nueva t~cnica 
gubernativa :más refinada y eficiente; la ampl;l.aci6n del repeE_ 
torio de instituciones e instrumentos de control, regulaci6n_ 
y promoci6n; la formaci6n de nuevos elencos administrativos -
de carrera. La maquinaria estatal se ha hipertrof:i.ado en tam~ 
ño, complejidad y envergadura de acci6n. El Estado y la buro
cracia gubernamental tienden naturalmente a convertirse en un 
conglomerado social diferenci&.:10, <;on ciertos intereses pro-
pies y un grado apreciable de inder:ie11dencia relativa respecto 
a los grupos en presencia. Uno y otra se perfilan como ente -
particularizado, centro autónomo de decisiones, con una diná
mica intrínseca de expansi6n de su autoridad, de su aparato y 

de su ámbito de actividad." (20) 

1.4 Necesidad de una Intervenci6n Generalizada del Esta 

do. 

Como ya se expres6 anteriormente, "La política liberal -
considera que el Estado debe circunscribirse al cumplimiento_ 
de dos funciopes: la dación de leyes y la reglamentación~(21) 

Es importante mencionar que el papel del Estado debe con 
sistir s6lo en reglamentar la lucha entre los competidores, y 

que en la competencia, todos se rijan por normas cuidadosameri 
te elaboradas. 

"La obsolescencia de esta política econ6mica, se vi<S en 
cada crisis c!clica. Pero, como se mencionc'.5 anteriormente, en 
la crisis de 1929, no sólo se vi6 obsoleto sino tambi~n catas 

.(20) Kaplan Marcos, op. cit. p.p. 23-24 
(21),Zurita, op. cit. p. 16 
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tr6fica, en donde paises como E.U. y .Alemania, se enfrentaron 
con millones de parados, el comercio internacional se reduce_ 
en más de un 60%, los precios en un 30%, y las acciones de -
bolsa en más o menos el 75%. 

Frente a esta situaci6n el Estado no solamente no podr!a 
permanecer indiferente, sino que era el rtnico capaz de apor-
tar correctivos eficaces, inclusive, fueron los mismos empre
sarios quienes recurrieron al Estado para 2xigir de ~l, una -
intervenci6n generalizada dirigida a restablecer el equili--
brio econ6mico. Los parados y asalariados tambi~n le exigie-
ron acci6n para remediar la falta de trabajo y la miseria ere 
cientes. 

De esta formar los distintos Estados afectados por la -
crisis devinieron en dirigistas o controlistas. El dirigisrno_ 
lo practican, despu~s de 1929, todos los paises n6rdinos, EU, 

Alemania, Francia e Inglaterra." (22) 

"Sin emb9rgo, no es sino en las condiciones de la Segun
da Guerra Mundial, que los principios de la intervenci6n glo
bal, van a ser aplicados completamente." (23) 

"La aplicaci6n de la teor:l'..a econ6mica y de la investiga
ci6n operacional* permitieron en la post-guerra mantener el e 
quilibrio econ6mico y evitar el p.aro masivo. Se había logrado 

(22) 
(23) 
(*) 

Op. cit. p. 17 
Op. cit. p. 17 . 
En la guerra se perfecciona la investigaci6n operacional, por un -
grupo de investig~res ingleses, "C:irque Blackett", que trataban -
de sacarle el ~ provecho a la diS?-Jnibilidad de su equ!po mil.!_ 
tar frente al ataque . alemán, pronto ~ tkn.ica se generaliz6 en -

' la econan!a con gran l?x.ito. 
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evitar la reproducci6n de las condiciones de la primera post

guerra, mediante la utilización permanente de los estabiliza

dores económicos por el Estado; el camino de la reconstruc--

ción estaba abierto." (24) 

"En todas partes surgen brillantes equipos de teóricos -

que van a enrriquecer enormemente la ciencia económica, por 

el camino ya abierto. En la investigación operacional por --

ejemplo, se fundan sociedades importantes como Operations Re
search of America, que publica el Journal of the O.R.S.A.; -

The Institute of Management Sciences que edita la revista Ma

nagement Sciences; ambas de EU; Operational Research Society_ 

que publica Operational Research QuarteJ y la Inglaterra; etc. 

En la Unión Soviética, Kantorovitch en 1939 aplica el --

. multiplicador a la economía de su país y halla la solución a 

problemas de transporte en forma parecida a la del norteameri 

cano Koopmanns. En definitiva, desarrolla métodos propios en 

la resolución de programas lineales. 

Con todos estos nuevos instrumentos, la intervención del 

Estado fué diferente en la segunda post-guerra, a como inter

vino en el per!odo del dirigismo (posterior a 1929). Aquel di 

rigismo tuvo dos fundamentos negativos: 

1.4.1 el desconocjmiento de una parte de las fuerzas e

conómicas; 

l. 4. 2 el desconocimiento de la compativilidad de lo.s di 

ferentes elementos de la política econ6mica. 
(:2~j · Op. cit. p.p. 17-18 

:,'• 
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Estos aspectos fueron superados; se estableci6 que el n! 
vel de la actj.vidad econ6mica, en una economía de mercado, d~ 
pendía de 3 variables: la propensión a consumir, la tasa de -
inter~s y la eficacia marginal del capital. Si el Estado qui~ 
re superar una situación de crisis, puede actuar sobre la pr2 
pensión a consumir y sobre la tasa de intereses (baj~ndolos) 

para incrementar las inversiones y dar trabajo a los desocup~ 
dos. Si la situaci6n es inflatoria, lo aconsejable es que el_ 
Estado siga una política contraria: baja el pode:ir de compra,_ 
reducci6n de los gastos fiscales, elevación de la tasa de in
ter~s (medidas todas a darse orgánica e íntegramente). 

Pero para que el Estado puediera actuar sobre los estabi 
lizadores fuepreciso que su participaci6n en la renta nacio-
nal se incremente con mayores impuestos directos. Por esta -
sencilla raz6n: no se podrá actuar sobre la propensi6n a con
sumir si los impuestos sobre la renta son pequeños, ni habrán 
obras pablicas para promover la inversi6n. Era preciso, pues, 
dotar al Estado de esa capacidad. 

En efecto, después de la guerra, la participaci6n del E~ 
tado en la renta nacional de los paises altamente desarrolla
dos, es de entre el 30% y 40%, mientras que los impuestos di
rectos cubren más de la mitad de sus ingresos. 

Por otra parte, Tinbergen muestra que cada problema de -
pol1tica econ6mica se podía analizar en un sistema de relacio 
nes, en determinadas condiciones, a los que se denomina mod!:_ 
los. Demuestra así mismo, que existe soluci6n en un sistema -
de relaciones, s6lo si el ndmero de ecuaciones corresponde al 
de inc6gnitas, y si el níimero y volumen de los instrumentos -
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empleados corresponde al de los objetivos. Si los medios de -
la política econ6mica superan al de los objetivos, entonces -
habrán varias soluciones; y sí por último, el número de obje

tivos sobrepasa al de los medios, se puede afirmar que algu-
nos de esos objetivos son incompatibles entre sí, y no podr~n 
a_lcanzarse. 

Con lo que queda demostrado un hecho incontrovertible: -
la necesidad de la correspondencia entre los medios y los f i
nes u objetivos." ( 25) 

1.5 Intervención Estatal Para el Desarrollo. 

"Pues bien, si en la política econ6mica moderna, aplica
da en los países de alto desarrollo, se recurre a los estabi
lizadores y su propcSsito es el de lograr dist:i.ntas formas de_ 
equilibrio y de pleno empleo; en los países subdesarrollados 

tienen una meta particular: el desarrollo. 

El liberqlismo no permite que se alcance ese objetivo, -
por algunas razones, entre las que pueden mencionarse: 

1.5.1 La elevadísisma propensi6n al consumo suntuario -
de la clase a1ta, propensi6n no acorde con el nivel de desa-

rrollo del país y que no se di6 antes, en los países altamen
te industrializados, debido a que en el periodo de su expan-
si6n no habia la profusi6n de bienes de conswno que hay aho-
ra. Esta situaci6n, reduce el margen de las inversiones nece
sarias para el desarrollo. 

(25) ,Op~ cit. p.p. 18-19 
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1.5.2 El atraso del sector agropecuario, que incide en_ 

el resto de la economía. En este sector no se da la competen
cia sino en forma muy restringida y tiene corno principales -
trabas las formas de tenencia de la tierra, el bajo nivel t~c --nico y las deficiencias en la comercializaci6n de sus produc-
tos. 

1.5.3 Las inversiones sociales en escuelas, salubridad, 
hostiptales, etc., son reducidas, lo que permite que obstácu
los importantes para el desarrollo no sean su~erados. 

1.5.4 Los precios de los productos primarios en el mer
cado internacional, son comparativamente desfavorables y de-
crecientes. Esta circunstancia deprime las posibilidades de -
una buena formaci6n de capital nacional, y contribuye a mante 
ner el subdesarrollo. 

1.5.5 Las industrias e inversiones que m~s interesan al 
desarrollo son las menos atractivas, desde el punto de vista_ 

de los beneficios. Este es el caso, particularmente de las -
industrias básicas, que requieren de fuertes inversiones de -

capital, que son de largos períodos de amortizaci6n y de no -
muy altos beneficios perspectivos, y que sin embargo, son vi
tales pai::'a el desarrollo de los pafses atrasados. 

1.5.6 La estructura regional de las inversiones, no fa~ 
vorece, desde el punto de vista del beneficio particular, a -
las regiones geogr~ficas postergadas, cuya promoci6n es sin -
embargo, esencial para el desarrollo nacional. 

1.5. 7 Existe un fuerte desequilibrio en el nivel de ca-
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pitalizaci6r. en el propio sector industrial, favorable a las 

ramas para la exportaci6n y desfavorable para la producci6n -

de bienes de capital y de bienes intermedios, en los cuales -

se basa .. precisamente Lvda expnnsi6r: económica. 

1.5.8 Existen fabulosas diferencias de renta personal -

por clases sociales. Mientras que hay grandes masas que viven 
con ingresos menores aan a los necesarios para subsistir en re 

gulares condiciones, un grupo de poderosas familias tienen in_ 

gresos s6lo comparables internacionalmente." (26) 

De hecho, estas particularidades, no se dieron nunca en 

los paises de actual alto desarrollo. Esta es la raz6n por la 

que en nuestros paises no se presentan las tasas de expansi6n 

que se dieron en las grandes naciones capitalistas, en sus m~ 

jores momentos de ascensi6n. Por ello, es el desarrollo, una 

finalidad de primer orden en los píses subdesarrollados. 

"Más, para cumplir este nuevo fin, el Estado debfa estar 

dotado de pod,eres suficientes no sólo para poder operar con -

los estabilizadores, sino tambi~n para poder actuar sobre la 

inversi6n,puesto que sin inversi6n no haY desarrollo. 

Estos nuevos poderes sobre la canalizaci6n de las inver

siones se dan por dos canales: la banca y las inversiones es

tatales básicas. Adem&s, en todas las naciones muchos servi-

cios no rentables eran ya administrados por el Estado. 

De esta manera es corno se arriba a la co.nstrucci6n del -

,sector estatal en la economía de muchos pa!ses subdesarrolla-

(26] Op. cit. p.p. 19-20 



- 38 -

dos y en los desarrollados ya existe desde hace mucho tiempo~' 

(27) 

1.6 La Política Econ6mica Soviética. 

"Si en el mundo capitalista la política econ6mica evolu

cion6 hacia la superaci6n del liberalismo, el mundo soviético 
se instaur6 sobre sus ruinas. En la URSS la propiedad empres~ 
rial fue completamente absorbida por la estatal y la coopera

tiva, mientras que en las democracias populares se le deja -
subsistir- como sector de pequeña importancia. 

En estos países, el fin a largo plazo de su pol!tica ec~ 
n6mica es muy claro: sentar las bases materiales para la es-

tructuraci6n del socialismo primero, y del comunismo después. 
A esta finalidad hay que agregarle la de la defensa del país. 

La fijaci6n de estos fines se hace por el procedimiento de 

las prioridades, que hoy han llegado a formar un verdadero -·~ 

sistema, dentro de su política econ6mica. 

Para hacer factible que el Estado pueda garantizar el -
cumplimiento de estos fines, se le ha dotado de todos los me
dios políticos y econ6micos existentes: la distribuci6n de la 

renta, las fu'entes de la inversi6n, los resortes de la econo
mía; en fin, un sector estatal ampliamente dominante." (28) 

l. 7 Esquema Evolutivo de la Política Eco.n6mica Moderna: 

La Planificaci6n. 

(27) Op. cit. p. 21 
(28) 'Op. cit. p. 21 
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Ya se seña16 más arriba, que la pol!tica econ6mica rno-
derna, despu~s de la segunda guerra mundial, se caracteriza -
por la intervenci6n generalizada del Estado sobre los estabi-
lizadores y aun sobre las fuentes y canales del ahorro ptíbli- , ,; 
co, con el objeto de que estuviera en la posibilidad de cum--
plir sus nuevos fines económicos; mantener la estabilidad o -
promover el desarrollo. 

"Este proceso general, se ha presentado a trav~s de una_ 
variedad de grados y etapas que van desde el simple interven
cionalismo, pasando por el dirigismo, hasta desembocar en la_ 
planeaci6n propiamente dicha, que a su vez puede presentarse_ 
como planeaci6n parcial y flexible {Francia); como total imp~ 
rativa (la URSS, la Europa Occidental)." (29) 

"Ahora bien, si se establece un cohesi6n completa entre_ 
los medios puestos a disposici6n d~l Estado y sus objetivos;_ 
si se escoge de entre todos los medios aquellos que sean más_ 
efectivos y se les emplea dentro de cierto plazo; y si en fin 
se organiza e¡ control de su aplicaci6n y de los resultados -
obtenidos; tendremos lo que se llama la Planeaci6n Econ6mica, 
que no biene a ser sino una forma especial y depurada de J.a -
pol!tica econ6mica moderna. 

La pleaneaci6n, pues, es el más alto momento en la evolu 
ci6n de la política econ6mica actual, cuyas etapas pueden ser 
ya claramente deli.mitadas." {30) 

(29) Kaplan, Op. cit. p. 16 
(30), Zurita, Op. cit. p. 22 
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"La poH.tica económica moderna le da .al Estado fines (e!!_ 

tabilidad, desarrollo, etc.) y medios adecuados y suficientes 
para cumplirlos. Más esta política económica, ha sufrido cam

bios desde su instaúraci6n; no ha tenido siempre las mismas_ 
características. Estos cambios han pasado por tres etapas: 

l. 7 .1 El Controlismo (llamado tambí~n por algunos trata 

distas: dirigismo) 

l.'1.2 

l. 7. 3 

La Intervención Generalizada del Estado. 

La Planificación. 

1.7.1 El Controlismo fu~ la primera forma de la inter-

vención estatal, ante la crisis de 1929, esta intervención se 

realiza sobre los efectos de las crisis, como los precios (f! 

jación de los mismos) o el acaparamiento (obligación de ven-

der) o el comercio exterior (regulándolo directamente}, etc. 

En algunos países el control se hace extensivo a toda la 

vida económica, ya que se obliga a la apertura de las f~bri

cas, se dan normas de producción, se ponen precios límites, -

se regulan los ingresos, las importaciones y las exportacio-

nes; en definitiva el Estado da ordenes y se encarga de hacer 
las cumplir. Por ello, a esta etapa también se le llama diri

gista. 

El controlismo cumpli6 un importan te papel en los momen

tos difíciles de la crisis ya que impidio la mayor acentua--
ción .del hambre y la desocupaci6n; y en varios aspectos, esti 

mul6 la reactivaci6n. 

' Pero en condiciones distintas, mostró sus lados negati--
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vos cuando, al reactivarse la economía, result6 muy r~gido y_ 
simple; por dos razones fundamentales: porque los controles -
se ejercían sobre los efectos y no sobre las causas del proc~ 
so; y porque las normas no eran lo suficientemente elásticas_ 
como para adecuarse a una situaci6n cambiante por momentos, ~ 

dado que los controles no excluyeron la economía de mercado. 

La cuesti6n de los precios es típica. En una economía -
mercantíl, éstos se establecen conforme a los costos y a la -
demanda; con la fijaci6n administrativa de los precios, el -
mercado debería dejar de actuar plenamente; p~ro la ley econ6 
mica de la oferta y la demanda se impuso, a trav~s del merca
do ilegal o mercado negro, provocando que los precios fueran_ 
más altos que los que podrían serlo en el mercado libre; o -
sea, e 1 ro e r e ad o n e gr o e r a un a fu e n t e in
flacionaria; y la inflaci6n no permitía que se superaran las_ 
consecuencias de la crisis. Otro tanto ocurría en el comercio 
exterior y en todo el sistema. Por supuesto que en un terre
no as:I'. no podfa sino flor·ecer la corrupci6n administrativa y 

el enriquecimiento de esta capa oficial. 

Hab!a que cambiar el sistema, cosa que por lo demás, ya_ 
era posible hacer debido a que el an~lisis econ6mico ofrec:l'.a_ 
las f6rmulas·adecuadas para actuar sobre las causas de los de 

sequil!brios. 

1.7.2 La Intervenci6n Generalizada del Estado se hace -
presente, pues, cuando se abandona la pol!tica controlista Y;_ 
comienza a actuar sobre la.propensi6n al consumo \mediante -
una coordinada política de imposici6n directa, sueldos, sala
rios., etc.) y sobre· la propenci6n a invertir (mediante una a-



- 42 -

decuatla política de regulaci6n del interés, la eficacia marg,! 
nal del capital y las inversiones directas del Estado). 

Vale decir: se comienza a actuar sobre las causas en una 
forma integral y coordinada, superando los ya señalados defe.2, 
tos anteriores; debido a que se actuaba: con un mayor conoci
miento de corno operan las fuerzas econ6micas, y con una polí
tica econ6mica coherente. 

Es muy sign.ifivativo que esta nueva etapa se presente en 
primer lugar en E.U., en la forma de un vasto plan de inver-
siones estatales en una gran regi6n de ese país: en el Valle_ 
de Tennessee, el cual se encontraba entre las zonas más atra
sadas de este pais. Parad6jicamente, resulto ser E.U. el que_ 
por primera vez en el occidente se elaborara y aplicara un -
verdadero plan regional, puesto en marcha por el Estado, por_ 

la incapacidad del sector privado. 

l. 7. 3 Plani.ficaci6n', En muchos Estados se llega a una fa 

se superior, ?l ser elaborada una política económica a plazo, 

con verdaderos modelos y perspectivas, a la cual se le denorni 

na planificaci6n. 

Esta planificaci6n se orienta, en unos casos, al desarr~ 
llo a largo plazo y en otros casos al mantenimiento de la es
tab.ilidad a corto plazo. 

En todo caso se mantuvo la empresa privada, que en mu--
chos campos result6 grandemente estimulada7 pero ya no pod!a_ 
ser la omnipotente empresa del siglo pasado, pues debía ade-~ 
cun::;se a los requerimientos del plan, para ser favorecida por 
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sus ventajas (o atender a las consecuencias econ6micas, de no 
hacerlo}. 

Estos planes significan un avance considerable; por eso 
las tendencias que hoy se perciben en los países que no los -

tienen es a adoptarlos, en muchos casos, por la vía de las -
grandes comunidades econ6micas internacionales y de los gran
des mercados comunes. Y tienden a adoptarlos por una raz6n -
sencilla: ei no hay plan (aunque sea muy elástico), ninguna -
comunidad podrá cumplir con sus objetivost o cuando menos, na 
die estarS seguro de que los alcance." {31) 

1.8 Planificaci6n en los Países Subdesarrollados. 

En los paises subdesarrollados la evoluci6n de la polí
tica econ6mica ha sido otra, debido a sus particularidades -
distintivas. En ellos el impacto de la ~risis de 1929, vino -
del sector externo, cuyo desarrollo se había realizado como -
una extensi6n de las inversiones de las grandes eMpresas cap.!, 
talistas. Est~ sector externo era, 16gicamente, el más dinám.!, 

co dentro de la parte mercantil de la econom1a de los países_ 
subdesarrollados, la otra parte es prácticamente una economía 

de mera subsistencia. 

Ante las terribles consecuencias de la crisis, y como un 
producto importado, en muchos países del tercer mundo se apl.!, 
c6 el control, empezando por el comeréio exterior (caso de A
merica Latina y Europa Occidental). Este control se.fue amen
guando a medida que mejoraban las ventas en el mercado inter

nacional r. .. J:asta que vino la .maerra. 

(311 Op. cit. p.p. 23-25 
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En la post-guerra se reinicia la política controlista, -

la que continúa unos años m~s, para lueg~ abandonársele casi_ 

en todas partes, a medida que las consecuencias de la guerra_ 
van pasando. 

Al abandonar el controlismo, unos paises vuelven a la p~ 

l!tica económica liberal, mientras que otros pasan a una eta
pa superior, al instaurar la planificación económica.. 

En los países en los que se vuelve al liberalismo, son -
la oligarquía local y los inversores extranjeros lo que serán 
sus beneficiarios. Las naciones en las que esto ocurri6, han_ 
seguido el camino de la acentuación de su subdesarrollo y de_ 

una mayor dependencia y sujeción al mercado internacional. 

El paso de la planificación, significó en general, en --

1os paises que lo adoptan, la ascención al poder de agrupaci~ 
nes antioligárquicas y la instauración de una po11tica de in

tenso desarrollo. En muchos casos, estos rP.gímenes asumie!"on 

formas particµlares de socialismo, como es el caso de Mali, -

India, Egipto, Israel, Yugoslavia, etc, en otros casos, su so 

cialismo es del tipo soviético, pero acondicionado a su medio 
como en las democracias populares europeas (Bulgaria, Hungrí

a, Checoslovaquia, Rumanía, Polonia y Albania), y asi~ticas -, 
(China, Indochina, Corea del .Norte, .Mongolia). Tanto en unas_ 

situaciones como en otras, se trat6 de la adopci6n de planes_ 
,de desarrollo a largo plazo. 

Por último, en otros. casos, se aplicaron planes a corto_ 
plazo y de estabilización, no de desarrollo (Pakistán y algu

nos .paises de Arn@rica Latina). 
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CJl.PITULO II 

ELEMENTOS DE LA PLANIFICACION ECONOMICA 

Como hemos observado en el capítulo anterior, la planif.f. 
caci6n está a la orden del día en el mundo entero, es decir, 
en el capitalista, en el socialista y en el tercer mundo: el 
de los países subdesarrollados. 

En este sentido, es necesario e importante destacar en -
~ste capítulo, la existencia de una confusi6n terminol6gica -
con respecto a la Planificaci6n. 

"La raz6n objetiva fundamental de la confu si6n terr.1inolQ. 
gica recientemente aparecida, reside en el hecho de que, a -
partir de 1946-47, un conjunto de países capitalistas, es de
cir países donde predomina la propiedad privada de los medios 

de producci6n, y donde el Estado sirve a los intereses de los 
propietarios de tales medios, y es a su v~z controlado por -
ellos, ha tratado de realizar 'planes'. 

En realidad, las economía de dichos países capitalistas_ 
no pueden ser economía planeadas, pues son en todo momento e
conom!as de mercado, en las cuales las decisiones definitivas 
son tomadas por los propietarios de los medios de producción, 
que evidentemente no buscan satisfacer las necesidades socia
les, sino acrecentar sus beneficios. En tales condiciones, e~ 
tas econom!as contintían sometidas a las leyes de la reproduc
ci6n de capital y de la apropiaci6n del beneficio por una cla 

se social privilegiada.º (1) 

(1) 'Bettelheim, Ch. "Planificaci6n y Crecimiento ACeleradcl" FCE,1970 plO 
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I.a progamaci6n capitalista (a la que se he querido algu-

. nas veces llamar planeaci6n inficativa) no puede modificar -

fundamentalmente las condiciones de la reproducci6n de la di~ 
tribuci6n porque deja en pie las mismas relaciones de produc
ci6n, y por consiguiente de apropiaci6n ••• En tales econom!as 

el Plan viene a añadirse a mecanismos y a leyes econ6rnicas a

jenas a la pafeaci6n. El Plan no puede, por consiguiente, te
ner aquí un papel determinante, aún cuando oriente ligeramen

te ciertas trasformaciones ••• lo que se llama a veces planea
ci6n indicativa, pero que no ~s en realidad más que una pro-

gramaci6n econ6mica, nada tiene que ver con una planeaci6n s~ 

cialista, incluso si una y otra utilizan t~cnicas de elabora

ci6n del plan más o menos análog<'<s. " (2) 

"A la economía capitalista se opone la economía sociali~ 

ta, en la cual los trabajadores son propietarios colectivos -

de los medios de producci6n. En esta economía socialista no -
existe ni mercado de trabajo, en el sentido propio del t~rmi

no, ni mercado de capitales¡ por tal raz6n en eJ. funcionamie~ 

to y en el desarrollo de dicha economía los mecanísmos del -

mercado han cedido fundamentalmente su lugar a la planeaci6n_ 
que determina las condiciones de la reproducci6n socialista._ 
Esto no significa, por otra parte, que el rreca:nisno del merca
do no continde desempeñando un papel relativamente subordina

do por un periodo transitorio, en tanto que subsistan ciertas 

relaciones mercantiles, así como las categorías mercantiles y 

especialmente la moneda. 

El hecho econ6mico y social fundamental i::s, que estos -- ·. 

(2) Op. cit.; P·P~ 9, 10 y 15 
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dos sistemas econ6micos se oponene a la vez por la naturaleza 
de las relaciones de propiedad, por los mecanismos que deter
minan el funcionamiento de cada uno de estos sistemas (el meE_ 
cado por una parte, y el plan, por la otra) y, en consecuen-
cia, por la finalidad de tal funcionamiento: el beneficio indi 

vidual o la satisfacci6n de las necesidades sociales." (3) 

"La confusión viene de que el término planeaci6n ha sido 

empleado por algunos para designar a la vez la planeaci6n pr~ 
píamente dicha, es decir la planeaci6n socialista, y las t~c

nicas de elaboración de programas ccon6micos, que se suman a 

la econom!a capitalista sin ser capaces de modificar las le-

yes fundamentales de esta economía y, especialmente la explo

taci6n del hombre por el hombre que la caracteriza." (4) 

"La planificaci6n econ6rnica nacional es posible en una -

sociedad donde los medios de producci6n b~sicos son propiedad 

pablica. Mientras exista el Estado, en interés y beneficio -
del conjunto de la sociedad, este es la base política de la -
planificacH5n." (5) 

"Desde el momento que se reconoce que lo planeaci6n no -

es una simple t~cnica, sino un modo de funcionamiento de cier 
to tipo de sociedad, se reconoce que no puede haber planea--
ci6n m~s que en una sociedad donde sean realizadas o est~n en 

vias de realizaci6n las condiciones del socialismo, o por lo 

menos su construcci6n. 11 {6} 

(3) Op. cit. p.p. 9-10 
(4) Op. cit. p.p. 10-11 
(5), Bor, M. "Objetivos y m~todos de la plahificaición sovi~ti 

ca" Ed. Ciencia Nueva, Madrid, 1970. p. 19 
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Sin embargo es importante mencionar que ailn cuando esta_ 
afirmaci6n es clara, compartimos la idea de que " ••• la plani
ficaci6n económica como porducto hist6rico tiene su origen en 

el principio de racionalidad económica y ~ste se aplica sist~ 
máticamente en el <:!ñpitalismo, por lo qu~ en este sistema sí_ 
e~iste la planificación económica pero sólo respecto a la em 

presa particular chocando las finrmas entre si. Es decir, la 

planificación económica nacional sólo puede darse, por lo ya_ 

expuesto, en el socialismo, pero en el sistema capitalista -
tambi~n hay cierto grado de racionalidad aunque sea parcial y 

socialmente irracional. 11 (7) Así mismo, se puede concluir --

que "··· es un error considerar que no hay en absoluto plani
ficación económica en este sistema aunque, tal planificación_ 

sólo es y sólo puede ser parcial y mal implementada." (8) 

2.1 Tipos de Planificación. 

"La clasificación de los distintos tipos de planifica--

ción es posible hacerla sólo con referencia a algun criterio. 

Hay quienes prefieren referencias de carácter político, los -
hay que prefieren J.as de car:ícter ideoHigico o geográfico. No 

sotros tornaremos cirterios económicos y afines; desde este an 
gulo, tenemos los siguientes tipos de planificaci6n: 

2.1.1 La Planificaci6n Corriente.- Generalmente, se en

tiende como plcw1ficación corriente la·que se 
efect~a en vista de las necesidades de una o.va-

rias empreeas, o, de las necesidades de cual.quier 

(6) Bettelheim, op. cit. p. 12 
(7) Ceceña, Jos~ Luis "Introducci6n a la Economía Política de 

la Planificacil'.Sn Económica" FCE. México 1978. p. 67 
(8) 'op. cit. p. 11 
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actividad. Este tipo es el más elemental ya que .. 

se formula en funci6n de uno o dos objetivos lim.f. 
tados, contando con medios limitados. En este tiw 
po de planificaci6n, hay que consignar la gran -
cantidad de planes que todo Estado tiene: planes_ 
de recaudaci6n, de salubridad, de carreteras, de 
édificaciones, de gastos regionales, departament~ 
les, de colonizaci6n. Tambi~n son planes corrien
tes aquellos que se formulan las empresas, en vi~ 
ta de su intervenci6n en el mercado. Y tambi~n se 
llama planificación corriente a la referida a les 
planes concretos comprendidos dentro de uno glo-

bal. 

2.1.2 Planificación Nacional.- Frente a la corriente, -
la planificaci6n nacional tiene las caracter!sti
cas siguientes: 

que comporta varios objetivos y un conjunto de 
, medios adecuados a estos; 

- que aqu~llos objetivos comprometen a la naci6n; 

- y que se hallan coordinados e integrados mutumrente 

Por ello, la planificaci6n económica nacional CO!_!l 

prende siempre muchos planes corrientes; aunque -
la sola adici6n de los planes corrientes no hace_ 
la planificaci6n nacional." (9) De tal forma pode
mos llegar a la siguiente definici6n: "La planifi 

' -
caci6n econ6mica nacional es un sistema de diri-~ 
gir el desarrrollo econ6mico y cultural del país~ 

(9)' zurita, op. cit. p.p. 21~2s 
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para satisfacer cada vez más totalmente, las nec~ 
sidades de la sociedad con los recursos de la so
ciedad en su interes, haciendo uso de las leyes e

con6micas objetivas para este prop6sito."(10) 

"La ciencia de la planif icaci6n econ6mica nacio-
nal es un sistema de conocimiento basado en la ex 

periencia práctica de desarrollo de la economía -
planificada y confirmado por ella. Es una ciencia 
de las formas y m~todos de organizaci6n palnifi~ 

cada y equilibrada de la producci6n social, la ºE. 
ganizaci6n y m~todos de formulación de un plan y_ 

verificación y garantía de su realización." (11) 

Algunos econom!stas consideran que la planifica-

ci6n comporta varios planes económicos (Lange), -

que son los instruiner.tos de realizaci6n de los ob 

j3tivos nacionales. 

2.2 Clases de Planificaci6n Económica. 

"La Planificaci6n Económica puede ser de varias clases: 

2.2.1 Planificación Rígida, cuando las unidades econ6m! 
cas no tienen la posibilidad de ~scoger otra al-

ternativa que la ejecuci6n de los objetivos cuan
titativos señalados en el plan, ror dicha unidad. 

A este tipo tamM.~n se le denomia Planificaci6n -
Imperativa; denominaci6n discutica, pero que pue
de emplearse con frecuencia. 

(10) Bor, op. cit. p. 19 
{11) Op. Cit. p. 19 
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2.2.2 Planificaci6n Elástica, que es la contrapartida -
de la anterior, ya que en esta categoria de plan_! 

ficaci6n, las unidades económicas de base no es-
tan obligadas a ejecutar el plan. Pueden o no ha- · 

cerlo, pero si el plan esta bien elaborado y el -
Estado dispone de medios económicos adecuados, a_ 
la empresa le convendrá más ponerse en la linea -
de la planificación que apartarce de ella. A este 

tipo se le denomina Planificación Indicativa o -
Normativa (dado que da nomas e indica el camino) 
esta denominación toEa en cuenta s6lo el aspeGto

exterior del plan. 

2.2.3 Planificación para el Desarrollo o el Equipamien

to, que tiene como meta la expansión sustantiva -

de la economía nacional. Esta planificación se d,! 
rige al incremento de la inversi6n o del equipo -

productivo en virtud del cual se logrará el desa

rrollo. 

2.2.4 Planificación para la Estabilidad, que tiene corno 
meta el mantenimiento de la estabilidad, sea de -

los precios, sea del empleo, sea de la balanza de 

pagos. Este tipo de planificaci6n se dirige a ma~ 
tener la correlación entre los consumos y la pro

ducci6n. 

4!Z.5 Planificaci6n Centralizada, es la que implica la_ 

dependencia de las unidades econ6micas.b~sicas, -

de un centro director. El concepto no se refiere,_ 
a que el plan sea elaborado centralment.e o no, --
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puesto que en este sentido toda planificaci6n es_ 
central, sino a que s! las decisjones econ6micas 

finales se toman en el centro o en las empresas._ 
Nunca, por lo demás hay una centralizaci6n de la 
economía cuando una gran parte de ~sta esta en rna 
nos del Estado. 

2.2.6 Planificaci6n Descentralizada, es aquella en la -
que, a pesar de contarse con un s6lo plan de con

junto, las decisiones econ6micas se toman al ni-

vel de empresa. 

2.2.7 Planificaci6n de Guerra, es la que se practica p~ 
ra satisfacer entera y prioritariamente las nece

sidades militares. En este tipo de planificaci6n_ 

no cuenta ni la rentabilidad ni el mínimo esfuer

zo; los requerimientos deben ser cubiertos a como 
de lugar. 

2~2.8 Planificaci6n Autoritaria, es la que corresponde_ 

a regfmenes dictatoriales, como los de Alemania -
nazi, la Italia fascista, Portugal, España; y ta~ 
bién a la aplicada en los territorios coloniales. 

Los planes en las colonias tienen además, el ca-

rácter distintivo de que los objetivos que tienen 

no son de índole nacional, sino que responden a -

los intereses de la metr6poli. Los planes autori
tarios generalmente se expresan en la agremiaci6n 

obligatoria y la fijaci6n de normas y voldmenes -

de producci6n, a cumplirse compulsivamente." (12) 

Ú2) Zuiita, .Op. cit. p.p. 28-29. 
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2.2.9 "Planificaci6n Flexible, es aquella que se preteE_ 

de realizar sin actuar directamente sobre la pro

ducci6n y sin que el Estado sea propietarios de -

los medios de producci6n: el Estado actúa indire~ 

tamente, por medio de la distribuci6n de materias 

primas, el control de precios, el control de las_ 

inversiones, control de las aperturas de cr€dito, 

etc., y no actila si.no sobre una parcela del con-

junto de las actividades econ6micas. Para que ha

ya planificaci6n flexible es necesario que el ªºE. 
junto de estas medidas est€n coordinadas dentro -

de un plan y este plan debe abarcar el conjunto -

de las actividades econ6micas, aun en caso de que 

la actividad del Estado s6lo deba ejercerse sobre 

unas cuantas de 'stas." (13) 

2.2.10 Los Planes-Programas, "son los que formula el Es

tado en la forma de un programa escalonado de ga~ 

tos, para alcanzar sus objetivos. Estos planes--

p~ogramas se ernpean en el tipo de planificaci6n -

elástica. 

2.2.11 Planes Parciales, con los que comprenden s6lo una 

regi6n o un sector de la economía de un pais; en 

el primer caso, se trata de la planificaci6n re-

gional, en el segundo caso, se trata de la plani

ficaci6n sectorial."(14) 

(13) Eettelheim, Ch. "l'roblanas Te6ricos y Prácticos de la Planifieacilln" 
Frlit. Tecros, Colección de Ciencias Sociales, Méxioo 1971. p. 159 

(14) Zurita, op. cit. p. 29. 
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Por ejemplo, el contenido de los planes en diferentes r~ 

mas industriales, varran dependiendo de las características_ 

específicas de la rama dada. Para ello es necesario que cada_ 

empresa elabore µn plan t~cnico, industrial y financiero {TIF} 

el cual será el plan para la operaci6n de una empresa en el a 

ño en curso, abarcando todos los aspectos de la actividad: 

técnicos, econ6micos y financieros. 

Los siguientes elementos para elaborar esta plan (TIF}, 

por la empresa son: 

"Progama de Producci6n,- Es la secci6n principal del 

plan TIF. Indica que mercancías, en que cantidad y en que pe

ríodo ha de producir una empresa en el año dvdo, Aqu! se fi-

jan los índices de calidad y se hace la prov)si6n para las e~ 

tregas, por medio de la coope=aci6n de la producci6n, a otras 

empresas y para la fabricaci6n de nuevas clases de rot"..rcancías. 

Plan de Desarrollo Técnico.- Incluye un programa para la 

introd.ucci6n .de nueva tecnología y procesos de fabricaci6n, -

mecanizaci6n y automatizaci6n, y determina la naturaleza del_ 

trabajo experimental y de investigaci6n conectado con el des~ 

rrollo y organizaci6n de la producci6n de nuevas clases de -

mercancías. Tambi~n incluye un plan para la producci6n de e-

quipo, fabricaci6n y verificaci6n de nuevos modelos, etc. 

Plan de Organizaci6n y Medidas T~cnicas.- Está estrecha

m~nte ligado con todas las secciones del plan TIF. Relaciona_ 

todaslas medidas que deben ser emprendidas para incremento -

del producto y mejora de la calidad, la elevaci6n de la pro-

ductividad del trabajo, reducci6n de costos e incremento de -
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la acumulaci6n. 

Plan de Aprovisionamiento.- Determina las necesidades de 
una empresa en materias primas y otros suministros, combusti
ble y energía. También indica la necesidad en artículos y pr2. 
duetos semielaborados, reparaci6n de equipo y trabajo experi
mental, y las fechas de entrega del aprovisionamiento necesa
rio. 

Plan de Trabajo.- Contiene asignaciones para la product_:!:. 
vidad del trabajo c~lculo del fondo de salarios y nrtmero de -
trabajadores y otros empleados. También incluye un programa -
para la educaci6n y elevaci6n del conocimiento práctico del -
personal. 

Plan de Costo de Producci6n.- Incluye asignaciones para_ 
la reducci6n de los costos, una estimaci6n de los costos de -

producci6n y cálculo del costo de las mercancías separadas. 

Plan de ~onstrucci6n de Capital.- Es redactado por las -
empresas comprometidas en nueva construcci6n. Relaciona los -
proyectos a ser construidos, el período de su construcci6n y 

fechas de comisi6n, el costo de construcci6n y medidas para -
reducirlo, y también una estimaci6n de las necesidades de ma
terias de construcci6n, equipo y trabajadores de la construc
ci6n. 

Plan Financiero.- Refleja todas las actividades de una -
empresa de una manera generalizada. Relaciona todo el ingreso 

y gasto, muestra cuanta ganancia se obtendr!a, c6mo será uti
lizada, que pagos hay que hacer al presupuesto y que cantida..; 
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des se recibirtin del presupuesto." (15) 

2.3 Principios Metodol6gicos de la Planificaci6n Econ6-

mica Nacional. 

En vista de la existencia de un gran ndroero de dif eren-

tes planes, que abarcan los principales aspectos de la vida e 

con6mica y cultural del país, surje la necesidad de definir -

la roetodolog!a de la elaboraci6n del plan¡ para ello se hará 

referencia a la idea metodol6gica que Eor expresa en su li--.~ 

bro .. "Los postulados iniciales en los que se basa la formula

ci6n de todos los planes se llaman principios metodol6giccs._ 

Estos son las demandas intrínsecas y condiciones a tener en -

cuenta apropiadamente y a utilizar con las leyes objetivas -

que gobiernan el desarrollo econ6mico. 

Se pueden destacar los siguiente principios metodol6gi··

cos primarios de planificaci6n econ6mica nacional: 

2.3.1 C~ntralismo democrático; 

2.3.2 ·unidad de lo político y econ6mico; 

2.3.3 

2.3.4 

2.3.5 

2.3.6 

2.3.7 

carácter científico de la planificaci6n; 

desarrollo proporcional basado en destacar los es 

labones clave de la economía; 

comprensi6n y unidad del plan; 

estimulo del inter~s moral y material, personal y 

colectivo de los trabajadores en el resultado de_ 

su trabajo; 

unldad para formular, verificar y asegurar la rea 

lizaci6n del plan. 

{15) Bor, op. cit. p.p. 56-57. 



- 57 ... 

Profundizaremos un poco en cada uno de estos elementos. 

2.3.1 La planificación por el principio del centralis-
mo democrático implica la necesidad de determinar científica

mente la escala general y tasa de crecimiento de la produc--
ci6n, la tasa de desarrollo de sectores y distritor. y las pr~ 
porciones decisivas de la economía, mientras quP se deja la e 

laboraci6n det~llada del plan a las empresas y grupos de ero-
presas. 

La combinaci6n de la dirección estatal centralizada con 

la extensa iniciativa constructiva de las agencias locales y_ 

del personal de las empresas, que tiene completa independen-

cia operacional en la direcci6n, asegura una unidad entre las 

metas del plan estatal general, que encierra la:> principales~ 

tendencias del desarrollo económico, y los proyectos del plan 

de las empresas, distritos, regiones y RepGblicas, que tie-

nen en cuenta las posibilidades y recursos locales para el ul 
terior crecimiento de producción y construcción. 

El desarrollo del principio del centralismo democrático_ 

en planificación implica que el papel de planes y propuestas_ 
que vengan de abajo, empezando por las empresas, aumentará en 

el plan econ6mico nacional único. Al mismo tiempo el papel de 

la direcci6n estatal centralizada ser.1. reforzado, porque sol!:_ 

mente tal direcci6n, apoy.1ndose en el plan estatal único, pu.!:_ 

de asegurar la utilizaci6n ro.is racional y eficiente de los re 
cursos internos del pafs. 

2.3.2 El principio de la unidad de lo político y eco• 

n5mico significa que todas las cuestiones de de~;arro11o de --
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econom!a y cultura deben considerarse desde el punto de vista 
de los intereses estatales generales y los intereses del to-

tal de la economía. 

Este postulado es de gran importancia para la planifica
ci6n econ6mica nacional y la formulaci6n de planes estatales, 
porque un acercamiento político a cuestiones econ6micas es un 
requisito para la organizaci6n apropiada de la planificaci6n 
y la reaU.zación con éxito de los planes estatales. 

2.3.3 El carácter científico de la placificaci6n pide 
que los planes se basen en la utilizaci6n de las leyes objetf. 
vas que gobiernan el desarrollo y en un cálculo realista de -
los recursos disponibles y el nivel de desar:r·ollo socioecon6-
mico existente, y también en los recursos quf:: deben crearse -
en el curso de la realizaci6n del plan. El uso de computado-
res electr6nicos y métodos matern~ticos es de esencial impor-
tancia para la elevaci6n del nivel científico t'.e planifica--

ci6n." (16) 

"La planif icaci6n econ6mica nacional en los pa!ses capi
talistas debe servir para hacer entender que no se puede pla
nificar el azar ••• Quienes rehuyen el empleo de las herramien 
tas matemáticas en la economía moderna son corno aquellos que_ 
se aterrorizan con el telescopj_o que empleaba Galileo. Aqu~-
llos lo consideraron instrumento del diablo, ahora algunos e
conomiastas piensan que el empleo de la matemática y de los -
instrumentos modernos de ellas, las computadoras electr6ni--
cas, son instrumentos del imperalismo." (17) 

(16) Op. cit. p.p. 63-65 
{l 1) Ceceña, Op. cit. · • 10 
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"El carácter científico de la planificac56n, especial.me~ 

te para períodos largos, se asegura con el extenso encuadra-
miento de científicos, ingenieros, agr6nomos y t~cnicos de di

ferentes especialidades en la preparaci6n de los planes. 

El prop6sito principal de la planificaci6n científica es 

asegurar el máximo ahorro de trabajo social y elevar la ef i-
ciencia de la economía. La implementaci6n de este principio -

significa: 

a) desarrollar tasas cientj.ficarrente fundan1entales del ga~ 
to de trabajo y recursos materiales y financieros en 
la producci6n y distribuci6n; 

b} sacar a la luz y descubrir los recursos y potenciali

dades internos de la economía nacional; 
c} eliminar todos los gastos improductivos, p~rdidas y -

extravagancias en producci6n y distribuci6n; 

d} hacer el mejor uso de las relaciones mercancía-moneda. 

2.3.4 ·Asegurar proporciones adecuadas en la economía 

destacando los eslabones clave en el desarrollo ccon6rnico es 

un principio metodol6gico primario de la planificaci6n cientí 

fica. 

Las. proporciones y conexiones en la economía nacional -
son diversas e intrincadas. Pueden ser divididas en los gru-
pos principales siguientes: 

a) proporciones econ6micas generales (entre producci6n y 

consumo, consumo y acunmlaci6n, etc. ) ; 
' b} proporciones entre sectores de la economía (entre in-
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dustria y agricultura, producci6n y construcci6n, etc.} 
e) po.t·porciones territoriales (entre fireas econ6micas y __ 

dentro de &reas); 
d) proporciones dentro de sectores de la economía naci.o

nal (industrias extractivas y de fabricaci6n, de ma-
quinaria y metalúrgia, etc.). 

La proporcionalidad en el desarrollo de la economía pue
de asegurarse sólo si parte de los eslabones clave estableci
dos del plan económico nacional y los principales problemas ~ 
con6rnicos del período del plan. Destacando los eslabones cla
ve del plan, los recursos necesarios se concentran en el desa 
rrollo prioritario de aquellos sectores o áreas que son deci
sivos en el período dado. 

Aplicando al objetivo de la planificación económica na-
cional, el postulado del eslabón clave implica la petición de 

destacar en cada momento dado las secciones más importantes -
del plan que son decisivas para la realización del programa -
como un todo., Un plan científicamente fundamentado presupone_ 

la elección cientffica del principal eslabón clave del plan. 

2.3.5 El principio de la unidad y comprensión del ---
plan fue formulado por Lenin como sigue: 'Todos los planes de 
sectores separados de producción deben estar profunda~ente c~ 
ordinados e interconectados y formar el plan econ6mico Gnico_ 
que tanto necesitamos • Aplicar este principio en la plani
ficación significa utilizar un sistema 1'.in5.co de !ndices del -
plan económico nacional, una metodología t1nica de llevar a ca 

.bo las metas del plan. 
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2 .• 3. 6 El ~xito en el cumplimiento de las tareas que -

encara la planificación económica nacional directamente depe~ 

de de como cada producci6n colectiva y cada trabajador se in

terese en la mejora de la actividad productiva ••• De aquí la_ 

necesidad de guiarse por el principio de estimular el inter~s 

personal y colectivo, material y moral de los trabajadores en 

los resultados de su trabajo. 

2.3.7 La formulación de .un plan, es sólo el primer p~ 

so en la planificación económica nacional. Asegurar la reali

zación del plan es un importante aspecto de la planificación. 

El principio de la unidad para formular, verificar y asegurar 

la realizaci6n del plan es uno de los principios metodológi-

cos m~s importantes de la planificación económica científi--

ca." (18) 

2.4 Elementos de la Planificaci6n. 

"De una manera gen~rica, la planificación es un conjunto_ 

de medidas de ,,política económica, coherentes e integradas, -

que comprenden: 

2.4.1 

2.4.2 

2.4.3 

La determinación de objetivos precisos a alcan

zarse; 

la busqueda de los medios que pueden conducir a 
la realizacj.<"Sn de dichos obj.eti•Joc; ·· 

la elecci6n de entre todos los medios, aqu~llos 

que puedan asegurar la realizaci6n de los obje
tivos, con el menor costo o esfuerzo posiblesr 

(18)' Bor, p.p. 65-70 



2.4.4 

- 62 -

1a utilizaci6n escalonada y contínua de los me--
dios de acci6n escogídos, para s~carles el máximo 

partido posible. 

Ocho son los elementos de la planificacH5n econ6mica na

cional: 

2.4.1 El sujeto planificador.- El marce institucional; 
2.4.2 los fines y objetivos propuestos; 
2.4.3 los medios de acci6n; 
2.4.4 los grupos de presi6n.- las circunstancias preV'i~ 

tas; 
2.4.5 

2~4.6 

2.4.7 

2.4.8 

2.4.1 

el tienp:J a emplearse; 
la estructura del plan, sus etapas; 
el sector g·ubernamental; 
las t~cnicas de la planificaci6n. 

El Sujeto Planificador.- El sujet-0 planificador -
es el Estado, que en casi todos los países se compone de org~ 

n!smos políticos legislativo y ejecutivo. Desde el punto de -
vista de la planificaci6n, es siempre el ejecutivo el que los 
elabora y los pone en funcionami€nto, en tanto que el legisl~ 
tivo se limita a aprobar los lineamientos generales del plan~ 
(19) 

"Desde el punto de vista organizativo, la planificaci6n_ 
.econ6mica nacional exige agencias especiales de planificaci6n 
que formulan los planes y aseguran y veri·fican su cumplimien

to." (20) 

(19) Zurita, op. cit. p. 30. 
(20) Bor, op. cit. p. 20. 
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"La planificaci6n econ6mica, desde el punto de vista del 

procedimiento, es un conjunto de actividades, que pueden agr~ 

parse en tres categorías: 

2.4.1.l 
2.4.1.2 

2.4.1.3 

la proyecci6n del desarrollo econ6mico¡ 

la determinaci6n y fijaci6n de los fines de la 
política econ6mica; y 
la coordinaci6n de los medios de la política e

con6mica. 

Estas tres categorías de actividades desembocan en prop~ 
siciones sobre las medidas que deben tomarse en los aspectos_ 

políticos y econ6micos. Estas proposiciones estan contenidas 

en un docwnento, al que se le denomina Plan (una vez asumidas 

estas medidas por el Estado, el Mismo se encarga de ejecutar

las lo que constituye la parte de aplicaci6n y control del -

plan) • 

Con el objeto de realizar las tres categorías de activi

dades anotadqs, hay necesidad de contar con un sistema de or

ganismos especialiszados del gobierno y de una legislaci6n -

que las norme. A todo esto se le denomina el rnarc b insti tu-

cional de la planificaci6n. 

El marco institucional, en consecuencia, se compone en -

muchos países de: 

2.4.1.1 la legislaci6n sobre la planificaci6n; 

2.4.1.2 un organ!smo ejecutivo; 

2.4.1.3 un organismo consultivo¡ 

2.4.1.4 un organísmo t~cnico. 
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2.4.1.1 La legislación sobre la planificación, general
mente se compend:La en una ley básica que señala los fines --
constantes de la misma, y norma los procedimientos a .seguirse 
para la formulación de los planes, para su ejecución y para -
sus reajustes y control·. Cuando se trata de planes de corto -
plazo, estos no se aprueban legi~lativamente como tales, sino 
en forma de presupuestos nacionales y de medidas de politica_ 
econ6mica. 

Mas, cuando el plan es de largo plazo, el mismo tiene el 
carácter de una ley del Estado. Aunque tiene mcdalidades dis
tintitvas. Por ejemplo: las planificaciones llamadas :r:igidas 
imperativas o centralizadas, implican leyes que fijen los ob

jetivos cuantitativos, lo mismo que los medios a ponerse en -
juego para alcanzarlos; de suerte que los unos y los otros -
son legislativarnente obligatorios. 

Las planificaciones elásticas, normativas o descentrali
zadas, requieren de una ley que determine los objetivos y me
dios generale?, dejando un gran margen de libertad para situa 

cienes no previstas. 

2.4.1.2 El O.>::ganismo Ejecutivo son los ministerios eco
nómicos, la banca estatal y las empresas nacionalizadas. Como 
estos tienen una misión común, se reunen generalmente en Con
~ejo, presidido por el jefe del Poder Ejecutivo o el Ministro 
de Economia respectivo. 

Se erttiende que el plan supone la participaci6n de toda_ 
la econom1a nacional~ o sea que, tambi~n el sector privado lo 
.realiza. Más este sector no está obligado a velar por su cum-
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plimiento: es s6lo en este sentido que no se le considera co

rno ejecutivo del plan (en el sentido amplio es un ejecutor -
por inducci6n). 

2.4.1.3 El organismo consultivo generalmente se consti

tuye sobre la base de personalidades, que son agrupadas en -

consejo, para dar su opini6n. Este organismo se forma para -
que los encargados de la planificaci6n est~n informados sobre 

los criterios, los puntos de vista y las opinionens de secto

res interesados o conocedores. Su misi6n se circunscribe a re 

gistrar sugerencias y a emitir consideraciones sobre el plan. 

En los países en los que este organismo r~o existe, las -

funciones consultivas las asumen los asesores del gobierno y_ 

el parlamento. 

2.4.1.4 El organismo t~cnico de la planificaci6n es un_ 

cuerpo formado por economístas y especialistas en distintas -
ramas (econometrístas, matemátii::"0s, in<Jeriieros, etc.)¡ que -

pueden tener J,.a jerarquía de un Ministerio; a un departamento 

o rama del Ministerio de Economía (Hacienda); o una oficina -
de la Presidencia de la RepQblica o del Primer Ministro. 

Sea cual fuere la categoría del organísmo t~cnico, cuen

ta con un jefe responsable del mismo. El rango de ~ste, depe!!_ 

derá necesariamente de la jerarquía de aqui!l; as! tendr~ cate 
gor!a de: 

- Ministro o Secretario de Estado; 
- Alto funcionario Civil; 

- Director General; 
- Secretario de la Presidencia o del Consejo de -
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Ministros, 

Uno o varios t~cnicos actaan como segundos del jefe del_ 
organismo; lo que, junto con los encargados de las m.'is impor
tantes ramas o divisiones forman un organismo centralizado -
permanente, que se encarga de la coordinaci6n y de las direc
.tivas generales del plan. 

Internamente, el personal constituye divisiones, grupo·s_ 

o comisiones, que tienen 3 categorías de tareas: el estudio -
sectorial (ramas 1 regiones, actividades), el funcional y el -
t~cnico (productividad, normalizaci6n, etc) • r.as divisiones en 
cargadas de los estudios sectoriales, trabajan en conexi6n -
con los ministerios respectivos y con los 6rºanos regionales_ 
del Estado." (21) 

2.4.2 Los Fines y Objetivos Propuestos.- "En toda plan.!_ 
ficaci6n, la primera serie de decisiones a tomarse, son las -
correspondientes a los objetivos y los fines a alcanzarse, -
los cuales s~n alternativos. Por este su carácter alternativo 

una combinaci6n adecuada de los objetivos toma el nombre de -
6ptimo o m~ximo de satisfacciones. 

En principio hay tres series de objetivos que se despreE_ 

den de otras tantas necesidades: 

Primera Serie: objetivos individuales y objetivos socia
les. 

Segunda Serie: objetivos materiales y objetivos inmate-
riales. 

(2l) ~t;··~ita, op. cit. p.p. 30-32 
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Tercera Serie: objetivos presentes y objetivos futuros. 

Desde otro ~ngulo, estas series de objetivos pueden pre
sentarse del modo siguiente: 

2.4.2.1 Necesidades materiales e individuales {consumo_ 
de bienes)- Necesidades materiales y sociales -
(distribucit'Sn equitativa). 

2.4.2.2 Necesidades inmateriales e individuales (posib.f. 
lidades culturales; situaci6n personal)- Necesi 
dades inmateriales y sociales (justicia, liber
tad). 

2.4.2.3 Necesidades materiales e inmateriales presentes 
- Necesidades materiales e inmateriales futuras. 

Lo limitado de los recursos disponibles en un momento da 
do, hace que una decisi6n sobre cu~l debe prevalecer (s6lo en 
ciertas condiciones, y a largo plazo, algunas de aqu~llas se

ries son complementarias) • 

Se sobrentiende que el conflicto en cada serie no es i

limitado. Por ejemplo, la prioridad de las necesidades socia
les sobre las individuales, no puede comportar la prescinden
cia de estas últimas; lo mismo ocu:rre en el caso de las nece
sidades inmateriales sociales e individuales, y en las prese~ 
tes y futuras. 

Por el hecho de que las oposiciones no pueden ser tota-
les,' es que aún cuando se resuelva adoptar alguno de los t~r-
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minos de cada serie, los restantes t~rminos deberán también -
ser tomados encuenta. ¿En qué medida los unos, y en cuáles o
tras los segundos?; esta es precisamente la cuesti6n básica -
que se plant~a en lo que se lla:ina la optimizaci6n. 

Ejemplo: partamos admitiendo la prioridad de las necesi

dades futuras sobre las presentes (dado que es preciso desa-
rrollar el país y que ello requiere de mayores inversiones, a 
costa de necesidades presentes).¡ mas, estas t'iltimas no pueden 
olvidarse porque de lo contrario, pierde sentido toda activi
dad econ6mica. Luego, cabe decidir en qué med2da nos restrin
giremos hoy para lograr el máximo mañana; o sna que, nos ten
dremos que resolver por ésta o aquélla f6rmula, considerada -
por nosotros como 6ptima. 

Estas f6rmulas óptimas en el plan, se tornan objetivos a 
alcanzarse. Estos objetivos, para que puedan ser cuantifica~

dos, se concretan en finalidades¡ las que pueden ser: 

2.4.2.1 ,,Aumento del Ingreso Nacional {Desarrollo Econ6-

mico Nacional). 
2.4.2.2 Cambio en la Distribuci6n de la Renta Nacional 

(Progeso Social). 
2.4.2.3. Desarrollo 'Regional más arm6nico. 

2.4.2.4 Mantener o lograr el pleno empleo. 
2.4.2.5 Mantener o lograr el equilibrio en la balanza -

de pagos. 
2.4.2.6 Mantener o lograr la estab~lidad de los precios. 

· Ve.amos estas finalidades, una por una: · 
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2.4.2.1 El aumento del Ingreso Nacional, cuando es seña 
lado en ,una intensidad sustantivamente mayor que el aumento -
demogrtif.ico, es el desarrollo económ5.co, en términos genera-
les. Una gran intensidad de este desarrollo conlleva, por lo 
demás, una profunda modificaci6n estructural econ6mico social 
esto por dos razones: una, porque el desarrollo significa el_ 
equipamiento, lo que, a su vez, implica el incremento del se~ 
tor industiral (hecho que comporta un cambio en las correla-
ciones sectoriales); y la otra, porque el desarrollo signif! 
ca restricc;l6n en los consumos presentes, siendo as!, que los 
~nicos de los consumos posibles de restringirse· son los no i!!_ 
dispensables, o los realizados por las clases encumbradas (lo 
que deberti implicar un cambio en las correlaciones sociales). 

2.4.~.2 El cambio en la distribuci6n del Ingreso Nacio
pal, significa el acortamiento de las distancias entre quie-

p~s tienen el máximo de ingresos y los que tienen los más ba
jos; cambio que se produce siempré en dicho doble sentido, h~ 
cia el centro. Modificaciones de esta naturaleza provocan ca~ 
bios en la propiedad; dicho de otra manera, comportan la rea

lizaci6n de reformas sociales deseables (cosa que deviene en 
objetivo de toda planificaci6n para el desarrollo). 

2.4.2.3 El desarrollo regional más arm6nico, tiende a -
que las zonas mtis retrasadas de un país sean promovidas, has
ta el nivel de las m~s avanzadas. Por 1o común, son zonas a-
grarias las que muestran un mayor retraso; de ah! que este o~ 
jetivo vincule a la reforma agraria y al. tomento industrial,_ 
en torno de los cuales se forman los nuevos polos de expan--
si6n econ6mica. 
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2.4.2.4 Mantener o alcanzar el pleno empleo, corriente
mente significa evitar la desocupaci6n en escala considerable 
para lo que se precisa de una política de inversiones en ra-
mas claves. Hay economistas que consideran que ~ste objetivo_ 
debe ser visto desde un ángulo más profundo. Para ~stos, el -
pleno empleo debe serlo no sólo del trabajo humano, sino de -
los recursos nacionalesj además, el pleno emrleo del trabajo_ 
debe tender a hacer desaparecer el subernpleo. Vale decir que, 
debe ser un empleo pleno y 6ptimo. Estos ültimos conceptos se 
identifican con el del desarrollo econ6mico y social. 

2.4.2.5 Mantener o lograr el equilibrio de la balanza -
de pagos quiere decir, evitar los déficjts er los saldos de -
todos los ingresos y egresos exteriores, ya que estos d~fi--
ci ts son cubiertos con remisiones de capital al extranjero; o 

sea que, restringen necesariamente la inversi6n nacional fre
no para la expansi6n. 

La estabilidad exterior se alcanza, sea con mayores ex-
portaciones, .sea con la restricci6n de las importaciones. Las 

mayores exportaciones se alcanzan tanto por un aumento dP. la 
producci6n, corno por una política comercial de expansi6n y 

b\Ísqueda. de mercados exteriores. 

La restricci6n de las importaciones se aplica a los art1 
culos no esenciales; para esto, hay que haber clasificado es-

. tas importaciones en: esenciales, no esenciales, sustituibles 
e insustituibles. Hecha la clasificaci6n cabe adn discriminar 
si los esenciales son o no sustituibles por la producci6n na
cional. 
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2.4.2.6 Mantener o lograr la estabilidad de los precios 

es, en otros términos .evitar la inflaci6n. La inflaci6n se -

produce cuando, por efectos de la elevaci6n de la capacidad -

de compra de la poblaci6n, la mayor demanda supera a la mayor 
producci6n. 

Se alcanza el equilibrio de los precios, por restricci6n 

de la demanda o por expansi6n de la oferta. Cosas ambas liga

das a todo un conjunto de medidas dirigidas a regular la in-

versi6n, el consumo, el interés, y el dinero. 

Los objetivos anteriores son todos de carácter econ6rnico 

y por algunos de ellos tiene que decidirse el planificador. -

Pero hay otros objetivos no econ6micos que son tamb5.én funda

mentales: estos son los políticos. Como nuestro estudio trata 

solamente de los aspectos econ6micos del plan, nos referire-

mps solamente a un objetivo político, por ser de una importa!! 

cia muy grande: el establecimiento o mantenimiento de las for 

mas políticas y sociales que se desee. 

El objetivo político-social señalado, también es alterna 

tivo: se mantiene o no el régimen existente; y si se le modi

fica, en qué grado. Si se desea su transformaci6n, ¿qu~ pasos 

sucesivos hay que dar en los terrenos social y po11tico? Son 

todos problemas que se plentean en este caso. 

Es digno de subrayarse que estos son objetivos que se •

vinculan tan hondamente con los econ6micos, que no se podr~ -

hacer jamás una planificaci6n sin comprenderlos, pues no hay_ 

plan apolítico, ni asocial. Cosa ésta que se impone aan sobre 

la buena voluntad de los técnicos puros. 
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Luego de esta disgresi6n, volvamos a los objetivos econ~ 
micos. Desde el punto de vista de sus relaciones mutu~s, es-
tos objetivos pueden ser ~ompatibles o incompatibles entre si. 

Los objetivos compatibles son los que se refuerzan mutu!!, 

mente. Por ejemplo, el rnar..tenimiento de los precios (evitar ·• 

la inflaci6n) es compatible con el logro del equilibrio en la 

balanza de pagos; dado que se apoyan entre si. El pleno empl~ 
o tambi~n es compatible con el aumento de la renta nacional o 

el desarrollo econ6mico. El desarrollo nacional es compatible 
y supone, la modificaci6n en el reparto de la renta nacional, 

etc. 

Contrariamente, el desarrollo, la redistribuci6n de la -
renta o el pleno empleo no siempre son compatibles con el man 
tenimiento de la estabilidad carnbiaria. 

Sin embargo, el que dos objetivos sean incompatibles no_ 

significa que no se pueda hallar puntos de contacto entre -

ellos. 

2.4.2 Fines de Estabilizaci6n y Fines de Desarrollo. 

Todos los fines anotados pueden ser clasificados en fi-
nes de estabilizaci6n y fines de desarrollo. Los fines de des!!. 

rrollo son: el aumento de la renta nacional, la modificaci6n_ 

de la distribucH5n del producto, y el desarrollo regional. El 

mantenimiento o logro del pleno empieo es tanto un fin de es

tabilidad como de desarrollo. Los fines de estabilidad son: -

el mantenimiento o logro del equilibrio eh la balanza de pa-

gos y de la estabilidad de los precios. 
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~or su propio carácter, la planificación para el logro -
de la estabilidad tendrá que ser a corto plazo, ya que tendrá 
que formularse en funci6n de las variaciones de la demanda. -
Si los cálculos sobre ~stas variaciones son a largo plazo, el 
margen de error será grande y el logro del objetivo será diff 
cil, mientras que a corto plazo no hay este peligro. 

Pero una política contra las f luctuaciónes requiere de -
una administración muy flexible. Las variaciones que se tra
ta de conjurar, pueden producirse en días, lo que exige una -
respuesta inmediata, si se quiere que no se propaguen. Admi-
nistración ágil, en tres sentidos: en percibir la variación,_ 
en decidir las medidas convenientes, y en tomarlas a tiempo. 

A diferencia de ~stas, la planificación para el desarro
llo tendrá que ser a largo plazo, debido a qut- las inversio-
nes para estos efectos se hacen en más de un año, y sus rend! 
mientes empiezan a tener significación s6lo en varios años. -
Dentro de la planificaci6n a largo plazo de desarrollo; los -
planes corrien.:tes trimestrales, semestrales o anuales, son -

una parte temporal del mismo y pueden servir para los fines -
de estabilizaci6n. 

2.4.3 Los Medios de Acción 

Los medios de acci6n son el conjunto de elementos con -
los que cuenta el sujeto planificador, para asegurarse el curo 
plimiento del plan. 

Estos medios han sido clasificados por Tinbergen, en 3 

categorías: los de orden econ6mico; los estructurales y de de 
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sarrollo de la economía; y los de corto t~rmino. Veamos que -
medios de acci6n comprende cada una de estas categor!as: 

2.4.3.1 Los de orden econ6mico: amplitud del sector ptS.bl.:!:_ 

co (inversiones y empresas); magnitud de los gas
tos corrientes y de seguros del Estado;_ régimen -
de remuneraciones; grado de centralización admi~
nistrativa; grado de centralización de la produc

ción; estructura de los mercados y fijación de 
los precios; régimen de propiedad, etc. 

2,4.3.2 Los estructurales y de desarrollo econ6mico: ni-
vel de inversiones; nivel de consumo, etc. 

2.4.3.3 Los de corto plazo de fluctuaciones coyunturales: 
nivel de impuestos; nivel de gastos públicos; po
lítica de cr~ditos; nivel de salarios, etc. 

Los del primer grupo, de orden econ6mico, son sobre todo 
de índole cualitativo, mientras que los del segundo, estruct~ 
rales y de desarrollo y el tercero, a corto plazo, son sobre 
todo de orden cuantitativo. 

Las modificaciones cualitativas del primer grupo, son -
las reformas; que cuando son profundas y relativamente r~pi-
das, toman .la denominación de revolucionarias. Las modifica-
cienes cuantitativas, segundo y tercer grupos, no se traducen 
necesariamente en reformas de base a corto plazo, aunque a -
largo pla~o, algunos casos s!. 

' Los medios de acci6n que corresponden a la "Pol!tica 
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Cuantitativa" son denominados por algunos autores: instrwnen-, 

tos. Nosostros preferimos llamar instrumentos a los métodos e 
con6micos (que veremos m~s adelante) • 

Los medios pueden ser como ya vimos: medios cualitativos 
y medios cuantitativos: 

2.4.3.1 Los Medios de Acci6n Cualitativos: se emplean -

para superar las trabas que impiden el desenvolvimiento econ~ 

mico. En los pa:ís.es subdesarrollados, por ejenplo, la estruc
tura campesina atrasada es una traba que hay que vencer, me-
diante la reforma agraria; lo mismo que las grandes concentr2_ 
cienes de poder econ6mico, detentadas por los grupos f inanci~ 

ros y los grandes comerciantes con el tXterior. En los países 
desarrollados, hay también el problema de las industrias bási::_ 

cas y los servicios esenciales, ineficientemEnte administra-
dos que deben ser estatizados y que lo son, en casi todos los 

casos. 

Sin la realización de estas reformas no habrá, por su--

puesto, planificaci6n posible, debido a que ellas dan las pr~ 

misas fundamentales para cualquier proyecto. El olvido de es
to ha conducido a muchos paises a la inutilidad de sus planes 

o al encuentro de dificultades muy grandes. 

Pongamonos en la situaci6n de un pa!s dcminado por un -
grupo de grandes f.inancistas propietarios de bancos, minas, -
industrias y de empresas dedicadas al comercio exterior; es -

decir, de los resortes de la economía del país. ¿Quienes dec! 
diran si el plan debe realizarse o no?. No cabe ninguna duda: 
los'grandes grupos financieros decidirán la suerte del plan1_ 
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si el plan no les favorece, lo convertir~n en una simple ruma 
de papeles. 

Si nos trasladamos al campo, tendremos un problema pare

cido. Con las formas arcaicas de tenencia de la tierra no val 

drlin planes ni programas de desarrollo, n.i sectoriales ni gl2_ 
bales, ya que no se les podr~ poner en práctica por buenos 

que sean. 

En cualquiera de aquellas situaciones pues, se plantea -
la alternativa: o los planes o los grandes intereses. 

Todo plan econ6rnico nacional se concibe como la voluntad 

de todo el pafs, y corno tal debe prevalecer sobre los intere
ses particulares o de grupo, si ~stos son un tropiezo. Para_ 

salvar estos tropiezos precisamente_?ebe recurrirse a las re-

formas anteladas (medios de acci6n cualitativos). 

2.4.3.2 Los Medios de Acci6n Cuantitativos: son los que 

se empelan en.la consecuci6n de los objetivos mismos del plan. 

Mientras que los cualitativos sirven de premisa, Jos cuantita 

tivos sirven para guiar la economía hacia lo que ya se ha pr!:. 

determinado. 

La razón por la que se les llama cuantitcttivos es que se 

les puede variar a voluntad, en cuanto a volumen. Los medios 

de acci6n cuantitativos son: 
2.4.3.2.1 Los Gastos de Inversi6n, que pueden ser gene

rales y sectoriales. 

2.4.3.2.2 Los Impuestos Directos, que pueden ser: 

- sobre los beneficios¡ 
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- sobre las rentas; 
- sobre las riquezas¡ 
- sobre las sucesiones; etc. 

2.4.3.2.3 Los impuestos indirectos, que pueden ser: 
- sobre la cifra de ventas; 

2.4.3.2.4 
2.4.3.2.5 
2.4.3.2.6 
2.4.3.2.7 
2.-1.3.2.8 

- sobre las importaciones; 
- sobre las exportaciones; 
- sobre los diversos consumos; etc. 
Los Subsidios. 
La Pol!tica Salarial. 
La Pol!tica de Cambios. 
Las Tasas de Inter~s. 
Las Restricciones del Crll\dito. 

2.4.3.2.9 Los permisos. 
2.4.3.2.10 La Fijaci6n de los Volúmenes de Importaci6n. 
2.4.3.2.11 La Reglamentaci6n de Precios. 
2.4.3.2.12 Otros Diversos. 

Para la utilizaci6n de lo.s medios de acci6n cuantitativos es pre<;:i

so conocer la~ leyes econ6micas, para poder establecer las r~ 
laciones causales; pero tambi~n los factores externos a la e
conomía del país, como por ejemplo, los mercados mundiales, -
las t~cnicas en uso, etc. 

Estas relaciones se expresan en ecuaciones que van a ~
consti tu!r los modelos. En ~stas ecuaciones se dan las. corre
laciones cau.sales de los elementos de la econom!a, en cifras 
num~ricas; sobre cuya base se elabora la respectiva política . ,... 
e.con6mica. Desde este ángulo, los modelos econ6micos son tresi . 

- Modelos de Bienestar (cualitativos). 
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- Modelos de Desarrollo Ecc:16mico (cuantitativo

cualitativos}. 

- Modelos a Corto Plazo (cuantitativos). 

Por otra parte, y desde el punto de vista de la interve~ 

ci6n estatal en las inversiones, se han clasificado tambi~n -
los medios de acción en:· 

-Directos: son aquellos que se refieren a la gesti6n ec2_ 

nómica del Estarlo en la fromaci6n y puesta en marcha de 

una empresa. 

-Indirectos: son los medios a los que el Estado recurre_ 

para inducir a la empresa privada, por las vías desea-

das. 

Los directos vendrían a ser el sector estatal, y sus in-

versiones. Los indirectos serian los medios cuantitativos y -

cualitativos menos el sector estatal. 

2. 4. 4 Los Grupos de Presión - Las Circunstancias previstas. 

Ya se dejó señalado que el organismo que planifica es e.!_ 
Gobierno, dado que 6sta es una forma especifica de la polfti

ca económica, que es de su competencia. 

El Gobierno representa, en todo país, a las fuerzas domi 

nantes en lo econ6mico, en lo social y en lo político. Pe.ro ~ 
dem~s de estas fuerzas dominantes, hay otras que lo son tam-

bi~n en menor grado, y otras mtis que son opuestas a ellas¡ en 

dife~entes intensidades. 
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Esto configura todo un cuadro nacional de relaciones de 
' -

fuerzas econ6rnicas y sociales~ que se traducen en luchas o 
pugnas poH.ticas. ·Luchas en las que participan los que deten
tan el poder y los opositores; entre estos dos polos se mueven 
las que están en el centro o que se inclinan más o menos por_ 
los bandos polares. 

En el terreno econ6mico, la lucha se desenvuelve en tor
no de la política econ6mica que responda a los intereses y al 
criterio de quienes están en el poder. Hablando en t~rminos -
sociales, ser~n los intereses y criterios de la clase domina!!. 
te los que primen. Pero esta clase dominante tiene organiza-
cienes diversas a los partidos políticos. Estas organizacio-
nes se presentan en la forma de agrupaciones. 

Esta dltirna circunstancia hace que se les denomine, -
por algunos tratadistas, grupos de poder o grupos de presi6n; 
según que ejerzan dominio politice o según se opongan a ~l -
(desde las formas moderadas hasta las violentas) • Esta denom,! 
naci6n es discutible, porque se dan casos de fuertes corrien-
tes de opini6n, y resulta puramente formal, pues deja de lado 
la cuesti6n del fundamento social de los organizaciones. Más, 
por la difusión que el t~rmino tiene en ciertos c!rculos, la 
tomaremos aqui (pese a nuestas reservas). 

Estos grupos pugnan por la configuraci6n que debe tener_ 
la planificación; la que se centra en los lineamientos del -
plan que se está aplicando. Si la presi6n resulta suficiente
mente vigorosa, la oposici6n puede lograr introducir modifica 
ciones en el plan, de esto resulta que el plan expresa la co
rrelaci6n de fuerzas que existen entre los distintos grupos y 
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·corrientes poHticas de un pa!s. Si son los grupos conservad,2 
res los que cuentan con mayor fuerza, se impondr~ su respect.!_ 
va política econ6mica; pero a la medida de la fuerza de los -
grupos adversarios, se harán modificaciones, que pueden lle-
gar hasta el límite en el que ya peligra la base misma de a-
quella política econ6mica conservadora; en este caso, se tra
ta ya de una disyuntiva que tendrá su soluci6n por medios ra
dicales (si la oposici6n es sufucientemente fuerte). 

En ~ste cuadro, se da la situaci6n frecuente de que los_ 
objetivos econ6micos del plan, pueden ceder ante requerimien
tos o intereses de carácter político. F.stas probables varia-

cienes deben ser tenidas en cuenta y si fuera posible, deben_ 
ser previstas en el plan con anticipaci6n, ya que de lo con-
trario, y por esta causa, se pueden producir serias deficien

cias en el logro de los objetivos fijados. 

Esta categoría de estimaciones corresponde a lo que alg~ 
nos economistas denominan las circunstancias previstas: las -
cuales se da~ por sentadas al momento de elaborar el plan y -
van a influir en su curso. En estas circunstancias previstas_ 
se considera la evoluci6n política (pugnas por la política e
con6mica o el poder), el pron6stico de los f0n6menos atmosf~
ricos, el estado del mercado internacional, las decisiones de 
los consumidores, las decisiones de los productores, etc. 

Estas circunstancias previstas pueden contribuir a la mo 
dificaci6n de los objetivos del plan, que pueden pasar de ec.2 
n6micos. a pol!ticos o sociales; pueden también hacer variar 
la intensidad de las medidas a tomarse; en fin, pueden modifi 
car, todo su contexto y la forma de su realizaci6n. 
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2.4.5 El Tiempo a Emplearse. 

El tiempo a emplearse es la duración de la planif icacilin. 
Esta duraci6n depender~ principalmente de los objetivos del -
plan y de la cuantta de los medios puestos a su disposici6n._ 
Si los objetivos son muy grandes y los medios son limitados, 
el tiempo de duración del plan tendrc!i que seJ: largo y vicever 

sa. 

Pero, el tiempo tambi~n dependerá del t:.po de gastos que 
para la ejecuci6n del plan es preciso hacer. f;upongamos que en 
la base del plan se halla una red de hidroel(ctrica.s escolon~ 
das, que requieran de muy grandes inversionei;; en este caso, 
el plan tendr~ que ser necesariamente a largc> plazo. Y por (i!_ 
timo# si en la base del plan se halla la regt:.lación de las in 

versiones o del volumen de los medios de pago, el plan tendr:! 
que ser necesariamente de corto plazo. 

De aqut se desprende que, en regla general, los planes -

de desarrollq son a largo plazo. En tanto que> los de estabili 

zaci6n son de corto plazo. 

Dadas las características de temporalid.=:td del plan, es -
necesario un sistema de planes intercone,ctados y coordjnados_ 
que acompañe y guíe la variada e intrincada vida econlSmica de 

un pa!s con todos sus lazos y relaciones intornos y externos. 
Para ello es de gran utilidad diferenciar los planes por la -
natural'eza. de sus ínafoes.tt· (21)''·' 

(22) Op. cit. p.p. 33 y siguientes. 
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"Una cosa es cuando el plan marca la actividad de una em 
presa para un d:ta, mes, trimestre o año, y otra cuando el ··--. . 

plan cubre la actividad y desarrollo de una empresa por va---

rios años. cuando rnSs corto e~ el período del plan, menos ---
'· 

son los cambios en la capacidad o naturaleza de la empre-
sa y en la estructura sectorial o territorial de la produc--
ci6n ••• , en ;:.n plan destinado para varios años se da m::ís cab.f_ 
da a los !ndices relacionados con los cambios en la estructu
ra y localización de la producci6n, y la eficiencia de la m~

quina productiva, mientras ~ue en las metas se señalarán con 
menor detalle. 

En consecuencia, los planes deberían diferenciarse por -

la duraci6n del per!odo que cubre, es decir planes medios y -

planes a largo plazo. 

Los planes se diferencían por su: 

2.4.5.1. Funci6n: planes de producci6n, construcci6n, -
transporte, progreso tecnol6gico, fuerza de tra 
bajo, gasto en la producci6n y circulaci6n, 
aprovisionamiento y ventas, elevaci6n del nivel 
de vida, planes de financiamiento y cr~dito; 

2.4.5.2 Grado de agregasi6n: planes de empresas, sola-
res de construcci6n, granjas estatales y colec

tivas, asociaciones econ6micas (combinados, --
trust y firmas), ministerios y departamentos; -
planes globales de áreas econ6micas, c.:J.udades, _ 

iegi~nes, territorios, etc., planes globales 
sectoriales: planes económicos nacionales; 
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2.4.5.3 Perfodo de operación: operativos (para un día,_ 

diez días, .un mes, 3 meses); medios (uno o dos 
años); a largo plazo (5 6 7 años); planes gene
rales (15-20 año?) • 

Todos estos tipos de planes están interconecti"dns y for
man un sistema único de planes. 

En la práctica siempre tenemos que tratar con planes co~ 

prensivos para el desarrollo y actividad de una empresa o una 
asociación de empresas en un territorio. El plan de cada sub

división es un plan global, porque incluye producción, cons-
trucción y aprovisionamiento ••• , también maneja cuestiones c~ 
mo la elevación del nivel de vida del pueblo, educación y el_ 

movimiento de los recursos financieros y de crédito. Al mismo 
tiempo el plan de cada subdivisión económica puede ser o bien 
a medio o bien a largo plazo." (23) 

"Hemos dicho que una economfa planificada necesita pla-

nes para un p.er:t'.odod largo, para un número de años, y tambi~n 

para periodos más cortos, para el futuro inroediato •. Esto se -
explica sobre todo por el hecho de que la planificación econ~ 

mica nacional es continua, porque la producción de bienes ma

teriales no puede ser parada: dado que la sociedad no puede -

parar de consumir, no puede parar de producir. 

La planificaci6n econ6mica nacional combina orgánicamen• 

· te los planes de medio y largo plazo. Este es un importante re-

quisito par.a reflejar plenamente los logros cient:íficos y tec-

(23) Bor, op. cit. p.p. 40-42 
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· noH5gicos en los planes econ6micos nacionales. 

Los planes a largo plazo son el fundamento del sistema -

entero de planificación. Su papel dirigente está determinado_ 

por el hecho de que un per!odo de tiempo suficientemente lar

go es necesario para cambios radicales en el progreso tecnol~ 
gico y para solventar problemas de economía nacional." (24) 

"Las necesidades ele planificación media está determinada 

por el hecho de que hace posible: 

- ampliar las metas de los planes a largo plazo; 

- especificar y ajustar las metas de los planes a largo_ 
plazo a base de tener en cuenta los t:.1mbios en las con 
diciones externas e internas del desarrollo de la so-

ciedad; 
- superar los planes a largo plazo sobre la base de los_ 

recursos creados en el curso de su realización¡ 

- dirigir eficientemente el desarrollo de la economía; 

- también pueden encarar la soluci6n de los nuevos pro~-

blemas que surgen en la realizaci6n de los planes a -
largo plazo." (25) 

Por altirno es importante mencionar que en los planes a -

,largo plazo, la clasificaci6n de los indices es menor; ml.en-
tl:'as que en los planes a mediano plazo existe una clasifica-
ci6n más detallada y extensa de indices. 

(24) Op. cit. p.p. 42-43. 
'(is) op. cit. p. 45. 
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"Como los planes de largo plazo son llamados tambi~n --

perspectivos, vale la pena que nos detengamos en la diferen-
cia qué hay entre un plan perspectivo y las perspectivas de -

la ecohbmía; mejor dicho, en la diferencia que hay entre una 

previsión y un plan. 

La previsión o pronóstico, es la apreciaci6n del futuro_ 
en la hipótesis de que la política econ6mica del país, en té!_ 

minos inmediatos o mediatos. Las previsiones se emplean por -
el sector privado o público,, para tener referencias de los a
justes a realizarse. 

El plan, en cambio, representa una previsi6n distinta, -
basada en otra hip6tesis de politica económica, considerada -

la mejor posible. O sea que, el plan implica la modificación_ 

voluntaria de las tendencias de la economía de un pa'.l'.s. 

Más las previsiones tienen una relación estrecha con la_ 

planificaci6n, ya que~ en la fase preparatoria del plan indi

can cuáles son los objetivos posibles a alcanzar. Pero tam--

bi~n nos permiten escoger las alternativas, ante distintas hi 
' -p6tesis de pol!tica econ6mica; esto quiere decir, que ellas -

nos aan la posibilidad de elegir tanto la mejor perspectiva -
como la mejor política econ6mica. 

Las previsiones como los planes pueden ser a largo, me--
diano y corto plazo. Corrientemente, se le denomina de corto 

plazo al comprendido dentro de un año; el" mediano es el.que -
comprende entre uno y t:i:es años; y el largo, el que comprende 

'rn!'is de los tres años. " ( 2 6) 

(26} Zurita, .op. cit. 42-43. 
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2.4. 6 La Estructura del Plcrn - Sus Etapas. 

" ••• un plan, ••• est~ constituído por el conjunto de dis
posiciones tomadas con vistas a la ejecuci6n de un proyecto. 

La nocion aparece así definida por dos elementos: 

2.4.6.1 un proyecto, es decir, un fin gue nos propone-
mes conseguir. _ 

2.4.6.2 Las disposiciones tonadas con vistas a alcanzar 
este fin, es decir, la fijaci6n de los medios. 

Un fin determinado y unos medios también determinaáos p~ 
ra la consecuci6n de este fin constituyen lo esencial de todo 
plan, y son lo que distingue, en particularr un plan de m1 -

simple poryecto. 

De lo que precede se dP..sprende que el plan econ6mico debe P2 
der definirse as!: un conjunto de disposiciones tomadas con -
vista a la ejecuci6n de un proyecto que inte:i:esa a una activi 

dad econ6mica." (27) 

nEn el contexto interno, el plan debe_ tener lógica. Esta 

estructura 16gica del plan permite que €ste se presente como_ 
un sistema de proposiciones integradas, de varias clases: pr2 
posiciones que definen los objetivos a alcan2arse; proposici2_ 
nes sobre los medios de acci6n a emplearse; proposiciones so
bre las instrucciones a quienes se encargan dela_ aplicaci5n_ 

parcial del plan, etc .. 

(27) Bettelheim, op. cit. p. 40 
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Las proposiciones que describen los objetivos que se de
sea alcanzar y que establecen el cuadro económico posterior_ 
que se quiere lograr, constituyen las correspondientes' a los 

objetivos del plan. 

Las proposiciones que describen los elementos a los que_ 

se recurrir~ para alcanzar los objetivos, y tambi~n la medi

da en la que se les emplear~, constituyen los medios de ac--

ción del plan. 

Las proposiciones que describen las condiciones en las -
··' 

que se realizará el plan constituyen las circustancias proba-
bles de su realización. 

El conjunto de las proposiciones sobre los medios y las 

circunstancias de su ejecución, son el planteo de la solución 
del plan. 

Todas las proposiciones que describen los medios de ac-

ción que ser~n empleados directamente por los organ!smos res

ponsables de la ejecución del plan, son la parte imperativa -
obligatoria, de la solución del plan. 

Todas las proposiciones que se refieren a los hechos eco 

nómicos anteriores al plan, en su doble aspecto de medios que 
se utilizaron y circunstancias que se presentaron, son la ba

se de los logros alcanzados. 

Todo el conjunto de las·proposíciones·que describen las 
' . -

premisas generales necesarias (objetivos), la soluci6n.del -

pla,n y los logros alcanzados constituyen la base te6rica del 
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plan." (28) 

2.4.6.1 La estructura formal del plan. 

La estructura formal del plan, pues, puede ser presenta

da del modo siguente*: 

2.4.6.1.1. 

2.4.6.1.2. 

2.4.6.1.3. 

2.4.6.1.4. 

Objetivos: 

- Tenemos la intenci6n de ••• 
Soluci6n (Parte Imp{~rativa): 

- Se ordena que ••• 
Soluci6n (Parte Predictiva): 

- Se prevee que •.• 
Base Teórica: 

- Se constata que ••. 

No hay plan que no cuente con estas 4 parten, que consti

tuyen su estructura formal y su contenido 16gico. Vale decir_ 
que, en ningGn plan puede dejar de haber objetivos, soluci6n 

imperativa, soluci6n predictiva y base te6rica. 

Pero el aspecto de la soluci6n, en unos planes prevalec~ 

r:i la parte predic;: tiva, y en otros la parte imperativa¡ re-

sultado de esto, uno de los criterios que existen en materia_ 

de catalogaci6n de planes: indicativos e imperativos. En los_ 

primeros predomina la parte predictiva, en los segundos la -

parte imperativa. 

(28) Op. cit. p. 43. 
·. (*) Logique et Cybern~tique de la Planification. J. Grentews

.ki "Cahiers du Seminaire D'Econometrie" Nº 6, p. 150 
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El profesor de la Universidad de Varsovia, Henryck Gre-

niewski, señala que el grado de utilizaci6n de ~sta o aqu~lla 

soluci6n diferencfa la planificaci6n socialista de la capita

lista, el profesor* c~nsidera que: 

- en la planificaci6n capitalista "se encuent:ra una sup~ 

rioridad de las circunet~~cias sobre los medios"; mejor dicho 

que las proposiciones que describen las circunstancias en las 

que se aplicarán los medios de acci6n son las predominantes. 

- en la planificaci6n socialista, en cambio, los medios_ 

de acci6n predominan sobre las circunstancias que se preven¡_ 

o sea que, el plan tiene en cuenta la superioridad de los me
dios de acci6n sobre las circunstancias. 

Esta constataci6n ha llevado a afirmar a varios econo-

m!stas, que la diferencia que existe entre un plan en el sis

tema capitalista y un plan en el sistema socialista, es una -

diferencia de grado. Afirmación que es válida, si se plantea_ 

la cuesti6n d~sde el ángulo de lo imperativo y lo predictivo_ 

del plan (advirtiendo siempre, que las diferencias econ6micas 

sociales y políticas vistas estrictamente son muy grandes). 

2.4.6.2 Las etapas del plan. 

"Si la estructura formal del plan, en cuanto a documento 

debe ser 16gica; en cuanto a tiempo, tambi~n debe serlt:>. Esto 

significa que sus etapas deben sucederse escalonada y 16gica-- · 

mente en el tiempo. 

{*} Op. cit. p. 144. 
· .... 
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Las etapas que comprende la planificación son cuatro: 

2.4.6.2.1 El Diagnóstico7 
2.4.6.2.2 

2.4.6.2.3 

2.4.6.2.4 

La 

La 

La 

Etapa 

Etapa 

Etapa 

de Elaboración: 

de Realización: y 

de Control y Ajuste. 

2.4.6.2.1 La Etapa de Elaboración corresponde al de la_ 

estructuración del plan, y tiene un doble aspecto: de un lado 

consiste en la basqueda de los objetivos a alcanzarse, y de ~ 

tro lado, consiste en la elecci6n de los medios de a.cción para_ 
alcanzar aquellos objetivos." {29) Por lo tanto ••• "La prime

ra cuestión que los planificadores tienen que dominar en la -
formulación de un plan económico nacional a medio o largo pl~ 

zo es cómo reflejar m~s completamente en el plan los objeti-
vos de cara a la econom1a en el periodo dado y las vías para_ 
alcanzar estos objetivos. 

Para que la elección de un plan sea adecuada, debe haber 

reglas uniformes para ejecutar los distintos trabajos que se

an obligatorios y debe haber una coordinación recíproca entre 
los elementos de construcción." {30) 

"La primera fase de la elaboración del plan está consti

tuida por la selección de las normas que fundamentarán esta ~ 

laboración. La selección de las normas tiene una importancia_ 

decisiva, puesto que orientará todo el trabajo futuro de ela
boraci6n. El resultado de este trabajo de seJecci6n debe ser 

un proyecto detallado de normas para la elaboraci6n del plan, 

(29) Op. cit. p. 45 
{30) Bor, op. cit. p. 47. 
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proyecto cuya adopci~n depende del gobierno." (31) 

"Por otra parte, los objetivos a alcanzarse deben estar_ 
cuantificados, .lo mismo que los medios. Los objetivos y me--
dios fijados en cantidad y las reformas propuestas, deben ser 
coherentes entre s!, y deben escalonarse en el tiempo a par--
tir del año base. 

En resumen en la etapa de elaboraci6n de plan se trata -
de resolver tres cuestiones: 

- ¿Qu~ y en cu~l medida, querernos alcanzar en materia de 
economía nacional?. 

- ¿Qu~ reformas y transformaciones o cambios sociales, e 
con6micos y políticos son necesarios para lograrlo?. 

- ¿Qu~ y en qu6 medida, deben ser empe~.ados los medios -
de acci6n, para alcanzar los objetivos c'lantitativos?" 
(32) 

2.4.6.2.2 La etapa de la realizaci6n o de la ejecuci6n 
es aquella en la que se aplican tanto los medios de acci6n di- . 

· recta como los estimulan~es. 

Ya se mencionó que en la primera fase, es !~portante "•• 
• la determinaci6n de los indices, formas y metodolog!a para 

. -
la formulaci6n de un plan ••• La siguiente fase es la ejecu---

. ci<5n de un bosquejo de plan. El cual comienza con el acopio -

(31), Bettelheim, op. cit. p. 60. 
(32) Op. cit. p. 45. 
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de resultados y el análisis de la realizaci6n del plan en el 
p;ar!odo medio (básico) • 

En esta fase se hace tambi~n un extenso uso del análisis 
estad!stico del nivel de producci6n y tasas de crecimiento, ~ 
el producto medio diario y el volumen total (comparando con -
los períodos pasados y con· el plan)." (33) 

"Es evidente quB en est~ fase, intervienen otros elemen
tos distintos al planificador y a sus medios de acci6n. EÍltre_ 
estos elementos se hallan por ejemplo, la situaci6n econ6rnica 
del año precedente, el factor climático, la evoluci6n del co
mercio exterior, las variaciones de precios, etc. 

Varias de estas situaciones son previstas por el plan, -
de modo que los correctivos también estar~n previstos, pero_ 
otras no podrán ser previstos (en toda ejecuci6n se tropieza_ 
con una enorme gama de imprevistos); para enfrentarse a estos 
el Estado debe contar con las suficientes posibilidades, de -

movimiento y tlexibilidad. 

En este sentido, puede darse el caso de una situaci6n im 

prevista que obligue a cambios de acqi6n. En tal caso puede ~ 
consejarse el viraje, hasta tanto que no se apliquen los co-
rrectivos convenientes." (34). 

Estas situaciones imprevistas son las que i~1piden que los_ 
planes se cumplan rnatem~ticamente, ya que se peca por exceso_ 
o por deficiencia. Por ello, siempre es conveniente un buen -

(33) Bor, op. cit. p. 53. 
(34) Zurita, op. cit. p.p. 45-46. 
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·margen de flexibilidad en los planes~ particularmente en los 
de largo plazo. 

Bettelheim, consihe esta fase de la siguiente forma: ªEs . . . ' '· .. -
ta fase de elaboraci6n del plan debé orientarse a la busqueda 
de las condiciones 6ptimas de realizaci6n de los objetivos f !_ 
jados por el Gobierno. Debe conducii: a un documento detallado 
en el que serán fijados los .objetivos .ae producción y consurro, y los 

medios concretos para alC'.;mzar estos objetivos: t~cnicas por aplicar,_ 
medios de producción precisos, neces~dades de mano de obra, ..;.; 
incluyendo la de mano de obra calificada, de ingenieros, de -
cuadros, etc., y medios por los cuale~1 estas necesidades se ... -. 
rán satisfechas oportunamente. 

Un documento de esta naturaleza no puede ser elaborado -
m~s que en etapas sucesivas. 

En la la. etapa, ••• se elaborará uff ~royecto provi-~ 
sional de plan econ6mico que precisará los medios de_ 

reali~aci6n de los objetivos y las condiciones de e-
quilibrio ••• Este proyecto deber~ incluir objetivos -
para las diferentes ramas de la econom!a y para las -
difer~ntes regiones del pa!s. 

Comisiones centrales especializadas por ramas de la !:. 
conom!a o de la vida social ••• serán constituidas para 
examinar el proyecto del plan de una rama y formular_ 

· cualquiera proposici6n susceptible de conducir a la -
realizaci6n de los objetivos previstos para la rama -

en las mejores condiciones econ6micas. 
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La comisi6n del plan decidiréi, qus modificaciones es_ 
necesa.rio hacer a su proyecto primitivo, de manera -
que las modificaciones impuestas a =:Lertas partes del 
plan no rompan el.equilibrio del conjunto. 

De aqu! saldr~ un proyecto de plan definitivo que se
rá el plan econ6mico. Este plan no s61o deberá inclu-

.. 
ir objetivos t~cnicos econ6micos y sociales; sino, a~ 
demtis, recomendaciones t0cantes a las medidas legisl!!_ 
tivas y a los cambios institucionales indispensables_ 
para su realizaci6n. 

El trabajo de elaboraci6n as! descrito deberá ser plane!!. 
do, por su parte; se fijar~ un plazo: 

- Para la elaboración de las normas y su ratificaci6n1 
- para la elaboración del proyecto provisional del plan_ 

econ6mico; 
- para su examen por las diferentes comisiones a los di

ferentes niveles; 
- para preparar el proyecto definitivo y que lo aprue--

ben." (35) 

2.4.6.2.3 La Etapa de Control y Ajuste "tiene por fun-
oi6n la de comparar lo alcanzado con lo previsto, permitiendo 
hacer las modificaciones correspondientes para el futuro, sea 
en los objetivos mismos, sea en los medios de acci6n. 

Es conveniente señalar que las etapas de ralizaci6n o e~ 

(35) Bettelheim, op. cit. p.p. 60-62. 
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jecuci6n, y de control y ajuste son sucesivas, pero conti---
nuas. Esto quiere decir que no hay un per!odo de aplicaci6n y 
otro de control y ajuste, sino que a toda aplicaci6n temporal 
debe corresponder una inmediata verificaci6n y ajuste." (36) 

"La constante verificaci6n de la real1zaci6n del plan, -
el uso de la verificac.ic.'Sn para introducir correcciones en el_ 
plan y rectific<!r errores, el descubrimi.ento y profundicaci6n 
de nuevos recursos y potencialidades internas en el curso de_ 
la verificación para la realizaci6n del plan, son condiciones 
obligatorias para garantizar la realizaci6n del plan. 

La verificaci6n de la realizaci6n del plan hace posible_ 
sacar a la luz y tener en cuenta, no solamente los recursos -
existentes que por una u· otra raz6n dejan de ser utilizados,_ 
sino tarnbi~n los recursos de desarrollo econ6mico y cultura -
que se crean en el curso del avance del plan." (37) 

"Para tener una idea más aproximada de como se presentan 
las cosas, desde el ángulo de sus etapas, supongamos una pla~ 

nif icación cuatrienal en la que colocaremos espaciadamente -
las etapas respectivas por años: 

Año Base: elaboración. En este año se fijan los objeti~

vos y los medios de acci6n, de todo el plan cuatrienal y de e~ 

da año inclu!do en el mismo. As! resulta un plan a largo pla
zo que comprende 4 planes a corto plazo. En los. planes a cor
.to plazo hay 2 aspectos importantes: el aspecto de la planifi 

. . -
caci6n a largo plazo {que no es sino la parte anual del plan. . . -
(36) Zurita, op. cit. p. 46. 
(37) Bor, op. cit. p.p. 10~11. 
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cuatrienal), y el aspecto de la planificaci~n a corto plazo~ 
propiamente dicho. 

Todas las realizaciones prev~stas en varios años, son -
distribuidas escalonadamente año tras año. Las realizaciones 
a efectuarse cada año, en previsiones de las fluctuaciones co 
yunturales, son las circunstancias. Sumando por años, las re~ 
lizaciones de aquellos dos tipos, se tendr~ el plan anual, 
que se encuadra dentro del plan perspectivo de 4 años. 

Primer Año del Plan: ejecuci6n. En este año se trata de 
alcanzar los objetivos cuantitativos del plan anual, para lo 
que se ponen en juego los respectivos medios de acci6,n; o sea 
se inicia propiamente la ejecuci6n del plan. M~s, al ejecu-
tarse el plan es preciso tener en cuenta 2 elementos: la si-
tuaci6n del año anterior y los factores ex6genos. En el curso 
de la ejecuci6n, se establece el control sobre la forma en -
que se utilizan los medios de acci6n y laE respuestas ~ue su_ 
empleo tienen en la economía. Cuando el ejercicio termina, el 
control de resultados se dirige a comparar la situaci6n de es 
te primer año con los objetivos cuantitativos fijados para sl 

mismo. 

Segundo Año del Plan. Los objetivos cuantitativos del s~ 
gundc <lño son loa ya fijados en el plan cuatr.i.enal, pero es
tos objetivos primitivos pueden ser modificados por el con--
trol de los resultados del año anterior. Lo mismo ocurre con_ 
los medios de acci6n que, señalados primitivamente por el --~ 
plan, pueoen ser modificados por el control de los resultados 
anteriores, y que necesariamente deben adecuarse a los objet.!_ 

vos del segundo año. Puesto en ejecuci6n el plan anual, se precisa -
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tener en cuenta la situaci6n del año anterior y los factores_ 
ex6genos. En el curso de su realizaoi6n, se ejerce control -
constante sobre la forma de la misma y sobre si. la econQrn!a -
está respondiendo de la manera prevista¡ al t~rrnino del ejer
cicio se aplica el control sobre los resultados, en compara-
ci6n con las metas. 

Tercer Año. En Gste se repite el proceso anterior. 

Cuarto Año. En este año terminal, la elaboraci6n de los_ 
objetivos y de los medios de acci6n y la ejecuci6n del plan !!. 
nuQl, tienen los mismos caracteres que los anteriores. La di
ferencia radica en que el control de resultados deviene en un 
control final del plan, que consiste en la cornparaci6n entre 
sus objetivos fundamentales a largo plazo y los logros alcan
zados (situación del año terminal). 

Planificaci6n: De todo lo anterior se concluye que la -
planificaci6n es una tarea constante de fijaci6n de objetivos 
y medios de acci6n al comienzo, para luego concretarlos, re--

plantearlos o modificarlos, ejecutarlos y establecer un con-
trol sobre el mismo, en forma ininterrumpida y continua; re-
sultando en definitiva que tanto su elaboraci6n para el in.me~ 
diato porvenir, como su ejecuci6n en el presente y el con--
trol sobre la forma.actual de ejecuci6n y sobre el pasado ;Ln
mediato, se presenta casi al mismo tiempo." (38). 

2.4.6.2.7 El Sector Gubernamental. 

Para los efectos de la planificaci6n, intere~a el sector 

(38j Zurita, op. c:i..t. p.p. 46-48. 
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gubernamental. en un dobel aspecto: presupuestal y de las ero-
presas estatales. Ambas juegan su papel y la forma en la que_ 
interviénen contribuye a caracterizar el plan. 

2.4.6.2.7.1 La expansi6n de los gastos del Gobierno. 

En este terreno, vále referirse al hecho hist6rico, de -
que la expansi6n de la importancia del sector gubernamental,_ 
en el marco de la econom!a nacional, es el antecesor inmedia
to de la planificaci6n. El econom!sta Gundar Myrdal da a este 
hecho un carácter general, al aseverar que: ~La intervenci6n_ 
del Estado precede a la planificaci6n"; y para probarlo, rec~ 
rre a lo que llama "la historia interna de los países occide!!_ 
tales" {39)r que es muy bien conocida por él, que ejerci6n la 
Secretar!a de la Comisión Econ6mica para Europa (O.N.U.). 

Myrdal señala, con acierto, que la cada vez mayor inter .. 
venci.6n del Estado en la economía de los pa:lses occidentales, 
fue exigiendo una coordinación creciente y de mayores alean-
ces. Esto condujo inevitablemente a la planificaci6n, que se_ 
perfecciona y ahonda firme e irreversiblemente. El pgrrafo a 
continuaci6n, resume muy claramente esta altima parte de su -
razonamiento: "Cuando estudio en esta investigación la tenden 
cia hacia la planificaci6n en los pa.íses de Occidente 1 ·cntie~ 

do por Planificaci6n los intentos deliberados hechos por el -
Gobierno de un país -generalmente con la participación de o-
tras corporaciones colectivas- para coordinar m~s racionalme!!_ 
te la política pdblica con el objeto de alcanzar m~s plena y 

(39) Myrdal, G. "El estado del futuro", F.C.E. Colección Tiem 
po Presente. p.p. 32 y siguientes. 
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rápidamente los fines deseables para el futuro desarrollo de
terminados por el proceso politice a medida que se desenvuel
ve. Como resultado del origen hist6rico de esos intentos de -

planificaci6n y de las condiciones institucionales y pol!ti-

cas en que han operado en esos pa!sas, la planificaci6n se h~ 
ce pragm~tica y fragmentaria, y nunca amplia y completa. Por_ 
regla general, la planifi.caci6n en esos pa!ses es una serie -
de soluciones de avenencia de situaciones pr~cticas apremian
tes. Se ha desarrollado gradualmente, y con toda probabilidad 
seguirá creciendo en alcance e importancia relativa. Una de -
las grandes fuerzas que impulsan esta tendencia a la planifi
caci6n ha sido, y sigue siendo, el incesante aumento del vol~ 
men de intervenciones del Estado que requi.eren coordinación._ 

As1 pues, mi primera tarea consiste en exponer esta tendencia~ (4ó) 

Del mismo modo que en Europa Occidental, en todos los p~ 
íses del mundo en los que se presenta la planif icaci6n ~sta -
es precedida por la expansi6n de la intervenci6n del Estado y 

de su participaci6n en la econom1a nacional. En la URSS, sur

ge como consecuencia de la necesidad de coordinar la produc-
ci6n del gran sector nacionalizado agrícola e industrial. En_ 
los países 'subdesarrollados, ~sta s.urge tambi~n como resulta
do del prop6sito de coordinar el sector estatal de la econo-
m!a, suponi~ndose corno necesaria su expansi6n, con miras a al 
canzar objetivos cada vez más importantes y ambiciosos. 

Será de inter~s observar un poco más de cerca cada uno -
de los aspectos del sector estatal, en su perspectiva y en su 
rol dentro de la planificaci6n: el presupuesto y el sector n!· 
cionali za do.· 
{40}0p. c:i.t. p.p. 34-55. 

. ' 
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2.4.6.2.7.2 El Presupuesto de la Naci6n. 

Este ha corrido parejo con el desarrollo de los pa!ses7_ 
vale decir que, a un alto grado de desarrollo econ6mit:o, oo""'
rresponde una alta pa:rticipacilin del presupuesto de la naoi6n 
en la renta nacional. Lo cual nos demuestra que hay una pro-... 
nunciada tendencia a la·ampliaci6n de los gastos pdblicos, a 
medida que se desarrollan los países. La raz6n de este creci
miento se halla en que: 

-Primero, el Estado ha asumido ciertos gastos necesarios 
a la expansi6n económica (vías de comunicaci6n,rutas, -
puertos, comunicaciones, etc.), puesto que ~stos no po
drían ser tomados por los particulares. 

-Segundo, la elevaci6n de los costos y la ampliaci6n de_ 
los servicios prestados tradicionalmente por el Estado. 
La mayor tecnificaci6n requiere del mejoramiento y ex-
pansi6n de la enseñanza científica, t~cnica y de todos_ 
los niv~les (lo que provoca el alargamiento del per!odo 
de aprendizaje); la progresiva mecanizaci6n de las fuer 

zas armadas,; las hacen cada vez m~s costosas; la eleva-
ci6n del nivel de vida demanda mayores gastos en la -
salud pública, en el urbanismo, en campos de l\ecxeo,, .en 
'fin, en el mejoramiento de los servicios públicos. 

-Las guerras mundiales que !mpus:f.eron a los gobiernos el 
establecimiento de servicios especiales (refugiados, -
desmovilizaci6n, etc.), la realizaci6n de gástos de re
construcción y de reequipamiento, el pago de los cr~di.,. 
tos. de'guerra, etc. 
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-Losnuevos fines econ6micos del Estado, dirigidos ama!!. 
tener la estabilidad, para evitar las depresiones y el_ 
paro (el pleno empleo como nuevo objetivo de la pol~ti
ca económica de los Estados). Igualmente, la generaliz~ 
ción del seguro obligatorio. 

-En fin, la necesidad de intervenir en el dominio econó
mico (como en la f ijaci6n de algunas medidas de. precios 
etc; o la realización de empresas en las que la inicia
tiva privada no daba resultados). 

Los gastos ascendentes del Gobierno, son cubiertos con -
ingresos que provienen principalmente de dos fuentes: los im
puestos din::ctos y los impuestos indirectos. Más, la propor-
ci6n relativa de ~stos y de aquellos impuestos no es la misma 
en los pa!ses de distinto nivel de evolución. 

Por lo general en los paises más desarrollados los im-'!"

puestos directos superan en proporción a los indir.ectos; rnie!!. 
tras que en ios paises subdesarrollados, los impuestos indi-

rectos duplican a los directos. 

Esto demuestra que, la estructura de la fiscalidad ha v~ 

riada conforme al desarrollo de los pa!ses, desde la predomi
nancia de los ~puestos indirectos a la de los impuestos di-
rectos. Empe:co, en los pa!ses subdesarrollados que han inici!:, 

·do la planificaci6n ~sta estructura es cambiada con celeri--
dad. 

Cabe preguntarse, ¿Qu~ papel han jugad() los mayor~s pre~ 
supuestos del Gobierno enla planific~ci6n?. 
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El papel de estos mayores presupuestos en la plariiffüa-
ci6n es decisiva, ya que dotan al gobierno de la posibilidad_ 
de .actuar sobre los estabilizadores, y as! mantener el nivel_ 
de empleos (evitando la desocupaci6n masiva). Veamos de que -
manera. 

Con los altos impuestos directo$, se logran bajar el i~ 
greso real disponible de los más adinerados (aunque no en la_ 
medida suficiente, por lo general) , lo que unido a las trans
ferencias hacia las otras capas, a la seguridad social, a los 
gastos sociales, y a la pol!tica salatial, contribuyen a ma~
tener una gran capa de personas con una capacidad econ6mica -
real, alrededor del promedio. Esta capa es más estable en su_ 
demanda, pudiendo además el estado actuar sobre su volumen. 

Vale decir que, los mayores presupuestos modernos, acompaña-
dos de una estructura fiscal con predominio del impuesto di-
recto, ofrecen al gobierno la posibilidad de actuar sobre la 
variable consumo. 

Si es por el lado de la inversi6n que se presenta el de
terioro, con los presupuestos amplios se puede disponer de di 
neros suficientes como para hacer posible lél eje.cuci6n de o-
bras básicas, sociales y de inversi6n. Además la admitida y ~ 
necesaria intervenci6n· estatal en la fijaci6n de los intere-~ 
ses bancarios, contribuye a que sea factible su acci6n sobre 
lavariable inversi6n nacional. 

Sobre esta base, otras medidas de política econ6mica . (C2, · 

mercio exterior, precios.de los art:!~ulos demayor·corisumo, ... 
. " 
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compras del gobierno, permisos, disposiciones, etc.), pueden_ 

completar el cuadro que permita al Estado asegurar cierta es

tabilidad de precios, de la balanza de pagos, etc. y el mant_p_ 
nimiento del nivel de empleos. Pero es claro que esta posibi
lidad lo ea en la misma medida de la proporci6n del presupue! 
to de la naci6n, en el producto bruto. 

"De aquí se desprenden 4 importantes conclusiones, que -
conviene tener presente: 

- Qu~ la planificaci6n para el logro de la estabilidad -
se concreta y expresa principalmente en el presupuesto 

nacional; y que, consecuentemente, tendrá que ser a~-
nual o de corto plazo. 

- Que la planificaci6n a corto plazo s61o es posible, a_ 

condici6n de que el presupuesto nacional cubrª una pr~ 
porci6n importante del producto bruto; de otro modo, -

el Estado no tendrá los medios cuantitativos que le -
permitan ejecutar el plan. 

- Que en la estructura de la fiscalidad debe tenderse al 
incremento de la imposici6n directa, y debe estableceE. 
se la prerrogativa del Estado a la regulaci6n del co-
mercio exterior, de los precios de artículos esencia-

les para la economía nacional y de consumo popular; -
sin estos requisistos, no se contar~ con los medios su 
ficientes para encarar la planificaci6n a corto plazo. 

Que los problemas de fondo de los paísés, particular~-
, 

mente de los sµbdesarrol.lados, no se · puede11 encarar 
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con medida.s que tiendan principalmente a conjurar los 
desequilibrios coyunturales, como objetivo central." -
(41). 

2.4.6.2.J.3 El Sector Nacionalizado. 

El sector nacionalizado se ha expandido casi paralel~e~ 
te al presupuesto de la naci6n; aunque por motivaciones econ6 
micas un poco distintas. 

Por lo general, las primeras nacionalizaciones en la Eu
ropa Occidental se originan en el propósito de subsanar las -

manifestas deficienci~s del sector privado, en ramas esencia

les de la industria y los servicios. La guerra hace que esta_ 

se amplie a las ramas de importancia estratégica; completánd~ 
se con las nacionalizaciones de origen político. 

Las rarre,s que se vieron muy pronto envueltas en las naciona

lizaciones fueron los ferrocarriles y la energía. Ambas de i~ 
portancia fundamental para la marcha de la economía de cual-

quier país, pero ofrecían una rentabilidad en declinación y -

una mala eficiencia; los propietarios de las mismas no encon

traban sino u~ camino: el alza de los precios (con daño para_ 
los restantes sectores). El país respectivo prefiri6 la naci~ 
nalizaci6n, con resultados verdaderamente sorprendentes1 pues 
los servicios mejoraron y se hicieron rentables, con lo que -

se prob6 que, dadas algunas condiciones, el Estado es mejor -
.administrador que los particulares. Así result6 que en toda -

Europa, las fuentes energ~ticas y les ferrocarriles son esta-

(41) ·Zurita, op. ci.t. p.p. 51-52. 
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tales, casi sin excepciones. 

El mismo fen6meno se presenta en otros servicios impor-
tantes como el del transporte aéreo y los servicios marítimos 
y portuarios, aunados al de las f4bricas que los proveen de -
rn~quinas y equipos. 

En el lado financiero, las nacionalizaciones han compre!! 
dido a la banca de dep6sitos y ahorros, que unida a la cen--
tral y de fomento, han dado origen a una poderosa rama finan
ciera estatal. 

Estas nacionalizaciones se han extendido en muchos pa!-
ses a la industria qu!mica y metalargica pesada, a la mecáni

ca de transformaci6n, al comercio y a otras más, con clara -

preferencia por las concentradas y b~sicas. 

En Europa Occidental, las formas de las empresas que se 

han organizado, para admin:i.strar el sector nacionalizado, son 

diversas (ad~inistraci6n directa por el Estado, por las comu

nidades locales, la paraestatal, etc) y conforme a la clase -
de entidad y tipo de producci6n. Cabe reanotar que la gesti6n 
estatal ha resultado excelente, en contra de criterios prees
tablecidos, hasta tal punto, que muchas de estas empresas son 
verdaderos modelos de eficiencia. 

Así qued6 demostrado, una vez más, que objetivamente, 
pueden ser ineficientes tanto la empresa privada corno la esta 

. -
tal, en ciertas condiciones, de las que no se les puede deslf 
gar. Aún más, casi siempre las grandes eiapresas privadas, --

cuando pasan al sector pablico mantienen su e:~icacia o la su-
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peran; y las mal administradas devienen en buenas cuando se -
hacen gubernamentales. Todo dependerá da la empresa de que se 

trate, de la calidad del Gobierno, de las tradiciones de tra
bajo; en fin del grado de su concentraci6n y tecnificación. 

En los paises subdesarrollados, que inician su r,!lpida ª! 
pansi6n, las nacionalizaciones se han dirigido a las indus--
trias y servicios básicos, pero tambi~n se han orientado ha--. 
cia las que explotan las riquezas naturales no renovables y a 

los monopolios privados, principalmente del comercio exterior. 
Esto último refleja la urgenéia de estos paises por encontrar 

un camino de independencia econ6mica frente al extranjero. 

Si en el mundo capitalista y en el tercer mundo hay una_ 

tendencia a las nacionalizaciones, en el mundo sovi~tico ~s-

tas son la primera medida de importancia que forma el Gobier~ 

no. Aquí las nacionalizaciones se han efectuado no en funci6n 

de la eficiencia, sino en obediencia a los principios: para -
encaminarse al socialismo -se sostiene- es preciso destru!r -
las formas pr.ivadas de la propiedad de los medios de produc-
ci6n. 

Ahora bien ¿qu~ rol le corresponde jugar al sector nacio 
nalizado en la planificaci6n econ6mica? 

El sector nacionalizado juega un rol de i.mportancia, - .,. 

p~incipalmente en el aspecto de la or.ientaci6n de las inver-":' 
sienes, en vista de los objetivos de desarrollo nacional. Es
to es evidente • 

. Si los objetivos clel plan son. los de combatir la inesta 
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bilidad de origen coyuntural, entonces, en una buena medida -
ser~ rttil un presupuesto considerable, con el que se pueda ac 
tuar sobre los estabilizadores. Pero si los objetivos son -
los del desarrollo, no pueden ser suficientes los medios pue!!!_ 
tos a disposición del presupuesto nacional. Hay más adn: un -
desarrollo intensificado supone el desequilibrio, 

En verdad, ocurre que el desarrollo econ6mico conlleva -
un desequilibrio más o menos grande, en la expansi6n compara
tiva de los sectores industrial y agropecuario, cosa que va a 
modificar el costo de vida, entre otras cosas. Estas distin-
tas intensidades de expansión serán menores si el desarrollo_ 
es lento (caso en el que se podr~ mantener la estabilidad} y -

serán mayores si el desarrollo es rápido (casos en los que s~ 
r•n inevitables distintos grados y manifestaciones de inesta

bilidad). 

De acli resulta que, los planes econ6micos para el desa-
rrollo no pueden expresarse fundamentalmente en el presupues
to corriente pe la naci6n; básicamente se expresarán en los -
programas de inversi6n del sector nacionalizado. 

Este es el caso de Francia~ pa!s en el que la planific~ 
ci6n para el equipamiento, de largo plazo, se expresa en los_ 
programas de crédito del "Fondo de Desarrollo Econ6mico y So
cial", que es el organismo financiero mlis poderoso de la na-
ci6n y que, por supuesto, es de propiedad estatal. 

Y, como es comprensible, dentro de este cuadro de presu
puesto. deviene en un instrumento auxiliar, importante, pero - .· 

'no ~tis ico. 



- 108 -

Y no puede ser de otra manera, dado que si no hubiera un 
conjunto de empresas poderosos, interesadas en canalizar el ~ 
horro nacional en el sentido del p¡an, éste ser!a irrealiza-
ble. Conjunto de empresas nacio~ale.s, entre las que se halle ~ 
na o varias fuertes entidadea financieras de fomento. Sin es
te requisito, se corre el riesgo cierto de que el plan est~ -
integramente en manos de los grandes grupos financieros priv~ 
dos, cuyo solo interés redica en el aumento de sus beneficios 
y no en la ejecuci6n de proyectos de inter~s nacional, muchbs 
de los cuales no son los que m~s beneficios dan, a corto pla-
zo. 

De lo anterior podemos desprender algunas conclusiones -
importantes relativas al sector estatal de la econom!a: 

Primero. Que la planificaci6n para el desarrollo es de -
largo plazo y se expresa principalmente en los planes de in-
versi6n de un necesariamente sector nacionalizado muy poderoso 
que asegura su financiamiento. 

Segundo. Que la planificaci6n para el desarrollo es pos!_ 
ble, s6lo a condici6n de que exista un sector nacionalizado -
lo suficientemente fuerte como para asegurar el financiamien
to de las inversiones que precisa el plan. 

Tercero. Que mientras existan poderosos grupos financie..,. 
ros privados, que mantienen un efectivo dominio sobre. el cr~-. 
dito y sobre la distribuci6n de los ahorros naoionalen;la ..,...,. 
planificaci6n corre el riesgo de estar a merced de' sus parti

culares intereses. 

',·--, 
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cuarto. Que en los pa!ses subdesarrollados el sector ex

terior es una fuente importante para el equipamiento de capi

tal fijo; y que el Estado está obligado a preservar y explo-

tar siempre con el máximo provecho nacional, las fuentes natu 

rales de riquezas agotables. Cosas todas que deben est~ com

prendidas en una política económica para el desarrollo. 

Quinto. Que la planificaci6n a largo plazo supone, ade-

más, la existencia de los requisitos necesarios para la real! 

zaci6n de la de corto plazo. 

2.4.6.2.8 Las T~cnicas de la Planificaci6n. 

La planificaci6n requiere de un conjunto de procedimien

tos t~cnicos, en sus distintas fases y partes, principalmente 

en la etapa de la elaboraci6n. 

Para comenzar, es preciso tener un conocimiento, lo m~s_ 

profundo posible, de la situaci6n econ6mica social y pol!tica 

del pa!s. Un conocimiento de esta amplitud y envergadura, per 
' -

mitirá determinar las trabas que impiden el progreso y el de-

sarrollo, y dará las pautas para la realización de los cam--

bios que es menester efectuar. La manera de abordar los estu 

dios para conocer aquella realidad y sus leyes son de la com

petencia de la ciencia económica, las ciencias sociales, las~ 

ciencias políticas y de las ciencias auxiliares respectivas._ 

Pero la decisión sobre que medios de acción cualitativos y en 

que medida se deben utilizar dependerá de los principios que_ 

tengan los que se hallan en el poder y dependerá tambi~n de -

l~ correlación de las fuerzas, ~rincipalmente pol!ticas. Di --

,cho. de otra manera, los objetivos socio-econ6micos son fija --
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dos por el poder pol1tico. 

En cuanto a los objetivos cuantitativos; ~stos se fijan_ 
con el auxilio de las t~cnicas de la demograf!a cuantitativ~, 
de la contabilidad económica, de los modelos dinámicos y de -

( 

la contabilidad econ~mica, de los modelos din~micos y d~ las 

proyecciones a plazo. 

Los modelos dinámicos dan las líneas perspectivas. Las -
proyecciones a plazo dan las estru~turas futuras de la econo
m:!'.a, las cuales deben integrarse mutuamente. 

Las líneas perspectivas, modelos din~micos, corresponden 
a varias alternativas de política económica; y se establecen__ 
para 10 6 20 años, aunque el plan sea de corta duraci6n. Las_ 
distintas perspectivas comprenden algunas proyecciones, que ~ 
frecen un resumen m~s o menos detallado de la estructura eco
nómica que se prev~ hallar. Estas proyecciones contendrán taE_ 
to mayores detalles cuanto m~s próXimos sean en el tiempo. S~ 
pongamos, por .. ejemplo, 4 proyecciones a plazo, en un periodo_ 
de 20 años. Estas ser~n: 

- Una proyecci<Sn muy detallada, a 2 años; 
- Una proyecciún menos detallada a 5 años; 
- Una proyecci6n poco detallada a 10 años; y 

- una proyecci6n sin mayores detalles a 20 años. 

Las; proyt;!c.c:i.ones ~stas no se basan en ].as mismas, fuente~ 

.d~·estudi.o: las proyecciones poco.detalladas {10 y 20 años):., 

se obtienen fundamentalmente por la deterrrlin~ci6n deun·equ.!_ 
librio estructural, más o menos satisfactoria~· para esá ~pe ... - . 
ca. Las proyeccj_ones muy detalladas. ( i y S años} , se obtien~n · 

•••••••••• 

;.':_'_·'. 

.,_,,¡, 
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fundamentalmente del estudio de la situaci6n del año base. 

Todo este trabajo preliminar es puesto en manos del Go~-
. bierno, que resolver~ qu~ al terna ti va es la que va a seguir-

se. En vista _de lo que es posible alcanzar en cada caso, el -
Gobierno escoge una l!nea a seguirse, con su respectiva polí

tica econ6mica. 

Tomada la decisi6n, la labOr prosigue; se completan las 
tendencias y las proyecciones, lo que permite: 

- Determinar el volumen de la demanda futura; vale de--
cir: se tiene ya una visi6n de la potencialidad de los 
mercados posteriores. 

Poner en evidencia los proyectos que son necesarios y_ 
los que son posibles. 

Los poryectos, además, permiten precisamente pasar de la 
situaci6n de'partida a las situaciones previstas. Los proyec
tos para los siguientes 5 años, por lo demás, deben ser ex-
tremadamente concretos, de t&l manera que permitan c~lculos -
más o menos completos sobre sus efectos econ6micos.· Pero, --
siempre hay más de un proyecto a escoger. 

En ~ste aspecto de la elección de proyectos, se siguen 2 
procE!dimientos t~cnicos: la investigaci6n sobre los efectos -
de la ejecución de un proyecto, y la elecci6n propiament:,ede 
un proyecto, de entre otros varios. 

' Por (iltimo, para la planificaci6n a corto plazo, se pre-
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cisa elaborar presupuestos alternativos, en los que se toman_ 
en cuenta los factores perturbadores (dificultades en el co.-
mercio exterior, malas cosechas, restricciones en la demanda, 
etc.); estos presupuestos alternativos, como en el caso ante
rior, el Gobierno escoge el que considere mejor, o m~s adecua 

do a sus propósitos. 

Para estos efectos se emplea la técnica .de la investiga

cil'in del equilibrio, en la parte relativa a las proyecciones,= 

a t~rmino o a plazo. 

En la etapa del ajuste y control del plan se utilizan 
los mismos procedimientos t~cnicos que se han indicado m~s ~

rriba; sólo que, por ejemplo, se van haciendo proyecciones ca 

da v~z más cercanas, a medida que pasa el tiempo. Pero ~sto, 
ya corno parte de los replanteos a hacerse. 

Vale insistir que las técnicas que se emplean en la pla
nificación son utilizadas principalmente en la etapa de la e

laboración del plan y en el de los ajustes. 

Conviene tambi~n insistir en que, si bien es cierto que -
las técnicas a que aludimos sou las b~sicas, hasta tal punto, 
que sin ellas, no se puede hablar de planificaci6n, tambi~n se 

emplean otras ml'is, para completar y pormenorizar el plan na-
cional. Nosotros trataremos sobre las técnicas que son b~si-
cas y propias de la pJ.anificaci(Sn. Estas técnicas son: 

La demografía cuantitativa, 

La contabilidad ec~n6mica. 

El modelo de Insumo-Producto •. 
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La balanza econ6mica. 
Los modelos din~roicos. 
Lás proyecciones a plazo. 
La elecci6n de proyectos. 
La prograroacion lineal. 

'.J' 

· ... ;· 

·.'.: 

. ''·-' 



CAPITULO III 

DEMOGRAFIA CUANTITATIVA. PROYECCIONES DEMOGRAFICAS. 

"El problema de las relaciones entre poblaci6n y desarr~ 

!lo es uno de los más amplios que pueden plantearse las cien

cias socialef• En un sentido, toda la historia de la humani-
dad podría ser examinada bajo el ángGlo de la expansi6n cuan

titativa de la poblaci6n del mundo y de sus diversas regio--

nes. Esto conducir!a a examinar las repercusiones de tal ex-

pansi6n sobre las técnicas, que deben necesariamente modifi-
carse en función de la densidad de la poblaci6n, despu~s a a

nalizar las repercusiones de los cambios técnicos sobre el m~ 

dio ambiente asi como las necesarias repercusiones sobre las_ 
necesidades y sobre las estructurales sociales (aparici6n de 
las clases sociales, naturaleza de estas clases, papel y fue~ 

zas relativas de ellas) que los cambios técnicos y las trans
formaciones del medio (acci6n del hombre sobre la naturaleza) 
entrañan a su vez. Finalmente se podría analizar tambi~n c6mo 

merced a los cambios en las técnicas, en el medio y en las r~ 
laciones entre los hombres aparecen necesidades y exigencias_ 
t~cnicas nuevas, y se modifican las condiciones de reproduc-

ci6n de la poblaci6n. los fen6menos migratorios, etc. 

E~ un sentido, pues, el estudio de las relaciones entre 

poblaci6n y desarrollo coincide con el estudio de la produc-

ci6n material, de las estructuras sociales, de las necesida-
des, etc., es decir, con una gran paL'te de la historia de la 
humanidad." (1) 

(1) 'Bettelheirn, Ch. op. cit. p. 161., 



~ 115 -

~n la actualidad, el reconocer que existe una inf luancia 
JnUtua, entre poblaci6n y desarrollo·, y que la poblaci6n en su 

doble rol de objeto y sujeto de este desarrolle, constituye el 
elemento clave de este binomio, ha planteado la necesidad de 

' . -
que el Estado tome en consideraci6n la planeacidn del fendme
no demogr~fico. 

En esta planeaci6n, deben observarse las repercusiones -
que en la poblacidn se registran al :í,mplementar poH'.ticas de_ 
industrializacil5n, de aasa:rrollo urbano y regional, de empleo 
y fiscales, etre otras. Es importante tener en cuenta que los 
comportamientos poblacionales no son producto de situaciones_ 
coyunturales; m~s bien reflejan situaciones de las estructu-
ras sociales y econ6micas en su contenido hist6rico. 

"Por ello, lejos de plantearse a la poblacitin de manera 
abstracta, deben de tomarse en consideración sus rasgos espe
cíficos que determinan su problemática, tales como su partic! 
paci6n en el proceso productivo, su ubicación en el territo-
rio o sus requerimientos para su propio desarrollo en el con-, 
junto social. Solo de esta manera se podrá llegar a la deter 
minaci6n de po1íticas y programas de acci6n." (2) 

"La política de poblaci6n se concibe como un proceso pa-. 
ra orientar a los individuos hacia un mayor desarrollo human~ 
y, como tal, dicha política no encuentra una 'justificación a~ 
t6noma, sino que sus criterios están supeditados a los gran-
des objetivos nacionales. 

(2), CENAPO "Politica Demográfica Nacional y Regional. Ovjeti
vos y Metas 197B-19B2" M~xico. p. 40. 
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La politica de poblaci6n 1 en consecuencia, impone accio-

. :.nes mdltiples y debe adecuar medios a fines, haciendo compat.!_ 

bles y complementarios los programas de diferentes organismos 

p1lblicos que, por sil propia !ndole, tengan una especial gravi

t.aci6n en materia demográfica. 

_La política demogrlifica debe conciliar tres objetivos g~ 

nerales~ 

·:'L l. Contrfüúfr a elevar el bienestar de la familia y -

del individuo y propiciar el ejercicio de los dere

chos humanos en este plano; 

3.2. influir en el ritmo de crecimiento de la poblaci6n_ 

y su distribuci6n geográfica, para que concuerden -

lo m~s posible con el desarrollo y con un beneficio 

más equitativo de los frutos del mismo, y 

3.3. dar a conocer oportunamente las tendencias demográ

ficas y su influencia en los fen6menos socioecon6mi 

ces a los planificadores y al ptíblico en general~ (3) 

En base a lo anterior podemos deducir que para estable

cer el desarrollo econ6mico de un país, es preciso en primer_ 

lugar, estimar su evoluci6n demogr:ifica. Una estimación tal -
permite saber con qué potencial humano se contar~ para la pr2_ 

ducci6n y qué requerimientos habrá de bienes y servicios, er._ 

un futuro dado. Del estudio num~rico de esta evo:tncil5n se en

carga la demografía cuantitativa, que se basa en la estad!st! 

ca de poblaci6n. · 

(3) Op. cit. p. 41. 
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Las estad!sticas de poblaci6n que se emplean son de dos 
..... ....... pos: 

Las estadísitcas de Estado, que describen numéricamen 

te la situación demográfica en un momento determinado 
como la distribuci6n por sexo, edad, región geográfi-

. \ ' \ 

ca, nivel de instrucción, actividad, etc. 

Las estadísticas de movi.~iento, que describen numéri
camente las transformaciones que se efectúan en una -

población, entre uno y otro momento, como los naci--
mientos, decesos, migraciones, etc. 

Estos dos tipos de estadísticas proyectadas al futuro, -
constituyen lo que se llaman las perspectivas demográficas, -
que son fundamentales para la elaboración de todo plan econó

mico. Algunos de los principios más importantes que hay que -
tener en cuenta para el establecimiento de las perspectivas -

demográficas los estudiaremos someramente aquí. 

3.1. La Estructura por Edades y Sexo. 

3.1.1 Cualquier revista de la estructura por edades 

nos puede demostrar que, generalmente en los primeros años de 
la vida, hay una igual cantidad de niños que a~ niñas, o en ~ 

algunos casos, más niños que niñas¡ en tanto que, en los últ.!_ 

mos años, hay más mujeres que hombres. Por eso mismo, toda r~ 
ferencia a la estructura por edades es tambi~n una referencia 
a la estructura por sexos. 

3. L 2 Las personas que tienen una misma edad, al pasar~..;, 

a la inmediata superior, sufren bajas por la muerte dé una --
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parte de sus integrantes de tal suerte que los de menor edad_ 

son más numerosos que lo de mayor edad. Por esta raz6n, a la 

representa.ción griifica de esta estructura se le llama la pi

rámide de las edades. 

La comparación de la pirámide de las edades de distintos 

países, demuestran que, en la mayor parte de los p:Lses subde

sarrollados, la base de la pirámide es particularmente ancha; 

o sea que, estos países son demográficamente jóvenes. 

3.1.3 Poblaci6n económicamente activa y población su.s--

ceptible de trabajar. No todos los habitantes de un pais es

t~n en condiciones de trabajar ya sea porque son muy viejos,_ 

ya sea porque son muy j6venes. Además, se ha podido obser.,ar_ 

que en los países subdesarrollados las personas empiezan a -

trabajar muy jÓvenes, y por contrapartida, en los países más 

desarrollados, las personas trabajan hasta una edad promedio_ 

mayor. 

Sin emba;rgo, de una manera general se admite que todos -

los varones entre los 15 y 65 años de edad y todas las muje-

res entre los 20 y 50 años, est~n en la edad de trabajar. A -

la suma de todos los individuos en edad de trabajar se le de

~ornina población econ6micamente activa (pea) • 

Más en los paises subdesarrollados ocurre que una part:l_ 

de la poblaci6n econ6micamente activa, trabaja estacional o ... 

circunstancialmente {tal es el caso de la agricultura que em

plea el agua de lluvia); o sea que está subempleada. Por esta· 

razc5n, muchos economistas consideran más apropiado hablar de 

·. ·POblaci6n susceptible de trabajar en vez de pea. 
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De aqu! se desprende el concepto de tasa de empleo, que_ 

no .es sino la relaci6n que hay entre el ndmero de jornadas de 

trabajo efectuadas realmente y el n1'.irnero de jornadas de trab~ 
jo que podr!a efectuar la poblaci6n susceptible de trabajar. 

3.1.4 NÜmero de personas a cargo de los adultos. Ahon-

dando todavía más y admitiendo que en un pais dado puede exi~ 
tir una identidad en general, entre su poblaci6n adulta y la_ 
productora, es posible establecer cuantas personas en prome-
dio dependen de cada adulto. Son consideradas adultas todas -
las personas comprendidas entre los 20 y los 65 años. 

Para ello, la operaci6n es simple: el n1'.irnero de la pobl~ 
ci6n no adulta (viejos y niños) se divide entre el ndmero to
tal de adultos. 

Si tenemos en cuenta que en los paises subdesarrollados_ 

hay una gran cantidad de menores de edad, entonces resulta -
comprensible que en estos paises los adultos tengan a su car

go muchas m5s .. personas que en los paises más desarrollados; -
esto, a pesar de que la productividad por trabajador es enor

memente menor en los menos desarrollados. 

3.2. La Fecundidad. 

Se considera en principio, que generalmente las mujeres_ 
conciben raramente antes de los 15 años o despu~s de los ~O a 
ños. 'por eso se dice que una mujer está en la edad de la fe-

cundidad, cuando se halla entre los l!mites anotados (15y 50 

. años).; 
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Pero· para que una mujer en edad de concebir llegue a te

ner un hijo, en el curso de un año dado, es preciso que me--
dien otros elementos como: su estado civil, la duraci6n del -
matrimonio, el nivel cultural de la poblaci6n (casi siempre a 
menor nivel cultural corresponde una tasa alta de fecundidad) 
la ideolog!a (algunas son controlistas de la natalidad, otras 
no), las tradiciones, los planes familiares {aplicados entre 
los ciudadanos y poco entre los campesinos), etc. 

Los elementos anotados explican la fecundidad, en un mo
mento cualquiera. Queda saber n~0~ más como se mide dicha fe
cundidad. 

3.2.1 La tasa de fecundidad por edad de la madre. 

Como el elemento b~sico de la fecundiad es la edad de la 
mujer, es importaP.te el cálculo de la tasa de fecundidad por_ 
edad de la mad.re. Es decir, la proporcionalidad entre el to -
tal de los nacidos de madres de la misma edad, y el narnero de 
mujeres de d~cha edad. 

Para esto, lo primero que se hace es agrupar a las muje
res por grupos de la misma edad. 

Luego se establece el ntimero 'de l'i<t~ll'los en cadi?. uno d.e .. -. 

aquellos grupos de mujeres¡ y por tiltimo se les relaciona. El 
resultado es la tasa de fecundidad por edad de la madre. 

La f6rmul'a correspondiente es la siglliente: 

N. (0) 
f ( 0) ·=---

M (0) 
- ,,· .. · 
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En la que: 

N (0) =nacimientos provenientes de mujeres de la edad -
( 0) • 

M ( 0) = total de mujeres con la edad ( 0). 

3.2.2 La tasa bruta de reproducci6n. 

Si en lugar de establec.er la tasa anterior, tratamos de_ 

medir la fecundidad de toda una población, habremos determina 
do la tasa bruta de reproducci6n. 

Pero esta tasa general, tiene necesariamente que estar -
vinculada a los nacimientos por sexo. A esta relación se le -

llama tasa de masculinidad al nacimiento, la que se expresa 
en la f6rmula: 

µ _ Nº de niños 

Nº de niñas 
X 100 

Pues bien, como la tasa bruta de reproducción indica el_ 

n1lmero promedio de hijas que tienen las mujeres hasta llegar_ 
a la menopausia (las que a ~u vez estarán sometidas a los ni

veles de fecu.nd.i.d<H;\ de la poblaci6n estudiada) , esta tasa es 

un indicador algo grosero del reemplazo de una generaci6n de 

mujeres por la siguiente. La f6rmula que la expresa es: 

T.B.R. = i i: f (e) 
1 + µ 

En la que G = pubertad. 
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Se ha podido observar que la tasa· bruta de reproducci6n -

de los países subdesarrollados es superior a los que tienen -
los desarrollados, de 1 a 3 en algunos casos. 

3.2.3 ~a tasa de fecundidad general. 

La tasa de fecundidad general, es la relaci6n que hay e~ 
tre los nacimientos de un año y el total de la poblaci6n feme 
nina en edad de procrear. Sri f6rmula: 

f == 

En donde: 

N 

M 

f == tasa de fecundidad general; 
N = nacimientos en el año; 
M == poblaci6n femenina entre los 15 y los 50 años. 

' 
La tasa de fecundidad, se estima que se halla entre el 6 

y 7% en los paises desarrollados, y que llega a cubrir el 
20% en los paises subdesarrollados. 

3.2.4 La tasa de natalidad. 

La tasa de natalidad se define como la relacitsnexisten

te entre los nacimientos de un año y la poblaci6n total. Su -
f6rmula: 

tn = N 
p 



- 123 -

En la que: 

tn = tasa de natalidad¡ 

N = nacimientos en el año; 

P = poblaci6n total del país. 

La tasa de natalidad depende de la estructura por edad y 
sexo de la población, siendo de más o menos 1~5% en los paí-

ses desarrollados y del 5% en los subdesarrollados. 

3.3 La Mortalidad. 

La mortalidad tiene una incidenc¡a mayor en los niños y_ 

en los vi.ejos, pero en las edades intermedias también existe_ 

el riesgo de la muerte. Los factores de los que depende la -
mortalidad (fuera del de la edad), son generalmente: el clima 
(insalubridad del mismo) , el estado sanitario de la poblaci6n, 

las condiciones de su alimentaci6n, la higiene Qeneral, las -
medidas sanitarias preventivas,. las condiciones de vida, etc. 

En este aspecto, interesa mensurar la tasa de mortalidad 

por edad, la curva de la supervivencia, la tasa de la mortali 
dad general y las relaciones entre le. esperanza de vida y la 

tasa de mortalidad general. 

3.3.1 La tasa de mortalidad por edades. 

La tasa de mortalidad a una edad determjpada, es la rela 
ci6n existente entre el nt'.imero de muertes de personas en está 

' . ' 

edad, acaecidas durante el año, y la poblaci6n. total que cuen 
ta .con dicha edad. Matemáticamente, esta relaci6nse .expresa_ 
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m (0) = 

En la que: 

D (0) 

p (0) 

D (0) = descensos en la edad ( 0) ; 

p (0) =población total de la edad cm. 

Cuando el cálculo se hace para el año cero, toma la deno 

minación de tasa de mortalidad infantil; o sea que, ~sta es -
la probabilidad que un recién nacido tiene de supervivir el -
primer año. 

La tasa de mortalidad var!a fuertemente (entre 1% y 20%) 

según el grado de desarrollo del país que se trate, a mayor -
desarrollo, menor tasa de mortalidad infantil. 

3.3.2 La curva de supervivencia. 

La curva de supervivencia se obtiene teniendo en cuenta 
las tasas o cuotas de mortalidad del momento, para cada edad, 

y suponiendo que se parte de un total de nacimientos de 100,_ 

1 000, 10 000 ••• , de tal suerte que el número de supervivien

tes de la edad (0) + 1, se obtenga del número de supervivien
tes de la edad (e), de esta manera: 

V ( 0 + 1) = V (0) X (1 - cuota de mortalidad de la edad 0) 

Si se grafíca V ( 0) se obtendrá una curva de la supervi-



"'"' 125 -

vencia, v~lida para la ~poca dada. 

3.3.3 La esperanza de vida. 

La esperanza de vida es la cantidad de años que una per

sona podría todavía vivir, teniendo una edad dada. Si es la -

de cero años, entonces se trata de la esperanza de vida al na 

cer. La expresi6n matern~tica de la esperanza de vida al nacer 

es: 

E (0) = 

En la que: 

1 

2 
+ V(l) + •• , + V(lOO) 

V(O) 

V(O); V(l); V(lOO) =total a las edades mínimas y m~xima 

La esperanza de la vida al nacer es muy diferente de pa
ís a pa!s, variando desde los 30 hasta los 75 años, en las r!:_ 

giones m~s desarrolladas econ6micamente, la esperanza de vida 

al nacer es mayor y viceversa, en las subdesarrolladas. En -

un mismo país o regi6n, se ha observado que la esperanza de vi 

da de las muj~r~s es siempres mayor que la de los hombres. 

3.3.4 La tasa de mortalidad general, 

La tasa de mortalidad general es la relación existente. -

entre el ntírnero total de muertos y la población global, en un 

período dado. 

tm = 

•:, 

D 

p 
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En la que: 

D ~ muertes o descensos¡ 
P .._ poblac:.::itin total del pa!s. 

La tasa de mortalidad depende de la curva de superviven
cia por sexos, y de la estructura por sexo y edad. Pe!:o, las_ 

causas de las grandes diferencias en las tasas de mortalidad 

general son las condiciones de vida, sanidad, y alimentaci6n. 

En los países en los que estas condiciones son promedialmente 
peores (subdesarrollados), la tasa es mayor y en las que son_ 

mejores (desarrollados), la tasa es menor. Los límites de es

ta tasa est~ entre el 0.6% y el 3%. 

3.4. Las Perspectivas de Evoluci6n Demogr~fica. 

Una vez conocida la situaci6n demogr~fica en un momento_ 
dado es factible poder determinar su perspectiva futura, si -

sus tasas son conocidas y hay una razonable hip6tesis sobre -
la evoluci6n ,de estas tasas. 

Los cambios que se operan, de una manera general en una_ 
poblaci6n cualquiera, se originan en tres fuentes (excluyendo 
el movimiento migratorio con el exterior): 

3.4.1 Los nacimientos.- nuevos individuos se incorporan 
a. la poblaci6n. 

3.4.2 Las muertes.- individuos que desaparecen de la p~ 

blacil5n. Y 
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3.4.3 Todas las personas de una poblaci6n aumentan su e 
dad (van envejeciendo). 

Estas tres fuentes de cambio, medidas, combinadas y pro
yectadas nos dan las perspectivas de la evoluci6n poblacional 
en su triple aspecto de: 

- Crecimiento natural, 

- Pirámide de edades, y 
- Estructura por edades. 

Por otra parte un autor mexicano, Daniel Moreno, op!na -
que los cambios que se operan en una poblaci6n se originan de 

la siguiente forma: 

"El movimiento general de. la poblaci6n es el incremento_ 
absoluto de la misma, en el caso de que aumente y sea positi
va; o bien, la disminuci6n en nllineros absolutos de la propia_ 
poblaci6n y entonces decimos que el movimiento de la pobla--
ci6n es negativo. La movilidad demogr~fica se clasifica en: 

- movimientos natural y 

- movimiento social. 

El primero es el exceso de los nacimientos sobre las .de
funciones, diciéndose en este caso que se trata de un movi--
miento positivo; y si el ntlmero de defunciones excede al ndme 
ro de nacimientos, entonces nos encontrarnos con un movimiento 
natural negativo. El movimiento social se relaciona con las -

cor~ientes migratorias de un país a otro." (4) 
~ 

(4) Moreno, Daniel "Los Factores De~ográficos en la Planea---
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Corno ya se mencionó anteriormente, el crecimiento natu-

ral de la poblaci6n, está dado por el excedente de los naci-

rnientos sobre los descensos. Proyectado en el futuro, este cr~ 
cimiento es hipotético y corro tal, se basa en algunos supues

tos. Estos supuestos pueden ser: o que el crecimiento natural 

sea constante en el tiempo; o que este crecimiento sea propoE_ 
cional al efectivo de la poblaci6n. 

3.4.l Si suponemos que el crecimiento natural, que es -

igual a los nacimientos menos los descensos: e = N - D, es -
constante en el tiempo, el desarrollo demogr~f ico será necesa 

riamente lineal. 

tP = oP + T.C 

En la que: 

tp = poblaci6n en el año t; 

oP = población en el años base; y 

t.C= crecimiento constante en el año t. 

3.4.2 Si. suponemos que el crecimiento de la poblaci6n -

total es proporcional al efectivo de la poblaci6n entonces, -

el desarrollo demográfico será necesariamente exponencial; en 

~ste caso se trata de que la tasa de crecimiento es constante 

m~s no el volumen mismo de crecimiento. 

La tasa de crecimiento demogr~fico (d), en este caso, es 
igual a la tasa de natalidad (tn) menos la tasa de mortalidad 

cionEcon!'.Smica" Ediciones de la Crunara Nacional de la In-
dustria de la Transformaci6n. M~xico, 1958. p. 97. , 

,,¡ 
·- ·,, 
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(tm): 
d = tn - tm 

El crecimiento demográfico alcanza en muchos pa1ses sub~ 
desarrollados el 3 6 3.5% anual; en muchos países desarrolla

dos es menor al 1%. 

Pues bien, corno partimos del criterio de que el creci-

miento es proporcional al efectivo de la poblaci6n, luego, p~ 

ra el año l la ~oblaci6n será: 

lP = oP (1 + d) 

y para el año t esta será igual a: 

tP = oP (1 + d)t 

3.4.3 La construcci6n de la pirámide de las edades, su

pone el conocimiento de: las tasas de fecundidad por edades;_ 

las tasas ue·mortalidad por edades y por sexo; y la tasa de -

masculinidad futura hipotética. Con estos elementos, se proc~ 
de del siguiente modo: 

- Al total de nacimientos por sexo del año cero, se le -
deducen las muertes infantiles por sexo, lo que nos da la ci
fra de la poblaci6n de un año de edad, de uno y otro sexo. Si 
representamos por un escal6n, hacia la izquierda de un eje -
vertical, la cantidad de niñas de un año, y hacia la derecha -
del mismo eje la cantidad de niños de la misma edad, tendre-

mos la base de la pirrunide. 
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- Al año siguiente, los que tuvieron 1 año tendrán 2, -
luego subir~n un esca16n m~s en la pir~mide, con la diferen-

cia de que el largo del esca16n habrá sido reducido en la mis 

ma proporci6n que las muertes ocurridas en la poblaci6n de un 

año de edad (por sexos). 

- El primer escal6n será ocupado por la nueva poblaci6n_. 
de un año de edad, distribuidos por sexos, a los lados del e

je vertical. 

- Se sigue pasando de año en año, de escalón a escalón. 

Al final se obtendrá que a la edad límite llegan s6lo algunos 

de uno y otro sexo, éstos se hallarán en la cima de la pirám! 

de. 

Esta graficaci6n sirve para mostrar a primera vista, la 

estructura de las edades y de los sexos, de una poblaci6n 

cualquiera. 

3.4.4 ~l examen de la estructura por ed~des en un momen 

to dado. 

Las anteriores relaciones nos muestran que, el efectivo_ 

de una población cualquiera, de uno y otro sexo y de una edad 

definida es funci6n de: 

3.4.4.1 

3.4.4.2 

3.4.4.3 

el efectivo de la poblaci6n femenina en edad de 

procrear: 

la tasa de fecundidad por edades7 y 

la tasa de mortalidad. 
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De aqu! se tiene que, si la poblaci6n joven de un pa!s -
cualquiera es de importancia significativa, eso se deber~: a 
una fuerte tasa de mortalidad; al mantenimiento o el incremen 
to de la tasa de fecundidad de los últimos años; y a un nume
roso efectivo de mujeres en edad de procrear. 

Por otro lado, el envejecimiento de la poblaci6n se hará 

sensible si la tasa de fecundiuad úaja. Este envejecimiento -
será también sensible, aunque en menor medida, si la tasa de 
mortalidad baja. 

Es de advertir que la poblaci6n de los países subdesarr2 
llados es joven y grandemente expansiva, a diferencia de la -
de los paises de alto desarrollo. 

3.5. Localizaci6n y Desplazamiento. 

Para los efectos de los estudios perspectivos de la po-
blaci6n es preciso tener en cuenta las localizaciones y los -
desplazamientos demográficos, en sus 4 aspectos: hacia y del_ 
exterior, entre regiones, la urbanizaci6n y las previsiones -
de urbanizaci6n. 

3.5.1 Los movimientos de y hacia el exterior. 

Estos movimientos tienen una importancia econ6mica~ 
considerable, debido a que las migraciones mayoritarias..:,;. 
son de personas en edad de trabajar y que ·se desplazan en 

busca de ocupaci6n. Si este movimiento es hacia el exte
rior la portencialidad de trabajo disminuirá, caso de ~

los países subdesarrollados. 
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3.5.2 Los movimientos entre regiar..es.- Estos movimien-
tos tienen el mismo origen que el anterior, y se presen
tan generalmente como un traslado poblacional hacia los 
centros m§s dintlmicos, desde un punto de vista econ6mi--

co. 

3.5.3 Los movimientos de urbanización.- Estos movimien
tos tienen una enorme importancia para el desarrollo ec2 

nómico, dado que la expansión, de las actividades secun

darias y terciarias, tienden a acentuar el desplazamien

to de la población rural hacia la ciudad. 

3.5.4 La previsión de urbanización.- Esta se puede ha-

cer de dos modos: por extrapolación, o en base a una hi

p6tesis de crecimiento de la productividad (particular-
mente agrícola). 

La extrapolación se emplea en el supuesto de que todas -
las condiciones del pasado, van a actuar con la misma in 

tensidad. Mientras que las previsiones, en base a una hi 
p6tesis de crec.i.miento. Esta última es m~s adecuada, pe

ro conlleva al problema de la distribución de la pobla-
ción desplazada del campo (sea en las ciudades, en los -

pueblos o caseríos). 

En resumen, los datos por reunir en el campo demográfico 

que deben ser conocidos gracias a una informaci6n estad!stica 

son esencialmente los siguientes: 

"I,a poblaci6n presente del país, en .un momento tan prl'Sxi-
, 

mo como sea posible al que marca el principio del per!odo de 
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la planeaci6n. 

- La distribuci6n geográfica de esta poblací6n o, más pre
cisamente, su establecimiento en relación con las riquezas na 
turales y con los medios de producción y de transporte. 

- Su estructura por edades y su estructura social y profe
sional, global y por regiones geogr~ficas. 

Es inútil insistir en las razones por las cuales es nec~ 

sario disponer de informes relativos a la estructura por eda

des. Estos informes permiten, especialmente, conocer el núme
ro de personas que pueden tener actividad productiva. Del mi~ 

mo modo las estadísticas relacionadas con las estructuras pr2 

fesionales dan a conocer los tipos de actividad que pueden -

ser desarrollados con cierta facilidad y lps sectores sobre -

los cuales el esfuerzo de formación profesional deberá inten
sificarse más especialmente, teniendo en cuenta obj~tivos a -

m~s largo plazo. 

Por supuesto, en el campo demogr~fico, es altamente de~

seable disponer de informaciones referentes a la importancia_ 
num~rica de la población en diferentes ~pocas, a fin de estar 
en condiciones de evaluar a qu~ ritmo se han efectuado los -

cambios en el número de habitantes del país. 

De todas maneras, es indispensable completar los datos -

puramente estáticos relativos a la poblaci6n global con el co 
conocimiento de las tasas de mortalidad y de natalidad por e

dades y, si es posible, por categorías socioprofesionales. E.:!. 

te ;erá uno de los elementos que permitan evaluar lá pobla---
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' 
ci6n futura y su estructura en diferentes €pocas, a condici6n 
de hacer previsiones razonables concernientes a los futuros • 
cambios de dichas tasas." (S) 

3.6. El Caso de Mdxico. 

En 1978, se establ~ci6 la filosofía, los objetivos, las 

metas, los programas y los instrumentos que conforrnar!an la -

poHtica demogrUica de M~xico. 

De esta manera, por primera vez en la hist6ria del pa!s, 

se defini6 una política explícita con objetivos y metas cons~ 

cuentes con los principios establecidos en la Constituci6n P,2_ 

l!tica, en donde se precisa el derecho de las parejas.parad~ 

cidir el nUmero de hijos sin ninguna imposici6n por parte del 

Estado, así como la libertad irrestricta de cambiar de lugar_ 

de residencia. 

En este sentido, se hizo necesario articular los progra

mas en dos partes: la primera, dirigida a incidir sobre el al 
to crecimiento demográfico, y la segunda orientada a modular_ 

las corrientes migratorias; ambas tienen como prop6sito enea~ 
zar la presi6n demográfica y la desequilibrada distribuci6n -
de la poblaci6n, en el mediano y largo plazo, a una dinámica 

ordenada que contribuya al logro de los grandes objetivos na

cionales. 

Los anteriores planteamientos se han instrumentado tam-

bit3n a nivel regional, atendiendo las heterogtSneas condicio-

rtes culturales y sociodemogriificas existentes en las entida-
(5) 'Bettelheim Ch., Op. cit. pp 179-180. 
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des federativas. Al mismo tiempo, considerando las complejas_ 
interrelaciones entre la poblaci6n y el desarrollo, se plan-
te6 la necesidad de qm~ la poHtica demográfica y sus progra
mas se integraran, org~nicamente, al conjunto de estrategias_ 
que conforman el Sistema Nacional de Planeaci6n, en sus nive 
les nacional, regional y estatal. 

TJa posibilidad de cambiar las actitudes de las parejas y 

de la sociedad en general cori relaci6n a la constituci6n de -
la familia, en cuanto al ndmero de hijos, depende de las ---
transformaciones psicol6gicas, culturales, educativas y de -
bienestar en general, así como de la organizaci6n de los ser
vicios de salud para proporcionar, en forma eficiente, los me 
dios de planificaci6n familiar. 

Los fen6menos demogr~ficos, como ya se mencion6 anterioE,. 

mente, n~ pueden ser transformados violentamente por ser his
t6ricamente producto de las condiciones socioecon6micas, la -
cultura y los valores característicos de los diferentes gru-• 
pos sociales,' así como del modelo reproductivo, la estructura 
de la poblaci6n y las pautas migratorias a que dan lugar las 
diferencias regionales. 

En consecuencia en México, los objetivos y metas de la -
política de poblaci6n tienen que responder a esta realidad, y 
no a aquellas posiciones que pretenden cambios radicales en -
pocos años en el crecimiento demogr~f ic0. 

Por otra parte, el pretender modificar la intensa iner-

cia migratoria hacia las zonas metropolitanas y disminuir la 
fuerte dispersi6n de la poblaci~n rural, en pocos años, sign~ 
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fica producir cambios radicales en la estructura productiva y 
de localizaci6n industrial y comercial, as! como en el desa-
rrollo agropecuario, que podrían dar lugar a altos costos eco 
n6micos y sqciales no deseables. 

Por las anteriores razones se establecieron metas a me-

diano y largo plazo, a fin de disminuir el crecimiento demo-
gr~ficc <lel país, en una primera etapa, del 3.2% existente en 
1976 a 2.5% en 1982. Esta disminuci6n se encontr6 viable y ne 

cesaría para lograr una reducción realista y paulatina de la 

natalidad, de tal manera que no perturbe la estructura por e 
dades y no provoque serias complicaciones socioeconómicas. Es 
to significa establecer y ejecutar programas que permitan ba

jar la tasa de natalidad de 40 a 33 nacimientos por mil habi

tantes en ese mismo período. Dadas las diversas condiciones -

socioculturales, econ6micas y dernogr&ficas regionales, fue ne 

cesario, adem~s, fijar ~etas estatales congruentes con la rea 

lidad y con los objetivos nacionales. 

Por otra lado, en cuant6 a la política de migraci6n in-

terna, se establecieron objetivos y programas a mediano y la!_ 
go plazo para que en uni6n con los esfuerzos sectoriales, re
gionales y estatales, se lograra una mejor distribuci6n de la 
poblaci6n en el territorio, en donde se retuviera y se reo--
rientara la migraci6n en sus propios estados de origen, o ha~ 
cia otras regiones con potencial para absorber nuevos migran
tes, como son las regiones costeras del país. Todo ~sto tam-
bi~n con el fin de disminuir el ritmo de concentración de la 

poblaci6n en las zonas metropolitan~s. 

· Los resultados obtenidos a mediados de 1982, han demos--
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trado que "·•• con cerca de un año y medio de anticipaci6n se 
alcanzaron los niveles programados de 2.5% para fines de 1982 

y se asegura que al t~rmino del mismo se tendrá una tasa de -
alrededor del 2.4%. 

Dicha reducci6n significa cambios en la actitud y compo~ 
tarniento de las parejas frente a la reproducci6n. Así vemos -
que el ínidce de natalidad que en 1976 fue de 40.8% nacimien
tos por mil habitantes c1isminuy6 a 32.9 en el último semestre 

-
de 1981. Sin embargo, todavía se encuentran comportamientos -
extremos frente a la fecundidad; en el medio urbano, el grupo 
social de profesionales, ya sean asalariados o inGependientes 

registra 4 hijos en promedio; por otro lado, el mayor ntirnero_ 

se reporta entre los jornaleros del campo, donde el promedio_ 

llega a 8. 

Por lo que se refiere a la mortalidad, el otro componen

te del crecimiento natural, ha descendido durante estos últi

mos años aún más de lo que se había previsto. En 1977 el índ! 

ce de mortalidad fue de 8.5 defunciones por mil habitantes; -
durante el segundo semestre de 1981 este ~ndice fue de 7.5, -

lo que indica que la poblaci6n de M~xico tiene ya cerca de 66 

años ae esperanza de vida. 

Los programas de informaci6n, comunicaci6n y educaci6n -
sexual han tenido un papael relevante en el cambio de activi
dades y la decisi6n de la pareja de planificar su familia. Se 
destaca aquí el amplio apoyo que recibi6 el Consejo Nacional_ 
de Poblaci6n de la Direcci6n General de Radio, Televisi6n y -

Cinemd.Lógrafl'.a, el que h!zo posible, entre otros porgramas, -
difundir anualmente m~s de 30 mensajes educativos y de infor-
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maci6n para todos los canales de televisi('5n del pa!s. As! mi;! 

mo, se han emitido poco más de 260 mil mensajes a trav~s de -
550 radioemisoras, con una cobertura superior al 85% de la p~ 
blación del pafs. 

De acuerdo con el conocimiento más reciente del fen6meno 

migratorio, el otro componenete de la dinámica demográfica a_ 

nivel de entidad, se observa que en las zonas metropolitanas_ 
de Ja Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara ocurre una -
disminuci6n sj.gnificat.iva en su crecimiento, no s6lo debida a 

la reducci6n de la fecundidad, sino también al menor ntí.mero -
de emigrantes provenientes de otras entidades. 

En el año de 1977, el frrlice de crecimiento de la pobla

ción de la zona metropolitana de la Ciudad de M6~ico fue de -

4.6%, y se estimó, a fines de 1981, en una tasa ligeramente -

menor del 4%. Para este año la población ascendi6 a 15 millo

nes, cifra un poco inferior a la que se hab!a previsto en la 

programación demográfica. 

A pesar del sensible descenso en el ritmo de crecimiento 

la poblaci6n de la zona metropolitana de la Cd. de M~xico, en 
el a1timo año, se incrementó en algo más de 500 mil habitan-
tes, de los cuales 260 000 provienen del crecimiento natural 
y 240 000 del salto migratorio. Con las transformaciones señ~ 
ladas cada vez adquiere más realidad el que a fin de siglo la 
poblaci6n de la zona metropolitana de la Cd. de M~xico sea m~ 
nor de 23 millones, y no de 33 ó más, como se ha venido espe

culando. 

Los anteriores cambios se observan aan m~s intensamente, 
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tanto en las ~reas metropolitanas de Monterrey y Guadalajara 
' -

como en las principales ciudades de la frontera norte. 

A la dismümci6n de la migraci6n hacia las ciudades men

cionadas, corresponde un aumento en la tasa de crecimiento de 

las entidades federativas, en donde tradicionalmente se des-

plaza poblaci6n a las áreas metropolitanas, lo que se pone de 

manifiesto, que el fortalecimiento de las economías regiona-

les est~ haciendo posible un· mayor arraigo de la poblaci6n -

que potencialmente serfa migrante. Se observa, tambi~n, que -

hacia las regiones costeras ha tenido lugar una reorientaci6n 

de la migraci6n aún incipiente. 

Si bien estos resultados de la política migratoria no -

han sido espectaculares, si puede afirmarse que los avances -

en los últimos años en el desarrollo econ6mico y social de al 

gunas regiones del país, empiezan a tener efectos en la direc

ción y magnitud de las corrientes migratorias. " (6) 

La etapa· por la que se está atravesando, puede permitir_ 

sentar las bases para la configuraci6n de un perfil de los mo 

vimientos migratorios del futuro, m~s acorde con el desarro-

llo nacional y regional del pa!s. 

(6) Revista "El Mercado de Valores" (29-VII-82) que resume_.;.. 
los avances logrados en los rtltimos 5 años en materia de 
Política Demogr~fica discutida en lá 13a. Sesi6n Ordina-= 
ria del Consejo Nacional de Poblaci6n celebrada el 13-VII 
de 1982. 
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CAPITULO IV 

LOS PRINCIPIOS DE LA CONTABILIDAD ECONOMICA 

"La planeaci6n econ6mica y la administraci6n de la pol!

tica econ6mica de un pa!s requiere una visi6n completa, deta

llada y comprensible de los distintos aspectos en que se man_f. 

fiesta la actividad humana! para dar satisfacci6n a sus nece

sidades a partir de los recursos con que cuenta. Es por ello_ 

que desde hace tiempo la ma~or!a de las naciones han generado 

esfuerzos para construir y desarrollar sistemas de inforrna--

ci6n que les permitan conocer la magnitud y evoluci6n de di-

ches aspectos. 

Los sistemas de contabilidad econ6mica nacional, consti

tuyen el esfuerzo más avanzado que se ha llevado a cabo para_ 

registrar, bajo criterios adecuados, las innumerables transa.s_ 

cione~ econánicas que tienen lugar durante un período determi

nado entre las empresas, las familias, el gobierno, las inst.f. 

tuciones privadas sin fines de lucro, dentro del territorio -

de un pa!s y con el resto del mundo." (1) 

4.1. Definici6n y Prop6sitos de la Contabilidad Nacio-

nal. 

"As! como los individuos llevan una contabilidad de sus 

principales datos de ingreso, gasto e inversi6n; de la misma_ 

manera en que las empresas registran contablemente sus opera

ciones diarias, con el objeto de disponer de la informaci6n -

que les permita conocer su situaci6n en una fecha determinada 

(1) 's.P.P. "Sistema de Cuentas Nacionales de México" p. 7 
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y cuantificar sus operaciones realizadas en un año; ••• , el"'.'"" 
país también contabiliza las c!fras que reflejan su sit11aci6n 
y evolución econ6mica. Estas se refieren a la producci6n, co::_ 

sumo, aporro, inversi6n, relaciones con el exterior y a las in 
terrelaciones existentes entre los diferentes sectores gener.=, 
dores de bienes y servicios. La contabilidad económica nacio-
1ial es, en resumen, el instrumento mediante el cual la Naci6n 

registra contablemente sus principales movimientos económi--
cos." (2) 

"En un sentido amplio la contabilidad nacional es un re

gistro sistemático de los hechos econ6micos que realizan las_ 

entidades de un país; en su acepci6n mtis restringida y prácti
ca, es el conjunto de diversas estadísticas del producto, del 

ingreso y de otros conceptos macroeconómicos, presentadas en_ 

cuadros o en cuentas, segdn normas de registración que las in 
tegran en un sistema coherente." (3) 

"El Sistema de cuentas nacionales constituye la estruct!!_ 

ra conceptualmente organizada en que se inserta la informa--
ción estadística de que dispone el país. En ~l se utiliza el 
principio de la partida doble, que consiste en que cualquier_ 

operaci6n que se lleva a cabo, debe anotarse en dos partes, -
ya que lo que para algan sector es gasto, para otro es ingre
so. Esto se deriva del principio 16gico, de que cualquier ac

ci6n genera una reacción con igual intensidad y en sentido 

contrarlo. 

(2) S.P.P. "El ABC de las Cuentas Nacionales~ p. 7. 

(3} Balboa, Manuel. "Contabilidad Social" Programa de. Capaci
taci6n ILPES/ CEPAL, M~xico 1966, Torno I. p. 1 
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Las cuentas nacionales permiten conocer .la estructura y_ 
forma en que est~ operando la economía: qu~ se produce, cuán

to se produce para quien o para qué se produce, a qu~ se des 

tina el ingreso, esto es, qué y cu~nto se consume, cu~nto se 

ahorra y cuánto se invierte. 

Al conocer la magnitud del ingreso del país, las Cuentas 

Nacionales nos proporcionan elementos necesarios para asignar 

con mejor eficacia los recursos econ6rnicos fü.cponibles, ya -

que se posibilitan medir el esfuerzo de ahorro que lleva aca

bo la sociedad en su conjunto, el consumo que realiza y el 

grado en que se fortalece el ~?arate productor de bienes y 

servicios como consecuencia de la formaci6n de capital. 

El conocimiento de la estructura de la economía y su com 

portamiento resulta fundamental para la toma de decisiones y_ 

para la prograrnaci6n de actividades de los sectores pdblico, 

privado y social del pa!s, así como para evaluar el efecto de 
esas acciones y decisiones. 

Si consideramos que las Cuentas Nacionales permiten, ad~ 

m~s conocer las mtiltiples relaciones económicas que se efectQ. 

an entre las personas, las .empresas, el gobierno y las insti

tuci6n sin fines lucrativas, a trav~s de ellas se pod~án to-

mar acciones y desiciones con mayor grado de certeza. 

La Matriz de Insumo-Producto que es parte integrante del 
Sistema de Cuentas Nacionales, muestra las relaciones que e-~ 

xisten entre los distintos sectores de la economía. Por ejem

plo, permite conocer las adquisiciones que un sector hace de 

los' otros sec~ores, así como lo que les provee. 
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Como herramienta de analisis econ6mico, una Matriz de In 

sumo-Producto (I-P) es de gran utilidad. Permite apreciar, 

por ejemplo, la estructu:r.q de costos de una determinada rama -

o identificar a los demandantes de los bienes y servicios pr2 

ducidos en toda la econornra. 

Sin embargo, como instrumento de planeaci6n, es en donde 

los usos de la m¡:ttriz .de I-P son mayores. Su empleo permite_ 

responder a múltiples interrogantes (*). Sirve también para_ 

examinar las repercuciones que en la producci6n de bienes y -

servicios de la economfa tienen, por ejemplo, los programas y 

proyectos de inversi6n pública y privado; tambi~n permite co

nocer el impacto de los cambios tecnológicos en el proceso de 

producción de bienes y servicios. Por otra parte posibilita -

examinar, por separado o en conjunto, las repercuciones de -

los incrementos en salarios, impuestos indirectos y subsi---

dios. 

Todo ello, permite detectar a tiempo los posibles cue--

llos de botella que pudieran obstaculizar el desarrollo econó 
mico futuro." C4l 

( * ) ¿qué repe.rcusiones se esperarían en la producci6n del conjunto de -
sectores si se quiere aumentar la producci6n de cierto ti¡:o de bie-
nes o servicios? ¿cuál sería el impacto de un aumento en los pre--
cios de los productos de una ra.ma. industrial, sobre el nivel general 
de precios? ¿qué requerimientos de importaci6n irotivaría la expan-
si6n de las ex¡X>rtaciones de una rama industrial detenuinada? ante - . 
alternativas de producción ¿qu~ efectos sobre el anpleo en la econo
mía pueden esperarse?, etc. 

(4) ,Op. cit. pp 7-9, 
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4.2. Definiciones Previas al Sistema de Cuentas Nacion~ 

les. 

Para construir un sistema de contabilidad económica na-

cional, al igual que ocurre con la contabilidad mercantil, se 

requiere la dispooici6n previa de un conjunto de definicio--

nes, clasificaciones y reglns prtlcticas para el registro de -

las transacciones. Entre los aspectos fundamentales que deben 

ser resueltos están los siguientes: 

4.2.1. Definir las formas básicas de la actividad econ6-

mica a que se van a referir: producci6n, ingreso, 

gasto, financiamiento y relaciones con el exte--

rior. 

4.2.2. Definir los tipos de actividad económica de donde 

provienen los bienes y servicios que se producen: 

agricultura, ganadería, explotación forestal, -

pesca, industria, comercio, transporte, servi--

cios. 

4.2.3. Definir los sectores institucionales en que se -

mostrarán las relaciones financieras de la econo

mía: empresas, familias, gobierno, instituciones 

privadas sin fines de lucro, resto del mundo, 

4.2.4. Definir el período de referencia de la~ cuentas: 

mes, trimestre, semestre, año. 

4.2.5. Definir los criterios para valuar las transaccio-
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nes y poder expresarlas en valores monetarios: -

precios corrientes, precios constantes, precios -

de productor, precios de usuario. 

4.2.6. Definir el momento de registro de los hechos: al 

momento de la compra, al momento del uso, al mo-

mento de cambio de propiedad, por ejemplo. 

4.2.7. Definir la estructura de cuentas y los criterios_ 

para registrar en ellas los asientos contables, -

basándose sobre el principio de partida doble, -

donde cada transacción o grupo de transacciones -

se registra como ingreso y como gasto; como entra 
da y como salida" (S) 

A continuación, se presentará la forma en que está inte

grado el sistema de Cuentas Nacionales en M~xico y la defini

ción de todos y cada uno de los conceptos que forman dichas -

cuentas. 

Todo ello fué extraído del folleto publicado por la SPP, 

titulado "ABC de las Cuentas Nacionales". 

4.3. Integraci6n de las Cuentas Nacionales de México. 

Las Cuentas Nacionales de México para el período 1970-78 

están integradas por: 

·(5) Op. cit. p 9. 
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4.3.1. La se:>:ie de Cuentas Corrientes de la Nación; 

4.3,2. la Cuenta de Producción, Consumo y Acumulación de 

Capital por rama de actividad; y 

4.3.3. la Matriz de Insumo Producto para 1975 (que com~

plementa y actualiza la publicada previamente P!! 
ra 1970) • 

A su vez, la serie de Cuentas Consolidadas de la Nación 

est~ integrada por cuatro cuentás que son fundamentales: 

4.3.1. Cuenta de Producto y Gasto Interno Bruto; 

4.3.2. cuenta de Ingreso Nacional Disponible y su Asign.e. 
ci6n¡ 

4.3.3. Cuenta de AcumuJ.acir3n y Financiamiento del Capital; 
4.3.4. Cuenta de TransaccionE:s con el E:-:terior. 

Las cuentas de producción, consumo y acumulaci6n se con~ 

truyeron para 353 actividades econ6micas. A partir de ellas -

se logró una consolidación de 195 actividades y otra de 72 a~ 

tividades que son las que se identificaron en la Matriz de r
P. A su vez las 72 ramas se agrupan en nueve grandes divisio

nes para facilitar el an~lisis general de la econom!a. 

4.3.1. La cuenta de producto y gasto interno bruto.- Co

mo se puede advertir en la parte derecha de la gr~fica, la -

cuenta del producto y gasto interno bruto, se refiere al des

tino que se da a los bienes y servicios producidos por la so
ciedad en su conjunto, es decir, la forma en que se utilizan_ 

esos bienes y servicios para atender las necesidades deriva-

das del consumo de las familias y del gobierno¡ la arnpliaci6n 

y réposici6n de construcciones e instalaciones, maquinaria y_ 
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equipo de trabajo; la ampliaci6n o reducci6n de existencias y 

de la exportaci6n. Las importaciones se restan con el fin de 

conocer exclusivamente el esfuerzo productivo llevado a cabo 

dentro de las fronteras del pais. Por otra parte, a la iz--

quierda, se presenta la forma en que se distribuye el result~ 

do del esfuerzo nacional, representado por el producto inter

no bruto, entre el capital, el trabajo, la propiedad, el em-

presario y el gobierno. 

Cuenta de Producto y Gasto Interno Bruto 

Remuneraci6n de asalariados 

Excedente de explotaci6n 

Consumo de capital fijo 

Impuestos indirectos 

Menos: subsidios 

Producto Interno Bruto 

Gasto de consumo final de las 
administraciones pGblicas. 

Gasto privado de consumo final 

Variaci6n de existencias 

Forrnaci6n bruta de capital fi
jo 

Exportaciones de bienes y ser
vicios 

Menos: importaciones de bienes 
y servicios 

Gasto Interno Bruto 

4.3.2. Cuenta de ingreso nacional disponible y su asign~ 

cidn.- La cuenta de ingreso nacional disponible, como se exp9_ 

ne en la gráfica, en la parte de la derecha, presenta la for

ma en que se integra dicho ingreso a partir de los pagos a --
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los factores de la producci6n como resultado de su esfuerzo ~ 
productivo, que aparecen en la cuenta del producto y gasto iE_ 

terno bl'Uto, y de los flujos netos (ingresos menos erogacio-

nes) que provienen del resto del mundo por remuneraciones a -

los asalariados; pagos a la propiedad (intereses, regalfas 1 _ 

rentas, dividendos y similares} y transferencias corrientes -

(donativos y ayudas, por ejemplo) • 

Cuenta de Ingresos Nacionales Disponibles y su Asignación 

Gastos de consumo final de 
las administraciones públicas 

Gasto privado de consumo fi
nal 

Ahorro 

Asignaci6n del Ingreso Dis¡:onible 

Remuneraci6n de asalariados 

Re~uneraci6n de asalariados 
procedente del resto del mundo 
neta 

Excedente de explotación 

Renta de la propi.edad y de la 
empresa procedente del resto 
del mundo neta 

Impuestos indirectos 

Menos: subsidios 

Otz·as transferencias corrien-
tes procedentes del resto del 
mundo, netas 

Ingresa.Disponible 

Tambi~n esta gr~fica muestra del lado izquierdo, la for

ma en que este ingreso se utiliza en consumo y ahorro. 

4.3.3. Cuenta de AcumulaciGn y Financiamiento de Capital 
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Esta cuenta refleja de manera importante los esfuerzos -
que realiza la sociedad en su conjunto para ampliar su capac1_ 
dad productiva de bienes y servicios. 

La cuenta de acumulaci6n financiamiento del capital re-

gistr~. ~orno puede apreciarse ,en la gr~fica, la acumulaci6n -

de·existencias, tanto de materias primas, como de bienes de -

consumo y de capital, as~ como las d.mpliaciones y reposicio-

nes de estos últimos, que se están utilizando en la produc--
ci6n de bienes y servicios. Muestra tambi€n la forma en que -

se financia la acumulación de capital, mediante el ahorro y -

las reservas para depreciación de activos fijos, y registra 
los financiamientos otorgados o recibidos del resto delraurrlo. 

Cuenta de Acumulación y Financiamiento del Capital 

Variación de existencias 

Formación bruta de capi
tal fij~ 

Prestamo neto al resto del 
mundo 

Acumulación bruta de capital 

Ahorro 

Consumo de capital fijo 

Fin?..noiamiento de la acurnulaci6n 
bruta 

4.3.3. Cuenta de Transacciones Corrientes con el Exte--

rior.- La cuenta de transacciones corrientes con el exterior 
como se aprecia en la grgfica, es el resultado de las opera-

cienes corrientes del pa!s con el resto del mundo. Por un la~· 
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do, la cuenta muestra los ingresos que se obtienen por las e~ 

portaciones de bienes y servicios, la remuneraci6n de asala~
riados, los pagos a la propiedad y transferencias corrientes 

y, por otro, las erogaciones que se hicieron para importar -

bienes y servicios, pagar a trabqjadot~s del exterior, cubrir 

pagos a la propiedad y hacer transferencias corrientes. La d! 
ferencia entre los ingresos y las erogaciones permite ver el_ 
déficit o superávit del país en cuenta c~rriente. Esta cuenta 
guarda una relaci6n estrecha con la balanza de pagos del pal'.s 

qtie es el medio que se utiliza para cuantificar la disponibi
lidad de fü.visas del pa!s para hacer frente a sus compromisos 

con el exterior. 

Cuenta de Transacciones Corrientes con el Exterior 

Exportaci6n de bienes y servi Importaciones de bienes y ser~ 
cios vicios 

Remuneraci6n de asalariados Remuneración de asalariados p~ 
procedentes del resto del mun' gada al resto del mundo 
do 

Renta de la propiedad y de la 
empresa procedente del resto 
del mundo 

Otras transferencias corrien
tes procedentes del resto del 
mundo 

Ingresos Corrientes 

Renta de la propiedad y de la 
empresa pagada al resto del 
mundo 

Otras transferencias corrien-
tes al resto del mundo 

Excedente de la naci6n por 
transacciones corrientes 

Utilización de los Ingresos Cl-...es. 
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4.3.4. Cuentas de Producci6n por Tipo de Actividad Econ~ 
mica.- Las cuentas de producci6n por tipo de actividad econ6-
mica, como puede apreciarse en la gr~fica, tienen por finali

dad mostrar, para cada tipo de actividad en que se ha subdiv! 
dido, para fines estadísticos, el aparato productivo delpaís,_ 
el valor de los bienes y servicios producidos en un año, in~

cluida 1a producci6n usada para autoconsumo, la de bienes se

cundarios y subproductos; así como el 'valor de los bienes y -

servicios que se utilizaron en su producci6n (materias pri-
mas, combustibles, electricidad, servicios financieros, servi 

ciofl no financieros) y los pagos que se tuvieron que hacer p~ 

ra remunerar a la mano de obra asalariada, reponer el desgas
te de los bienes de capital empleados, cubrir los gastos por_ 
el uso de cosas que no son de su propiedad (renta a, intereses, 

regalías, derechos de autor y similares), remunerar al empre
sario y a la mano de obra no asalariada y los impuestos indi
rectos menos los sUbsidios que se tuvieron que transferir aJ. 

gobierno. 

Cuenta de Producci6n 

Consumo intermedio 

Remuneraci6n de asalariados 

Consumo de capital fijo 

Impuestos Indirectos menos 
subsidios 

Producci6n bruta 

Excedente de explotaci6n 

Insumo Total ____ j ___ ::~~~~--=~ 
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Estas cuentas de Producci6n, Consumo y Acumula~i6n se -

co~struyeron para 353 actividades económicas. A partir de --

ellas se logró una consolidacion en 195 actividades y otra de 

72 actividades que son las que se identificaron en la Matriz_ 

de I-P de 1970 y los c~lculos a precios corrientes de 1970. E!! 
tos últimos son los que permiten apreciar la evoluci6n de los 

volúmenes de produccH5n de cada actividad, sin el efecto de -
los precios. A su vez, las 72 r.amas se agrupan en nneve r;:ran
des divisiones que facilitan el análisis general de la econo
mía. La gráfica anterior presenta como ejemplo la Cuenta de -
Producción de la Industria Manufacturera. 

4.4. Valor Bruto de la Producción. 

Este concepto representa la suma total de los valores de 

los bienes y servicios producidos por una sociedad, indepen-

dientemente de que se trate de insumos -es decir, bienes in-
termedios que se utilizan en el proceso productivo- o de artí 

culos que se destinan al consumidor final. Por tanto, incluye 

el valor de todos los productos sin considerar si son de con

sumo final o 'de consumo intermedio. 

Dentro del valor bruto de la producci6n se incluyen los._ 
art!culos para autoconsumo -bienes que produce una unidad y -

ella misma consume-, así como los bienes que intercambian di!! 
tintas uni.dades de producci6n o establecimientos de una misma 
empresa. •rambi~n forma parte de este concepto la fabricaci6n 
de activos fijos (construcciones, maquinaria y equipo) para -
uso propio de cada unidad productiva. 

~recuentemente se confunde el Valor Bruto de la Produc-
ci6n con el t~rrnino de Producto Int~zno Bruto. La diferencia 
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entre ambos consiste en que para estimar el PIB de un sector, 
se le restan al VBP las compras que ese sector hizo a otros -
productores de bienes o servicios. 

4.5. Producto Interno Bruto. 

El PJB es la suma de los valores monetarios de l' is bie:-

nes y ser.vicios producidos por un país en un año. Para obtener 
esa suma es necesario evitar· que se incurra en una duplica--

ci6n derivada de las operaciones de compra-venta que existen_ 

entre los diferentes productores. Por ejemplo; para producir_ 

una pieza de pan, debi6 haberse producido previamente la ha-

rina que cornpr6 el fabricante de pan y a su vez, en una etapa 
anterior, debi6 haberse producido el trigo. En cada una de 

sus etapas se fue realizando un esfuerzo de producci6n (en la 

agricultura el trigo, en el molino la harina, y en la fábri~a 
de pan el producto final) • 

En cada una de esas etapas se fue agregando valor. Para_ 

obtener el PIB se consideran solamente los incrementos de va
lor que se fueron adicionando en cada una de las fases. A e-
sos incrementos de valor se les denomina precisamente Valor !!_ 

gregado. r.a suma para toda la sociedad de valores agregados -
es lo que constituye el PIB. Lo apterior se puede ejemplifi-

car hipot~ticamente de la siguiente manera. 

Valor de la Venta Valor Agregado 
Trigo 100 100 
Harina 150 so 
Pan 200 50 

SUMA: 450 200 
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Los 450 dal ejemplo constituyen lo que para fines de las 

Cuentas Nacionales es el VBP, mientras que la suma de los va~ 

lores agregados (200}, representa el PIB. La diferencia entre 
ambos (250) representa el consumo intermedio (100 de venta 

del agricultor al molino y 150 del molino al fabricante) • 

4.6. Valor Agregado. 

Los bienes y servicios utilizados en el proceso product_!. 

vo, al ser transformados, adquieren un valor superior; a esta 
diferencia en el valor se le llama valor agregado. 

El VA también denominado PIB, es uno de los indicadores 
más importantes para evaluar la actividad economica, ya sea -

de un sector en especial o de toda la economía. 

Para calcular el VA se resta al valor de la producci6n -

el de los bienes y servicios de consumo intermedio. 

Tambi€n puede clacularse sumando los pagos a los facto ... -
res de la producci6n; es decir la remuneraci6n a los emplea-
dos, el consumo de capital fijo, el excedente de explotaci6n_ 

(pagos a la mano de obra no asalariada; los intereses, rega-

l!as y utilidades y las remuneraciones a los empleados) y los 
impuestos indirectos deducj.dos los subsidios que concede el -

gobierno. 

4.7. Gasto Interno Bruto. 

El concepto de GIB está compuesto por las adquisiciones_ 
por 'parte de los agentes econ6micos, de los bienes.y servi-~-

., 
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cios generados en una economía en un periodo determinado, el~ 

sificados caro bienes de consumo e inversi6n. 

El GIB, representa la suma de las erogaciones efectuadas 
por las administraciones públicas, en·todos los niveles de g2 
bierno, para adquirir bienes y servicios, incluyendo la retri 

buci6n de sus asalariados; los ga"stos de consumo final desa-

rrollados por las unidades familiares; la variaci6n de exis-

tencias o sea los cambios registrados durante el año en el n.f_ 
vel de inventarios de las empresas; las adiciones de maquina

ria y equipo, construcciones y ganado para reproducci6n, y -

las ventas de mercancías y servicios al exterior, deduciendo_ 
a esa sumn las cantidades correspondientes a las importacio-

nes del país. 

4.8 Ingreso Nacional Disponible. 

Este concepto representa el flujo de ingresos que reci-

ben los obreros y empleados, los pagos a la propiedad como -
son los intereses, regalías, rentas, dividendos y similares y 

las transferencias corrientes tales como donativos y ayudas. 

Adicionalmente, se considera la parte de los ingresos -
que se transfieren al Estado en la forma de impuestos a la .. ~ 

producci6n y al comercio, los que comúnmente se denominan im
puestos indirectos, menos el monto de los subsidios. 

Para clacular este concepto se excluyen los pagos a los_ 

factores productivos considerados como no nacionales, tales -
ct>mo los intereses pagados al extranjero, por ejemplo. Por o
tra parte, se incluyen dentro del ingreso nacional las perce~ 
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ciones de instit\\ciones o de personas nacionales provenientes 

de otros paises. 

4.9. Demanda Global. 

Este concepto se define como el valor de las compras :t"e~ 

lizadas por las empresas, las familias y el gobierno, de los_ 

bienes y servicios producidos por la econom!a en un periodo -

determinado. 

El S:i.;.:;terna de Cuentas Nacionales desglosa la demanda gl~ 

bal én dos grandes rubros, de acuerdo a la funci6n econ6mica 

que realicen los compradores. Dichos rubros son la demanda in 

termedia y la demanda final. 

La demanda intermedia est~ constituida por las compras -

de mater:i.as pr:i.rnas, productos intermedios, materiales de ofi

cina y servicios que se emplean directamente en el proceso _,.. 

productivo. Por ello la demanda intermedia la ej~rcen en su -

mayor parte las empresas industriales, comerciales y de servi 

cios al.desarrollar las actividades propias de su giro. 

La demanda final estti integrada por las compras que rea

lizan los consumidores finales de los bienes y servicios pro

ducidos por las unidades productivas. El Sistema de Cuentas -

Nacionales considera corno demandantes finales las compras de_ 

las familias y del Gobierno, as! corno las exportaciones. Tam

bién se incluye en este rubro la variaci6n de existencias y -

la formaci6n bruta de capital. 

· La característica fundamental de los demandantes finales 

es que compran los bienes y servicios para satisfacer sus pr~ 
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pias necesidades, mientras que los demandantes intermedios a~ 

quieren los bienes para transformarlos o enajenarlos en algu
na de las etapas del proceso de producci6n o distribución. 

La característica de los bienes y servicios producidos ~ 
determina la proporci6n de las ventas que se destinan a la de 

manda intermedia y a la demanda final. Entre los sectores que 

dirigen casi la totalidad de su producci6n & la demanda inte~ 
media, cabe señalar la petroqu!mica b~sica, la elaboraci6n de 

resinas sintéticas y la elaboraci6n de alimentos para anima-.. 

les. En cambio la industria de la construcci6n y el sector de 

servicios educativos destinan la totalidad de su producci6n a 
la demanda final; ~n el primer caso se trata de un sector que 

produce activos fijos que representan formación bruta de cap! 
tal y en el segundo, constituye un servicio que beneficia di

rectamente a los educandos. 

4.10. Oferta Global. 

La oferta global está compuesta por la producci6n inter

na bruta y servicios de todos los sectores -primario, secunda 

rio y terciario- m~s las importaciones. 

Ello implica que es el conjunto de bienes y servicios,_ 

producidos internamente o en el exterior, del cual dispone el 
pa!s para satisfacer sus necesidades de consumo, formaci6n de 
capital y exportaciones. Para fines de cuentas nacionales, 

por lo tanto, la oferta global equivale cuantitativamente a -
la demanda global. 

· 4.11. Conswno. 
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Este concepto comprende las adquisiciones de bienes y 

servicios de la administraci6n pública y del sector privado -
destinadas a la satisfacci6n de sus necesidades ir.mediatas. 

De esta manera, el gasto de consumo final de la adminis
traci6n pública comprende el gasto corriente total del gobieE.. 
no en todos sus niveles, incluyendo la compra de bienes y se!. 
vicios como los m~dicos, educativos, administrativos y gastos 
para fines militares. 

Por su parte, los gastos privados de consumo final cons
tituyen las compras de bienes, cualquiera que sea su durabili 
dad, y de servicios hechos en el mercado interior por las uni 
dades familiares y .las instituciones privadas, sin fines de -
lucro. 

Son ejemplos t!picos de estos gastos los relativos a al.f. 
mentaci6n, bebidas y tabaco; vestuario y clazado; alquileres; 
esparcimiento y diversiones. 

4.12. Formaci6n Bruta de Capital. 

Este concepto comprende dos aspectos importantes. Por -
una parte, el aumento de inventarios de materiales y suminis
tros, productos y bienes acabados en poder de las industrias_ 
y los productores, que en conjunto representan las llamadas -
existencias. Por otra, la formaci6n bruta de capital fijo que 
se refiere al incremento de los activos fijos o capital fijo_ 
durante un periodo determinado, que generalmente es de un año. 

· Los activos fijos o capital fijo están constituidos por_ 
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los bienes duraderos existentes en un momento dado capa~es de 

producir otros bienes y servicios, y tienen una vida tltil de 
un año o más. Dentro de ellos se consideran la maquinaria y ~ 

quipo de producci6n, edificios, construcciones y obras, equi
po de transporte y otros activos fijos tangibles. 

Dentro de la formaci6n a.~ capital fijo, se incluyen, ade 
más do las adiciones a los activos señalados, las mejoras que 
se hacen a los bienes destin.adas a prolongar su vida atil o -

su capacidad de producci6n. 

Por lo que se refiere a los bienes adquiridos en el int!:_ 
rior del pa1s, la forrnaci6n de capital fijo incluye solamente 
las adquisiciones de bienes nuevos, ya que la compra de 19s u 
sados no significa ninguna adici6n a los activo:3 existentes ... 
en el pais, sino s61o un cambio de propietario. En cuanto a -
las importaciones, la formaci6n de capital fijo incluye tanto 
la adquisici6n de oienes nuevos como de segunda mano. 

Cuando se habla de formaci6n bruta de capital fijo, no ~ 
se restan las reservas que-las empresas constituyen para ha-
cer frente al consumo de capital registrado durante el perio

do de estudio. 

El consumo de capital se refiere a las reservas de depr~ 
ciaci6n que las unidades productivas crean para reemplazar ~ 
el capital fijo desgastado en el proceso de producci6n duran• 
te un periodo dado, generalmente un afio. 

El concepto se basa en la vida econ6rnica prevista para -
cad~ bien, y tiene por objeto cubrir la p~rdida de su valor -
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por obsolescencia, debido a daños accidentales normale8, y al 
uso o desgaste tambi~n normales. 

Las reservas que se forman en las empresas para cubrir -
el consumo de capital fijo son una importante fuente de finan 
ciamiento de las nuevas inversiones. 

4.13. Insumo. 

Las unidades econ6micas necesitan combinar tres elemen-~ 
tos para realizar sus actividades productivas: el capital, -
constituido por maquinaria, equipo y construcciones; el trab~ 
jo; y los productos que se transforman en el propio proceso -
productivo, como son las materias primas, los combustibles y_ 

la energía el~ctrica. 

Los productos adquiridos por las unidades ccon6rnicas y -

que, con el trabajo humano y el de las máquinas, se transfor
man en otro art!culo con un valor mayor, constituyen los insu 
mos. 

Para que un producto sea considerado como j_nsumo o artí

culo de consumo final, debe-considerarse el uso que se va a -
hacer de él. De esta forma, la captura de especfes marianas,_ 
cuando son adquiridas por las familias para su alirnentaci15n,_ 
se consideran productos de consumo final; pero si las mismas_ 
especies se transforman para elaborar los nutrieontes que re-
quiere la actividad ganadera, por ejemplo, se convierten en -
un insumo de la industria productora de alimentns balanceados • 

. En este aspecto, las Cuentas Nacionales registran el va-
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lor total de las canpras y ventas de inb"Ulros que reali :1 las activida

des econllnicas del país¡ a este concepto se le dencmina 'derI'arlda intenne 

dia" o "consurro int.er::medio". 

4.14. Superavit Bruto de Operaci6n o Excecente de Ex--
plotaci6n. 

Este concepto comprende los pagos a la prdJ:iedad (inter~ 

ses, regalías y utilidades) y las remuneraciones a los empre

sarios, así como los pagos a la mano de obra no :isalariada. -
Se obtiene de restar al PIB, la remuneraci6n de rnalariados, 

el consumo de capital fijo y los impuestos indir.ctos (deduc.!_ 
dos los subsidios) • 

4.15. Impuestos Indirectos. 

Son los grav~menes establecidos pqr las ~ut ridades pú-
blicas sobre la producci6n, venta, compra o uso d . bienes y -

servicios, y que los productores cargan a los gastos de pro-

ducci6n. Generalmente este tipo de impuestos son rasladados 

por los productores, comerciantes y prestadores d3 servicios_ 
al público comprador. Como ejemplo de ellos se tienen los im
puestos y derechos establecidos sobre irnportaci6n valor agr~ 
gado, espectáculos y licencias comerciales. 

No se consideran dentro de este tipo de impuestos los i~ 
gresos de las autorida<;'les ptiblicas por concepto de impuesto·
sobre la renta, contrjbuc~ones de seguridad social o multas~ 

4.16. Subsidio. 
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El Sistema de Cuentas Nacionales considera básicamente -
como subsidio, a las donaciones o transferencias que reciben 
las empresas y organismos estatales por parte de las adminis

traciones pdblicas, sin contraprestaci6n alguna. 

Cabe señalar que el destino de la transferencia constit::!_ 

ye el criterio básico para considerarla como subsidio o no. -

Cuando la transferencia tiene como finalidad sufragar los ga~ 

tos de producci6n (corrientes) de las empresas públicas, se -
consideran como un subsidio, pero si se destina a su programa 

de .inversiones, no se clasifica como subsidio. 

Esta consideración parte del supuesto de que la transfe

rencia se proporciona a las empresas públicas, para compensar 
perdidas de operaci6n, que en la mayorfa de los casos son co~ 

secuencia de la pol!tica oficial de mantener sus precios re

lativamente estables, lo que impide cubrir la totalidad de -
sus costos de producci6n. 

También.se consideran como subsidios, las donaciones co
rrientes que la administraci6n pública proporciona a las em-
presas privadas, incrementando los ingresos que perciben es-
tas unidades económicas por su producci6n. 

En el Sistema de Cuentas Nacionales las exenciones irnpo

si tivas no se clasifican como subsidios, pues se consideran -
como una disrninuci6n al monto de los impuestos que deben pa
gar las unidades econ6rnicas al gobierno. 

4.16. La Matriz de Insumo Producto. 
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La Matriz de I-P, se puede considerar como una extensi6n 

de las cuentas de producci6n, consumo y formaci6n de capital_ 

de la economía, donde la parte referidFl a la demanda interme

dia se detalla para hacer explícitas las relaciones de abast~ 

cimiento y uso de bienes y servicios que se dan entre las di

f ereñtes actividades económicas que participan en la produc-~ 

ci6n interna. A su vez, también muestra la parte de la produ~ 

ci6n que se'tiestina al abastecimiento de la demanda final 

(consumo privado, consumo del gobi~rno, inversión interna o -

formación bruta de capi~al fijo, variaci6n de existencias y -

exportaciones). 

Para cumplir con su propósito la Matriz de I-P se diseña 

en forma de cuadro de doble entrada, donde los cruces de las 

filas y las columnas sirven para registrar en un solo asiento 

las transacciones, debido a que las filas muestran el destino 

de los bienes y servicios producidos por una actividad econ6-

rnica y las columnas la composici6n de los costos de produc--

ci6n en base a las actividades econ6micas de las cuales pro-
vienen los bienes y servicios utilizados. TarnbiGn muestra el 

uso de bienes importados y componentes del valor agregado a-

grupados en tres rubros: remuneraci6n de asalariadost exceden 

te bruto de explotación e impuestos fodirectos netos de subsi 

dios. 

En la Matriz de I-P cada tipo de actividad econ6mica ti!:_ 

ne asignada una fila y una columna, cuyos totales son id~nti
cos debido a que se refieren al valor de la producci6n total_ 

de la actividad correspondiente. 

·~a Matriz I-P elaborada para 1975 (en M~xico), está basa 



da en una estructura similar a la de 1970. Distingue 72 tipos 

de actividad econ6mica, 5 tipos de demanda final, 3 componen

tes de valor agregado y el componente de importaci6n de bie-

nes y servicios. 

Para determinar el conjunto de actividades econ6micas -

que debería mostrar la matriz se tuvo cuidado en dejar aque-

llas que fueran estratégicas para la econom!a nacional, las -

que tuvieran importancia en la satisfacci6n de necesidades bá 

sicas de la poblaci6n y las que tuvieran informaci6n suf icien 

te. 

Una vez que se contruy6 la Matriz I-P que contiene los ~ 

valores absolutos de las transacciones ocurridas en 1975 se -

generaron dos matrices adicionales: a) la matriz de coeficien 

tes t~cnicos de insumo-producto, que se obtiene calculando p~ 

ra cada columna de la matriz de transacciones los procentajes 

de cada asiento respecto al valor de la producci6n total de -

cada actividad. Las estructuras porcentuales que muestra esta 

matriz permiten ver lo que cada actividad requiere de las de

más actividades, de las importaciones y de los componentes -~ 

del valor agregado para generar una unidad de producci6n, lo_ 

cual es fundamental para ver el impacto directo que tienen -

ciertas decisiones de política en la operación de una activi

dad; b) la matriz de coeficientes de requisitos directos e i~ 

directos por unidad de demanda final, que muestra lo que cada 

actividad econ6mica debe producir para suministrar una unidad 

.adicional que le sea demandada por las familias, el gobierno 

y el exterior, para atender las necesidades de consumo, que -

le sean demandadas por las actividades económicas, para ampl! 

ar inventarios y para ampliar y reponer la maquinaria, el e--
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quipo y las instalaciones en que se apoya su producci6n; e) -

la matriz de distribuci6n de la producci6n, que muestra por -

fila la forma en que se distribuye una unidad de producci6n 

de cada actividad entre usos intermedios y finaJes. 

Para dotar de mayor capacidad de respuesta a la Matriz -

de I-P de 1975, se elaboraron una serie de matrices y sub~a-

trices complementarias, tales como la de importacionesr insu

mos industriales, impuestos indirectos, consumo del gobierno_ 

y servicios m~dicos y educativos, que desagregan la informa-

ci6n de primera importancia. 

Es importante mencionar que como la Matriz de I-P refle

ja la estructura econ6mica del pais, no requier~ ser ela~ 

borada cada año, pues los cambios de ésta se realizan en pe-

riodos más largos; por eso, se procura construirla para los -

años en que se dispone de inforroaci6n abundante. Para cubrir 

los años intermedios se recurre a una t~cnica que permite es

timar la Matriz de I-P considerando los cambios más relevan-

tes en los nLveles de producci6n y en las relaciones sectoria 

les. 



CAPITULO V 

EL MODELO DE msu.·m P:?:ODUC'rO m1PLEADO 
EN Lll: c:co::OMIJ\ 

Corno ya se mencionó anteriormente, la matriz de insu

mo-producto es parte integrante del Sistema de Cuentas Naciona

les; considerandosele como una extensi6n de las cuentas de pro

ducción, consumo y formación de ca?ital de la economía, donde -

la parte referida a la demanda intermedia se detalla para hacer 

explicitas las relaciones de abastecimiento y uso de bienes y -

servicios que se dan entre las diferentes actividades económi-

cas que participan en la producci6n interna. A su vez, también 

muestra la parte de la producción que se destina al aba.steci- -

miento de la demanda final (consill'.'.o privado, con::;umo del gobie:::_ 

no, inversión interna o forroaci6r. ~ruta de capital fijo, varia

ción de existencias y exportaciones) . 

En resumen, el modelo de insumo producto, es una téc

nica que permite estudiar la estructura de las interrelaciones 

existentes entre las diversas partes de un proceso real o fict! 

cio y medir la.s interdependencias tanto de los elementos de en

trada (insumos), entre sí, como de éstos con los elementos de -

salida
1 

(producto), mediante transformaciones matemáticas, usan

do álgebra matricial. 

El modelo ha demostrado ser un instrumento práctico y 

eficaz para el "análisis y planeación econ6mica 11
, particularmen 

te para la planeación de la producci6n y lu resolución de pro-

blemas relativos a la economia interindustrial. 

Como ya se dijo, el modelo de insumo productivo te·-

niendo como objetivo principal, explicar la magnitud de las co

rrientes interindustriales (vector) en funci6n de los niveles -

de producción de cada sector. Se empieza por determinar la es-
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tructura de los INSUMOS y los NEXOS de las demandas intermedias 
1 

con las demandas finales para llegar, por MEDIO de transforrna-

ciones MATEMA'rICAS adecuadas (algebra rr.atricial), a situaciones 

de equilibrio entre las demandas totales y las cantidades disp~ 

niblcs de oferta de los diferentes productos. 

ticas: 

La Tabla de Leontief tiene las siguientes caracterís-

5.1. Que no distingue la naturaleza de la operación -

efectuada; s6lo investiga y anota la totalidad -

de las transacciones entre un agente (i) y otro 

( j) i 

5.2. La tabla es cuadrada, ya que cada agente es a su 

vez, pagador y recibidor y requiere de un solo -

plano (A) para su representaci6n. 

(A) 

j 
agente comprador 

i agente paqador 

producto vendido 

La línea horizontal contiene los ingresos de dinero,

por origen. La columna contiene los gastos monetarios, segdn -

su destino. 

5.3. En este sistema contable de doble entrada de IN

SUMO-PRODUCTO, cada sector aparece dos veces; co 

mo creador de una producci6n, y, como usuario de 

insumos. 
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5.4. HORIZON'!'AL.11ENTE (i): "VENTAS" se t.:i.ene que los -

elementos de cada línea (fila, hilera, rengl6n), 

indican como se distribuye la producción que el_ 

sector (i), correspondiente realiza en un perío

do dado, generalmente un año. 

5.5. COLUMNAS (sentido vertical: j): "COMPRAS" en cam 

bio, muestran las cantidades de cada uno de los 

INSUMOS que el sector (j) en cuesti6n ha adquir.f_ 

do y/o comprado para obtener su producci6n total 

desde el sector (i) • 

5.6. El registro mismo se efecttía en forma de cuadro 

de doble entrada. 

5,7. Los gastos y los ingresos deben ser iguales, por 

cada agente, de tal modo que los tota1e!3 numéri

cos por línea y por columna, deben también ser -

iguales. 

Es muy importante tener en cuenta 3 ecuaciones de e-

quilibrio, que son fundamentales en una matriz de transacciones 

para la cornprobaci6n de dicha matriz. 

1) TOTAL DE INSUMOS (compras) = TOTAL VENTAS a secto

res productivos. 

E! = DI ----------------- 1 

2) Suma de los valores agregados (PIB) = Suma de las 

ventas finales {DF) 

f.VA = (PIB) ;:: DF __ _._;..,.;._ 2 

3) Destino, de la producción bruta=origen, de la pro

duce i6n bruta. 
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ACTIVIDADES QUE 

INSUMEN O, COMPRAN 
= ACTIVIDADES QUE 

PRODUCEN Y VENDEN 
----3 

A manera de ejemplo sobre c6mo funciona una tabla de 

relaciones intersectoriales supongamos una economía cerrada con 

3 sectores (agropecuario, industrial y de servicios) • 

CUADRO N~ 5.A DE INSUMO-PRODUCTO (ECO. CERRADA) 

MODELO DE CONTABILIDAD INDUSTRIAL -
ACTIVIDADES QUE TRANSACCIONES VENTAS VALOR - · 

INSUMEN O COMPRAN INTERINDUSTRIALES FINALES BRUTO 
(j) (DEM •. Ilil.'l'ERM. •. ==DI) . 

. Y/O TOTAL 
.¡. l TOTAL DEMANDA (VBT) 

lvENTAS FINAL DESTINO 
ACTIVIDADES 1' 2' 3' A (DF) DEL 
QUE P:R.ODUCEN 
Y VENDEN ( l) + 

SECTORES PRODUCTO 
PRODUCT. 

SECTOR J .5 3.0 - ' .35 6.5 10.0 

SECTOR 2 10. .40 ' .1.0. 60 90 150 

SECTOR 3 10 10 - 20 120 140 

TOTAL INSUMOS 25 80 10 115 - -(compras) 

SUMA,VALOR AGREGADO 75 70 130 - 275 (PIB) '' 

VALOR BRUTO TOTAL 
(VBT) 

~ºº 150 140 - - 390 ORIGEN 
PRODUCTO. 

PRODUCTO = PRODUCCION BRUTA = (VBT) 

VA= PIB ; DF = VENTAS QUE CADA SECTOR REALIZA 

A LOS SECTORES DE DESTINO FINAL 

5.1. MATRIZ DE TRANSACCIONES, conside~ando el sector externo. 
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Uno de ·los primeros problemas que se deber~ enfrentar 

al intentar construir y/o diseñar un modelo de INSUMO-PRODUCTO, 

para la economía de un país en cuesti6n es el de la forma de, -

"integrar el sector externo" con las transacciones intermedias 
y la demanda correspondiente a productos nacionales. 

Adoptar una soluci6n adecuada a este problema deberá 

ser importante, ya que las "M" pueden representar en un país d~ 

terminado una proporción apreciable tanto de la disponibilidad_ 

de productos intermedios como de bienes finales. 

Solución: 

a) En, EU, e Italia, se ha optado en general por cla

sificar las importaciones (M) por industrias de -

origen y sumarlas a la producción interna de las -

respectivas industrias. 

b) De este modo, el modelo muestra en sentido horizon 

tal la distribución de la "disponibilidad" de cada 

tipo de producto, antes que la prod~cci6n de los -

mismos. 

e) En sentido vertical, los INSUMOS efGctuados por un 

sector cualquiera pueden estar constituidos por 

productos nacionales o importados. 

d) Sobre la base de estas cifras, en que ya se han su 

mado PRODUCCION e IMPORTACIONES se realizan los 

cálculos matriciales correspondientes. 

e) En las filas (horizontales), del modelo correspon

diente a cada uno de los sectores se registraron -
"separadamente" las transacciones, intermedias y -

finales de productos nacionales, de productos im-

portados y los totales correspondientes. 
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f) Para simplificar el c~lculo se ha supuesto un equ.:!:_ 

librio entre: "X" y "M". 

g} En estos casos, el c~lculo matricial, se deberá e
fectuar, para los INSUMOS de productos nacionales_ 
y otra para los INSUMOS de productos IMPORTADOS. 

El an~lisis de insumo-producto es, en esencia, una -
teoría general simplificada de la producci6n. Los estudios del 
consumo, la inversi6n y otros elementos de la demanda final, d~ 
ben preceder al análisis de insumo-producto, pero en el modelo_ 
mismo estos elementos se aceptan como "datos conocidos" que se 

obtienen de la Cuenta Nacional, los supuestos esenciales de la 
teoría de insumo-producto se ocupan, cas! totalmente, de la na

turaleza de la produccidn. 

El modelo de insumo-producto se fundamenta en la pre

misa de que en una econom!a es posible dividir a todas las a0ti 
vidades productivas en "SECTORES", cuyas relaciones rec!procas_ 

pueden expresarse significativamente, por medio de una serie de 

sencillas "Funciones de insumo". 

El modelo de Leontief incluye de manera especial la i~ 

terdependencia que resulta de las ventas de mercancías de uno a 

otro sector, y del consumo de los mismo factores primarios. Ex 

cluye, espec!ficamente, la sust.ituci6n entre las producciones -
de sectores diferentes, ya sea en los consumos finales o .como -

insumos para otros seotores, y la.interdependencia~ no mercan-
til, bajo la forma de economía y/o desecqnom!as. 

\ 

Las propiedades de los modelo$ de U:!óntief (estático_ 

y·din~mico}, pueden derivarse de tres supuestos fundamentales: 

1) Cada mercanc!a (o grupo de mercanc!as) es suminis;.. 
trada.por un~.!'lol~ industria o sector de producción. Los· coro
larios de este supuesto son: a) ·que se emplea tlnicamente un mt:'!- ::.: .. ·.·.·1 · .. 

.·. 
··,:',' 
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CUAORO N~ 5.B ; DE INSUMO - PRODUCTO CON " M " 

DISEflO Y/O CONSTRUf DEMANDA TOTAL DEMANDA ·OFERTA 
CION DE UNA MATRIZ . INTERMEDIA VENTAS FINAL 

PRonuc-
CON IMPORTACIONES A SEC- DEM. CION BRU 

.TORES· INTER, -
r :i I I T T T • CX) TA MAS -1 J.11 .. PRODUC (DATO~ - IMPORTA-

·.TIVOS 
CIONES : 

. . . . . . . - . . •'· . . . "M'' 
- TOTAL . . 6 .30 - .. 3.6 .. .50 20 106 

,,. 
I - NACIONAL 

i 
5 JO. - .3 5 45 20 100. 

- M 1 - - .l 5 - 6 

- TOTAL 12 50 10 .7 2 90 20 182 

' 
I I - NACIONAL 

~ 
o 40 10 60 70 20 150. 

-. M .. .2 .. 10 - 1.2 . 20. - 32 

- TOTAL 12 10 - 22 120. - 142 

• 
I I I - NAc¡oNAL 10 10 - 20 120 - 140. 

- M . . 2 .. 2 - - 2 
• - -

- TOTAL 30 9.0 . 10 130 
TOTAL 

• 
INSUMOS - NACIONAL w 25 80, 10 +115··. 

(CCMJ?ru\S) 
-. M 5 .1.0 .. - 15. 

. 

VALOR AGREGADO (VA) . 70 . 60 1.3.0 . '•.;' 26.0 ' - -
PRODUCCION BRUTA 100 150( 140 - - - "390 

(N;ACIONAL) . . . '' 
" 

'' 

' 1) PRODUCCION MAS 130 . 16,0 40 4.30 
M (2 + 3) " ' 

2) " 
.. ' 

Lt 4() 
,, ... 

PROD.UCCION. +115 + 
2,35 

+ 390 

" .. . ··,',. . ' ' . . 

'•,' :<j1 3) _M ( IMPORTACION) .. ",. 
·' 15 .. · ·.2s·. :,- .· ·:·40: .... · 

.' . " 
.. '.· 
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todo para producir cada grupo de mercanc!asi b) que cada sector 

tiene anicamente una sola producci6n primaria. 

2) Los insumos comprados por cada sector son solamen

te una funci6n del nivel de producci6n de ese sector (comunmen

te se hace el supuesto,. más restrictivo de que la funci6n insu

mo es lineal, pero esto es cuesti6n de conveniencia}. Esta 11-

tima cond.ici6n pod:r;!a indi{:arse ·m'=aj~2nte la expresi.6n " (X.:i .. j = -
aij.Xj)". 

3) El efecto total de llevar a cabo varios tipos de -

producci6n constituye la suma de los efectos separados. Se co

noce éste como el supuesto de la actividad, que rige a las eco

nomías exteriores y, a las deseconomías. 

5.2. NOTACION MATRICIAL Y SOLUCION GENERAL Y/O SISTEMA ANALITI
CO DE INSUMO PRODUCTO DE LEONTIEF. (l) 

Se cuenta ya con las bases te6ricas suficientes para_ 

formar una ecuaci6n de los sectores demandante (Xij) que cada -

industria (j) hace de cada mercancía (i), expresada en funci6n_ 

de su propio nivel de producci6n "(Xj) • Por conveniencia (E¡u--

puesto de Leontief), se supone también que las funciones de pr~ 

ducci6n son lineales. Tambi~n. se supone que para cada mercan-

cía (i), su producción, total (Xi) es igual a su demanda total_ 

· (condici6n dff equilibrio) , formada esta t1ltima por la demanda -

intermedia (EXij) y la demanda final CY1). 
j=l 

(1) véase: G6inez, F~J. op. cit. pp. 15 ~ 17, y ss 
Mández, y Abaonza o. op. cit. pp. 35 ·"'.'. 37 .· · 



CUADRO Ne· s,c 
. MATRI.Z DE TRANSACCIONES .~SIN. M) " 

TRANSACCIONES DEMANDA PRODUCCIO~ 

~AAS JNl'ERlNDUSTRIMES . (DHit .. INl'.) =DI 
FINAL BRUTA . . . . '' . . '.' 

-· 
jll l 2 3 4_._._. <.1> .... :Ln . 

--L----
1 X X X 1 

xln yl xl . 1.1 ' ' 1.2. '' 13 . 1 
f ' ' 
'' 
1 __ .,...; ___ 

2 X x22 x23 
1 x2n y2 x2 U) 21. 1 
1' 

lJ..J ¡ 

1 
o:: 1 

C> 3 x31 x32 x33 
--r----x y X3 . 1 .. 3n 1 3 1 

1-
1 1 1 1 1 1 u • 1 1 1 1 1 1 

LLI ---1-- --t- --1--
_J __ 

---+--Xi.--" --LY -- ---¡xi-----1 1 l i 1 1 1 1 1 J 1 
(/) 

1 1 
1 

X X X . ----LX X 1 1 • Ym xm m ml. . m2 . m3. . . l · IDJ. mn '' 

Pu.esto que no se consideran las "M", en el MODELO SIM

PLE se puede expresar la producci6n total (Xi), del sector {i), 

de la. manera siguiente (desde el modelo}: 

Xi = Dern. Total = DT 
n 

DT = I:Xij + Yi = (DI + DF) . 
j=i 

. n 
Xl == EXij + Yi 

j=i; 

' . ( 2) 
5 .3. ~TRIZ O.E COEFICIENTES TECNICOS {ANALISIS). · 

·(2) Méndez-Abaon.za. op. cit. pp. 39 -. 45 y ss. (CADEC) 

1 
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La ecuaci6n No. 1, se denomina "Ecuaciones de Asigna

ci6n del producto, y/o Ecuac;iones de balance de los distintos -

sectores", de la unidad rnacroecon6mica objeto de estudio. Se -

ha supuesto, como hipótesis de que la cantidad utilizada de ca

da factcr en cada proceso productivo es ~roporcional al monto -

del producto creado es qecir, considerando que las funciones de 

producción son lineales, tenemos la siguiente expresión; 

(donde i, j = 1, 2, 3, ••••• n) 

Xij =· ·a:ijXj ... --2 

Las ecuaciones No. 2, nos indica que la cantidad de -

INSUMOS que el sector "j" requiere del sector de producci6n "i" 

se encuentra en función del nivel de producción del sector com

prador de INSUMOS (sector a ij), y de ciertos coeficientes, "ap~ 

rentemente" constantes de proporcionalidad "aij" los cuales re

sultarán ser los coeficientes técnicos y/o tecnol6gicos direc-

tos de producción por UNIDAD de productos. 

Las ecuaciones de asignaci6n del producto No, 1, no·s 

establecen, en cierta forma, a las relaciones de INSUMO-PRODUC

TO en términos de transacciones corrientes, sin embargo, resul

ta de mayor utilidad el considerar a dichas relaciones en térm! 

nos de los llamados "coeficientes técnicos", los cuales repre-

sentarán relaciones porcentuales con respecto a la UNIDAD. 

Las ecuaciones No. 2, ade~s de estar indicándonos la 

relaci6n funcional entre INSUMOS y producci6n y su carac~er li

neal, nos indican el hecho importante de que la gerieraci6n de -

d~terminada producci6n, requiere "proporciones específicas de -

INSUMO" (o sea, no deberán haber cambios tecnológicos que afec

ten a la composici6n de los INSUMOS;. 
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El coeficiente "ªij" supone que las UNIDADES DE PRO-
DUCCION que del sector vendedor "i" son requeridas para produ-

.. cir por parte del sector comprador 11 j", una unidad de produc--

ci6n. De tal suerte, el carticter del coeficiente es técnico y_ 
es tuructural, y la "MATRIZ" que puede ser conformada con estos 

será generada pOL la tecnología, lo cual al cambiar por efectos 

del crecimiento y/o desarrollo, dejará absoleta a la MATR!Z• 

Por otra parte, esta MATRIZ (ªij), al ser considerada 

en torno a cada una de sus "COLUMNAS", nos dan a conocer parte_ 

de la "estructura de costos" de la actividad productiva de la -

unidad macroecon6miea objeto de estudio. Cada columna formada 

por los coeficientes técnicos del modelo INSUMO-PRODUCTO más 

los coeficientes de los sectores finales (insumos primarios) 

tendrán que arrojar el val.or de la UNIDAD, de donde serJ'.a fácil 

obtener la participación porcentual de cada uno de los coefi--

cientes en el costo. Los coeficientes técnicos relacionados -

con los sectores de demanda final no tienen un s;i.gnificado par

ticular ni relevante, La demanda final, como elemento autónomo 

será consierada posteriormente para el cálculo de los niveles -

de producci6n de cada sector y de los XNSUMOS que se requeri- -
rán. <3 ) 

,:r,·. 

·(J) Vuskovic, P, op .. cit. pp. 25 ... 35 y ss. 
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REP.RESE..~TACION DE LA MATRIZ . (aij.), 

COMPRAS DE BIE 
NES INTERMEDIOS 

VENTAS DE BIENES 

INTERMEDIOS 

SECTORES 

1 

2 

3 
t 
t 

"i"---
1 

1 
1 

.. m 

T.CfrAL 

DEM •.. INTERMEDIA = DI. 

1 2 3 .----"j"-..;--n 

a a 
ª31 ~32 ~33----3 j---- 3 

t ' . a. a.• a. ª" a .. --- l -Ll---12---- L3----lJ · 
1 • 

t ' 
1 1 

ªml ªm2 .ªm3 a . ªm . mJ 

% % % -..... --.-----

Los coeficientes t@cnicos de los llamados insumos pri 

rnarios que junto con los de~ los SECTORES PRODUCTIVOS "SUMAN LA_ 
UNIDAD", se obtienen de considerar al, VA, M, de cada sector de 

producción de acuerdo a esto, a nivel de las "Colunmas" de una_ 

MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO se tendr~ que la producción total de 

cada sector es igual: 

... n 
Xj ... E X . + VA 

i.=1 ÍJ j 

CONCLUSION: 

Otra sitúa~i6n que se refle~a en la validez de los .;.._ 

coeficientes técnicos directos de producci6n, radica en el gra
do de. agregación, o desa9re9aci6n, con queest@I1 considerados -
los. sectores en su conformaci6n. A f1i vel muy ·a'<J'r·e·ga'do • los 

, '.-
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"ªij" resultartln ser muy gruesos y por ello el an.!ilisis d~riva

do de sus manejos ser~ poco 'Cttil y s¡gn~ficativo. Lo contrario 
serfa poner en -peligro la estabilidad de éstos; debido a que _,... 

las posibilidades de sustitución de unos productos por otros se 

r4 mayor. 

5 • 4 • EL SIS TEMA GENERAL DE ECUACIONES : ( 4) 

A, continuacidn procedamos a colocar nuestras ecuacio 

nes de asignacion del producto (No. 1), en función de la ecua-

ci6n No. 2, de la cantidad de INSUMOS. Se sustituye el valor -

de (xij) por su nueva expresi6n: ªijXj, en la ecuacidn No. 1. 

Se obtendrá una ecuación 4e equilibrio para cada MERCANCIA o -

SECTOR (1, 2, 3, ---i---,n), de la forma siguiente: 

Reemplazo: 

n 
X

1
. = EX.j +Y. 

j J: J. 

X 
ij = 

---------4 

El sistema de ecuaciones, No. 4, estaría establecien-
• de , la- situac i6n siguiente: de que el, vBP . (Xi) , de Ún sec·t;;~ ~.:_ . 

con6mico cualquiera, se encuentra en funci6n de dos instancias. 

a) La primera es las VENTAS que realiza a los secto-

res de demanda final (Y1), 

b) La segunda, son las VENTAS que su proc'iucci6n reali 

za a los sectores (J) , para que ellos puedan reali 
·.zar sus actividades productivas • 

. (4) ,Méndez y Abaonza. op. cit. pp. 45 - 50 y ss. (CADEC) . 

. ·· 
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A su vez, estas altimas {b), se encontrarán subordina 

das a las respectivas producciones brutas Xj de los sectores -

compradores de insumos y, a sus coeficientes técnicos de produ~ 
ci6n, (ªij). 

5.4.1. ANALISIS DEI.A ECUACION GENERAL No. 4: 

La ecuaci6n No. 4, denominada de equilibrio para cada 

rnercancí~ o, sector, pueden ordenarse sus términos de otro modo 

de tal manera que de3pejernos la demanda final, y formemos un -

sistema general de ecuaciones como las siguientes: 

n 
xi = Ea, j xj + yi 

j l 

n 
xi - Ea. j xj :;: yi 

- 1 J . 
(de donde, i = 1,2,3 •• 

n)-----------4A 

Expresado esta ecuaci6n en forma de un sistema, tene-
mes: <5> 

- - - - - - - - - - - - - - - - - -. 

Xn~ a X ~ a X ~ a X ----~ X = y ---~-4B nl . 1 . n2 , 2. . n3 ... 3. . nn n n 

5.4.2. SUPUESTOS: 

1.- Se supone conocidos los "aij" 

.. ! : 
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2.- Se .admite una hip6tesis cualquiera sobre el valor 
que tomar~a. Y1 de cada. uno de los sectores. 

3 .- Basado en 1, y 2, se podr!a fonnar un sistema de 
ecuaciones para dar una soluci6n y obtenerlos 
11 VBT" de cada sector que s·er:l'.an necesarios para -
satisfacer simult:!lneamente las "Y i y los X ij" ca 
rrespondientes. 

Las ecuaciones 4A y 4B, constituyen las ecuaciones -
fundamentales del sistema de INSUMO-PRODUCTO en su forma gene-
ral, donde las variables están divididas en dos grupos; 

1.- Las que dependen en sus movimientos del nivel de 
producci6n de cada sector,y 

2.- Las que son independientes. 

5.4.3. CONCLUSION: (S) 

Las funciones del INSUMO tiene como finalidad, deter
minar los valores del primer grupo. 

A los parámetros "a ij" que indican una relación dete!:_ 

minada entre INSUMOS comparados por un sector y su nivel de pr~ 
ducción, se les llama "coeficientes fijos de producci6n" y son 
determinados principalmente por la tecnología utilizada. 

Los t~rrninos "ª ijXj 11
, del sistema de ecuaciones forman 

una matriz de coeficientes de INSUMO-PRODUCTO o coeficientes -
técnicos cuyos valores se obtienen: dividiendo cada compra in-

terindustrial por la producción total del sector. 

5.5, Ventajas y Desventajas del Modelo de 1-P. 

(5) Vuskovic, P. op. cit. pp. 37 ;..40 y ss. 
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Resu.~iendo, las ventajas y desventajas de la tabla de 
matrices intersectoriales tenemos: 

Ventajas: 

5.5.1.- Presentación simple (tabla cuadrada). 

5.5.2.- Posibilidad de controlar estad!sticamente las cifras. 

S.S.3.- Facilidad de comJ?render las relaciones entre los ag?.n-

tes. 

Desventajas: 

5.S.1.- Dificultad de operar con el comercio exterior (hay que_ 
convencionalizarlo). 

S.5.2.- Falta de especificaci6n de las operaciones de que se -~ 

trata (en las transacciones se engloban materiales, sa
larios, honorarios, impuestos, etc.). 

S.5.3.- De all1 dificultad de establecer los coeficientes t~cni 

cos. 

S.5.4.- Dificultades en los cálculos de las ventas a si mismos 

(ceros de la diagonal). 

s.s.s.- Dificultades pr&cticas de su establecimiento en países_ 

subdesarrollados (deficiencias estadísticas) . 

5.5.6.- Variabilidad de les coeficientes técnicos en las condi~ 

ciones de desarrollo. 

A continuacidn se pres~ntan algunos ejemplos prácti~
cos de la utilizacidn de la Tabla de Insumo-Producto para el ca 

~ 

~o mexicano. 
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EJEMPLO No. 1: 

CALCULO DE LA MATRIZ DE TRANSACCIONES PARA 1961, 

DESDE LA MATRIZ DE INSUMO PRODUCTO DE MEXICO, - -

DE 1960. 

(EJEMPLO omAcnco) 

' ' .¡ . 

. . : ~ .. ' 

· .. ··.' 



PROBLJ!:Mll. 

A) DATOS : MATRIZ 

. . . 

ACTIVIDADES QUE 
INSUMEN 

o 
,QMPRAN "J" 

+ 

ACTIVI-DADE 
PRODUCEN Y 
VENDEN "I" ... 

SECTOR 1 

I 

N SECTOR 2 

s 
u SECTOR 3 

M 

o TOTllL INSU·· 
Mos (crnI>AAS) 

s ... (*) .... 

VALOR AGREGADO 
VA {PIB} ( 1r) 

VALOR BRUTO TOTAL 

- 183- -

Conocidos los datos de la MATRIZ 

NACIONAL DE n~SUMO-PRODUCTO, para 

· 1960 (abreviada) de México, cale~ 

la~ la matriz de 1961 (UM:MILES -

DE MILLONES DE PESOS), proyectan

do la demanda final, por.SECTORES 

PRODUCTIVOS. 

DE TRANSACCIONES DE 1960. 

. . .. . . 

TOTAL VALOR 
TRANSACCIONES INTERIN VENTAS BRUTO .... FINALES 
DUSTRIALES {DEMANDA - Y/O TOTAL 

· . I NTE.RMED.IA). DEMANDA 
(VBT) .. FINAL 

TOTAL VEN (DF) (*) 
* 

1 2 3 TAS A SEC 
TORES PRO 
DUCTIVOS 

(*.) 
.. _ 

3 11 1 15 2~ (.) 36 

5 28 5 38 55 (.) 93 

2 12 10 24 67 ( ") 91 

10 51 . 16 77 - -

26 4?. 75 - 143 -. . . ... 

• ~6 c. • .r.3. . ( .. 11 .. - - 220 ··-... . 
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B) ME~ODOLOGIA, PARA ENCONTRAR LA MATRIZ 

correspondiente a 1961, proyectando LA DEMANDA 

FINAL, por SECTORES PRODUCTIVOS (cálculos en -
secuencia = PASOS). 

PRIMER PASO C~lculo de los coeficientes técnicos directos, -
desde la MATRIZ DE TRANSACCIONES (1960) aplican

do la fdrmula, (se forma la MATRIZ DE los -· - -
.( ... 4-.i.jn) 

·xi· 
t:tij = J 

. X . 
. .J. 

Cálculos externos a la MATRIZ: 

3 

36 

5 

36 

2 . --.. 
36 

11 

93 

28 

93 

12 

93 

SEGUNDO PASO 

; . 
1 

91 

5 

91 

10 

.91 

Se efecttian 

las divisiones 

y, con los re-
sul t.ados de és 
tas, se forma l;; (Aij)= 

MA'l'lUZ de los ooe 

ficientes técni-

cos directos. 

.083 .118 .011 

.138 .301 .055 

.055 ,130 .110 

Obtener la MATRIZ .DE 'LEONTIEF 1 .medi(l.rite la res 

ta de matrices (UNITARIA! MENOS, LA MATRIZ DE.· 

c6ef~ técnicos): 

(l - .A ) = ------:-----..,. .... :-

.¡ 



1 _., •• • 

1 o o 

o 1 o 

o o 1 

TERCER PASO 

~91 

[-~· .13 

.05 

. ' 

~· l.85 -

.083 .118 .011 ,917 TllB .o~ 

.138 .301, .055 = ';'138 .699 -:055 

.055 .130 .110 .. 055 ':'130 .8~ 

Resolvt;!r por determinantes, las MATRIZ DE LEON-

TIEF (1-A): para verificar si posee invarsa y -

poder continuar los cálculos o sea : 1-A ~ o. -
Se resuelve el determinante: 

~3 'd .11 .01 ~X~ -c.111 _s .89 
.69 .os =(.91) 

.89 E ·:J .13 .89 . -:13 
+ (-:01) 

.os -:13 

Se resue;l.ven lQs subdeterrninantes, por la REGLA DE -

CRAMER, y se llega finalmente al valor numérico del determinan~ 

te de la matriz de Leontief; que se especifica, como (1 - A) =(A). 

Entonces: 

A = o.549 F o (posee inversa) 

CUARTO PASO 

.·. < 

Obtener la MATRIZ QE COFACTORES e .. , .desde la -
.. . . . . 1] '• . . . 

MATRIZ_ DE LEONTIJ.',:F (1-A) • ' Aplicando primero. el 

concepto de MENOR (eliminando hileras y colum-.;.. 

nas, correspondiente a cada menor, para conver.;.. 

tirlo en cofactor). El valor num~rico de cada 

cofactor, se coloca exactamente en el MISMO lu

gar> correspondiente al cofactor calculado -

<cu, C12 1 c13' C21 1 c22' ··~etc.). 

! 

= (1"".A) . 
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LA MATRIZ DE LEONTJ:EF, es la siguiente; 
1 

(-1) 2 

3 r.;1~21 
(-1) L:l3 

(-1) 4 

,., 
- "-'31 

":"11 

.69 

-f-

'-'•'v91.-
1 

- - . ~1- - - T01- - + ,---... --.---"'"'!"---. 1 -:p 
1 

-:95 
___¡. 

t 

, .69 :os¡ 
l 

.1_"1.g ______ ·.:,·Q.2' 

(-1) >;-13 
3. ~- c12 

-:oil 
·ª:J 

-:05 

c22 

4 !-01 
<-l) !_:os 

· c32 

5 [91 (-1) 

-:13 

voll (-1) 5 

·ª:J 

·º~ 6 (-1) 

-:.05 

G 
c23 

91 

05 

.[ C33 91 
13 

-:111 
-:l:J 

-:111 
• 69 1 

Después de efectuar, las operaciones al interior de -
la MATRIZ de ménoreF en cada cofactor (Regla de Cramer) • Forma 
mos la MATRIZ<.le cofactores; teniendo cuidado de aplicar correc
tamente la regla de los signos. 

RESULTADO DE LOS CALCULOS DE CADA MENOR 

M12 =_-:-12 

·xJ-l>i+J-.· 

M =i-.01 ; M . =704 
; .31 ·.' '. 32 

M
33 

:;:+ .• 62 · ... 

'·,_ .'. 
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· Con estos resultados, se conforma la MATRIZ DE COFAC

TORES, Eij] . 

QUINTO PASO 

SEXTO PASO: 

Obtener la MATRIZ ADJUNTA (A*)¡ permut4ndo, (r~ 

tando en el sentido de los punteros de un reloj) 

la MATRIZ DE COFAC~ORES, (Cij) i o sea, cambian
do las hileras por columnas. 

¡--, 
i.62 l .10 .01 
l 1 

l 
:.12 1 .81 .04 CI A* . : 
•. 05 1 .12 .62 
L--J 

Obtener la MATRIZ~ij~;de REQUERIMIENTOS DI-

RECTOS E INDIRECTOS POR UNIDAD DE DEMANDA FI-
NAL para el año 1960; y/o MATRIZ INVERSA DE -
LEONTIEF (efectuando la ~visi6n de A* por IAI; 
encontramos por definici6n la MATRIZ (1-A) .. 1). 

Aceptando la.siguiente igualdad: 

A* -1 
-= (1 - A) = (r ij) 

.(A). . 
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Podemos encontrar ;La MATl\IZ INVERSA·PE LEONTIEF, del 
siguiente ;modo: 

A* 1 (1-A)-l {r~jJ [~ .54 (Valor num~:dco del - e: "' 
(~ determinante). 

¡-:6°2 .10 .01 ·.-62 . . ·.10 .·01 

~2 
--.- , 
.54 .54 .54 

.81 .04 1 =[ri~I x-= .-12 ' ·• 81 .04 

.05 .12 .62 [Al .54 .54 .54 

.·os .12 .62 

,54· • 54 • 54 

Efectuando la divisi6n en "cada elemento", de la MA--
TRIZ (rij); conformamos ~sta: 

SEPTIMO PASO: 

1.14 .19 .02 
~ 

.23 1.48 .09 
· · A* 1 =--- = (1-A) -

' (A] 
.10 .22 

Ll
3 

. ¡ l.9.6.0 . J 

PROYECTAMOS LA DEMAND~ FI~AL '(Yi = DF); en CA
DA SECTOR, en forma HIPOTETICA, para obtener -

los NIVELES DE PRODUCCION (Xi): en CADA SECTOR 
para satisfacer los requerimientos de la deman 

da, y satisfacerla. 

{~- Conocido el vector columna (le la demanda final, para 1960,

de~de la MATRIZ 1960, y los INCREMENTOS de .dsta para 1961,
f'Órmamos el vector columna deseado (estos datos,· ~·e ·piden;-
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son ajenos al MODELO DE LEONTIEF). 

2.- Cálculos d~ los incremen~os, suponiendo los siguientes da-

tos por sectores: para 1961: 

VECTOR 

COLUMNA 

PARA 

LiQ_ 

21 

55 

67 

......_ 

DEMANDA 

FINAL 

CONOCIDA 

(1960) 

yl 

Y2 

y 
. 1 

y2 

Y3 

Y3 El 
., / \,_ ___ ___ 

DATOS CONOCIDOS DE 

LA DEM. FINAL PARA 1960. 

e:: 

;::: 

e: 

20% de y60 

40% de y60 

50% de .Y60 

SE SUPONEN ESTOS 

INCREMENTOS 

Y' 1 = 20% de Y1 

Y' = . 3 

\..___ __ ___,/ 
'V 

CALCULOS DE LOS 

INCREMENTOS EN LA 

DEM. FINAL PARA -
1961, POR SECTORES. 

VECTOR 

COLUMNA· 

PARA 1961 

Y' 61 

25 

77 

101_ ¡ 19611 
\ . . . . I 

" NUEVOS VEC 

TORES COLUM

NAS DE LA DE 

MANDA FINAL· 

POR SECTORES 

. PARA 1961, 
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Al tener otra DEM,1\ND~ FINAL (Y' 6i>; tenemos que 

calcul.ar, los nuevo~· NIVELES DE PRODUCCION, pa

ra cada sector de la UNIDAD MACROECONOMICA en -

cuestión, que satisfagan las demandas finales -
deseadas, en el año 1961. (u, otro que se quie
ra). 

PROCEDEREMOS DEL SIGUIENTE MODO: 

MATRICIALMENTE, 

1.14 

(Y'61} ::: .23 

.10 

29 + 

(Y'61) = 6 + 

3 + 

NOVENO PASO: 

se procede asi {multiplicaci6n de 2 MATRICES) : 
.~. 

.19 .021 ,- --r 
25 

¡- -· 
(1.14x2~~(.019x77)+(.02x101) 

1.48 • 09 77 = (.23x25)+(1.48x77)+(.09x101) 

.12 1 •. 1.3 101 (.10x25)+(.12x77)+(1.13x10l) 

15 + 2 .46 X' l 

114 + 9 = 129 e: X'2 (vector colu!!! 
na de produc-

18 + 1.14 13.4. (61) X' .3 ción) • 

Cálculo de los nuevos INSUMOS "X·.", y/o transac 
1J . -

cienes interindustriales (demandas intermedias;-

recordando el supuesto de que los "aij" del año_ 

1960 permaneceran consta.ntes) correspondientes ':'". 

al año 1961: 

. '··"· ' . 
Procederemos del siguiente modo (aij = X .. /X.) : 

1J J 



- 191 -

1 A60' X' 61 =X' ~1_1 
MATRICALMENTE, se procede as!: 

t
oa 

13 

05 

r-· (X'ij) 61 = 6.3 

2.2 

+ 

+ 

+ 

.11 .o~ [461 {.o8x46) + {.11x129) + (.01x134~, 
.30 .OSJ x 129 ¡== (.13x46) + {.30x129} + (.05x134)1 

.13 .11 134_ i_:.osx46) + (.13x129) + c.1ix13~~ 

15.3 + 1.7 

3B.4. + 7.3 = 
16.6 +14. 7 ~O.~ ~X' 11 2.0 = X' 2 = "DF1'1. INT" 

3.5 X' 3 1961 

DEX::IMO PAOO (últin'O}: Se confoma la MATRIZ NACICNAL, de transacciones inter-

industriales para 1961: MATRIZ calculada de INSffi.P-PRO

DUCl'O {U.M.: MILES DE MILI.ONES DE PESOS). 

Desde los pasos Nº 7, 8, y 9: conformamos la nueva MATRIZ, para el 

año proyectado, o sea: 1961. 

-X' 1 
1 

X ••. 1- l 
- l.J 1961 

= X' 2 

X' . 
3 (196~) 

'·.·, 
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W\TRIZ ·DE INSUPO . .,. PROO!JCTO, CAhCUl.ADA PAPA 1 9 6 1 

. \ ', .... 

COMPOS!C,Otl TRANSACCIONES INTER~- VENTAS 
DE LOS INDUSTRIALES F 1 N A L E S PRODUCCION 

DISTRI INSUMOS 
(DEMANDA INTERMEDIA) Y/O BRUTA 

BUC ION '" J" (VENTAS.;,; ··cqMPRAS ,;,;o 1) DEM ... FINAL. DE LA TO T AL 
PRODUCCION ' ~"· 

'' 'PASO N~ g ..... 
PASO Nº 8 . "r" .... . . ' . :PASO ~o· 7 

1 
.. - TOTAL 1 .. 2 ' 3 VENT~S DF VBT 

f n1 

1 SECTOR 1 J .. 8. 15:3 1..7 .20. 8 25.2 46 N 
s SECTOR 2 6.3 38 .4 .7.J 52 ··º 77. o 129 u 
M SECTOR . 3 2~2 16: 6 14.7 33.5 100.5 134 o 
s TOTAL INSUMOS 

(COMPRAS) 1 2. 3 70.3 23.7 106,.3* - -
'' 

VALOR AGREGADO 
33. 7 58.7 llO.J 3-91.1" -( p 1 8) 

.. 
VA .... 

PRODUCCION BRUTA 46.0 129.0 134.0 - - 309 '~ (VBT) 

'BSERVAC IONES. -
Dejamos plena libertad, a los alumnos, p~ra que desarrollen 
todo tipo de análisis, con los r~sultados y/o datos, que -
aparecen en ambas matrices (60/61); en funci6n de lo enseñ~. 
do. Pensando siempre que se esta trabajando en el sentido 
de los renglone~. 

. .·' ,• 

__ ,· 
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EJEWLO No. 2 

·'. 

\-. 

CALCULO DEL DEFICIT 
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-{un· ·e·stUd;i'o eti. -~~·~u·encia) C 6 > 

PLANTEAMIENTO DEL PROBI.,EMA: 

En las econom~as latinoame~ 

ricanas, es frecuente que -

se produzcan saldos desfav~ 

rables en las transacciones 

comerciales con el resto -

del mundo. 

DATOS: Incremento de las 

exportaciones del sector 

industrial. 

OBJETIVOS: Eliminar el -

saldo de la balanza comer 

cial. (X=M) (Exportacio-

nes=Tmportaciones) • 

FORMULA Nº 1: 

. 1 X = (I - A) .-l • Y 

SOLUCION: Cuál será el nue 
vo vector de valor bruto -
de la producción que equi
libre X=M. 

TABLA Nº 1 

PASO Nºl 
Ma,triz Insumo-Producto de 1970. (resumida) 

m1 o.nes e pesos ( ·11 d ) 

Sl S2 S3 EKp.X. D.F. VBP 

Sl 10657.3 47744.5 340.8 34014. o 92756.6 

S2 11275.8 90716.9 18977.S 2401,4.5 208534.9 329505.5 

S3 4803.6 42.338.2 ' 36335.. O .. 207258 290734.8 

Imp. M '' 32464.1 

•VBP 92756.6 329505.5 290734.S 712996.9 
'' . ' ... ''' ' -

.Nota: De la Matriz de Insumo-P:roducto de 1970, se sacan los datos 

necesarios para re~lizar los cálculos correspondientes. 

(6) Preparado por los alumnos C~ar Zepeda ~el 'Ibro y I.orenza Zarroia 
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PASO Nº' 2 

Construc.ción de la Mat;r!z de Coef:Lc.tentes .'l'ácnicos, que_ 
se calcula de la s.iguiente manera:· 

l~-1 a .. = ij 
iJ xj . 

.J--------~ 

Cuadro N'2 

· Matrtz (A) de Coeficientes T~cri~cos 

Sl $2 .. S3 

Sl .O .1149 o • .1.449 
.... 

·· .. O .0.011 

S2 o .1215. 0 .. 2153· .. o ... 0!55.3 . 

$3 o. 0518 0.1285 :_Q',1250 

PASO Nº 3 
'l Cálculo de la Matr!z inversa de Leontief (I-A)~ • Este -

cálculo se hizo de acuerdo a los seis pasos exp~estos en 
el capítulo 2. 

Paso Nº3 .1. Matr!z de Coeficientes técnicos. Paso Nº 2 

Paso Nº3.2. Matriz de Leontief (I.-A) 

1 o 

~-
.ll49 .1449 ,OO~t8Sil -.1449 -.0011 

(I-A) :::: o 1 •. 1215 .2753 • 0653 - .1215 .7247 -.0653 

o o .0518 .1285 .12so . -.os1e -.1285 .8750 

--
Paso Nº,3. 3. Determinante 1 I-A 1 

. D851 -.1449 -.0011 . r247 -.o6s~ 
r.:.4 ::: .1215 • 7247 ... 0653 ::= .SB51 

. .0518 -.1285 .8750 '1:285 .• 87~ 

' . ~ 
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[

1449 
-(- .1215) 

1285 

- ,.OOlJ. · c· l.449 . +(;...0518) 

.8750 . • 7247 

Paso Nº3.4. Matríz de cofactores (é) de (I-A) 

C= ~:~ 
[~518 
r

.7247 

-.1285 

¡-.1449 

1-.1285 

1

-.1449 

.7247 

-.1449 :-.0011 

.7247 -.0653 

-.1285 .8750 
= 

-.0653 

.8750 

-.1215 . -.0653 

-.0518 .8750 

-.0011¡ 1 .8851 
.8750 -.0518 

-.0011 ¡ 1 .8851 
- • 0653 . . - ~ 1.215 

.6257 

C= .1268 

.0102 

.1096 

.7742 

.0579 

-.0011¡ 
.8750 

-.0011¡ 
-,0653 

.02ITT9 

.1212 

.6234 

Paso N°3.5. Matdz Adjunta A*. 

.1268 

.7742 

.1212 

.01~2 

.0579 

.6i34 

-.1215 

-.0518 

1 

.8851 

-.0518 

1 

.8851 

-.1215 

Paso Nº.3.6 
-1 . ·.A* 

Matriz. inversa de I.eontief. (I .. A) = 1I-A 1 

(t-A) •1 = 1~:~:: ~::~:~ . ~:~~i.~.1 
• .. . ., . . .· 0~0988 0.2254 1.1598 

.. 

-.0011 

-.0653 

.72471 
-.1285 

-.14491 = 
-.1285 

-.14491 
• 7247 
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PAflONº4 ·De la. Tabla Nºl (Paso Nºll, se obt;i.ene el vector de de 

ma,nda ;final. 

-Yil 
Y 1970 "" Y2 

y') ~
34014-0~ 

=. 08534 ,9* 
07258.0 

(*) Aquí se vá a producir el cambio 

Pl\SO N°5 
En la tabla Nºl (Paso Nºl), se puede observar que exist'e 

un déficit: 

Importaciones 

Exportaciones 

Déficit 1970 

PASO Nº 6 

M 

X 

= 32464.1 (X=M) 197Q 

= 24014.5 te6ricamente 

... B4.4.9 .• 6 

En el paso Nº 4 (Yi), se suma el déficit de 1970 (Paso -

Nº 5), a Y2, es decir Y2 = 208534.9 + 8449.6 = 216984.5,_ 

y se conforma la nueva matriz de demanda final, para 1970. 

y 1970 = ~~l 
y~J 

PASO Nº 7 
-1 Aplicando la f6rrnula N~ 1, X= (I-A) .Y, reemplazamos --

las matrices correspondientes, planteadas en el paso Nº 3 

(inversa de Leontief) y en el paso Nº 6, para obten13r los 

nuévos valores de los. niveles de producci6n (VBP), corres 

pendientes al d~!icit Nº,1 (1970) 
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G - [ -¡ 1.1633 0,2360 0~0191 34014.0 94735.5 
X= 0,2039 1.4398 0.1077 16984.S :::: 341671.4 

0.0988 0.2254 1.1598 07258.0 292646.7 

(Paso Nº 3) (Paso Nº6} 

PASO Nº 8 

Supongarnos que para e1 año de 1971 hay un c'5mputo a la va 

riación de las importaciones en l. 8%, arrojando un total 
de 33056.7 unidades. 

Cálculo del segundo 

Importaciones (M) = 
Exportaciones (X) = 

Déficit 1971 = 

dMicit: 

33056.7 

3246.4 :1 

592.6 

PASO Nº 9 

Tomando la Matriz de demanda final del paso Nº 6 le suma
mos el valor del segundo d~fici~ (1971), es decir: 

Y2 = 216984.5 + 592.6 = 217577.1 

y se conforma la nueva matríz de demanda final para 1971. 

. Yl 

~
-

8
4014.

3 Y 1971= Y2 

Y3 

:;;: 17577.1* 

07258. o 

PASO Nº 10 

' . 

· .Aplicando nuevamente la f6rmula w> 1 
. -1 ; 

X = (I-A) • Y, reemplazamos las rnat:rice.s planteadas en · 

.el paso Nº 3 (inversa de Leontief) y en el paso Nº 9, pe_ 

ra obtener los nuevos niveles de producción, correspon-

. dierttes al déficit·Nº 2 {19il) •. 
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PASO 
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~ ~ ~ - ~ 1,1633 0,2360 0.01 34014~0 ~4875,3 

0,2039 1.4398 o •. 1 1 ?.17577 .1 ~ ~42524 ,6 
0,0988 0.2254 1~1 207258.0 292.780. 3 

Nº 11 

y así sucesivamente hqsta encontrar los niveles de produc
ci6n (VBP) que equ;f:libren exi¡>ortaciones e importaciones -

(X = M) • 

CONCLUSION 

Para los efectos de este problema se considera que el obj~ 

tivo ha sido·cumplido, ya que una nueva internaci6n del mé 

todo disminuye aan mgs la diferencia. 

,··.·, ;· 
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E J E M P L O Nº 3 

AUMENTO DEL 15% EN EL NIVEL 

DE PRECIOS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

USO DE LA FORMULA No2 

P* = (l-I0- 1 • (B') 

_i_1· 

. ,',. .'. 
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N 

MP.TP.IZ rnsurm-PRODUCTO DE MEXICO 1970 <MILLONES DE PESOS) 
CESTA M.ATRIZ SE DA COMO DATO) 

~ 
VENI'AS 

- T.RllNSACCiruF.S INI'ERDINOOSTRIALES (DEM\NDA-:r:NTERllIDIA) FINALES 

1 - Y/O 

SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 TOTAL VENTAS DEMANDA 

IP A SECTORES FINAL 

IVEND PRODUCTIVOS 

I 
SECTOR 1 10,657,3 47,744.5 340.8 58,742.6 34,014.( 

N 

s 
SECTOR 2 11,275.8 90, 716.9 18, 977. 9 120,970.6 208,534.< 

u 

M 

o SECTOR 3 4,803.6 42,338.2 36,335.0 83,476.8 207,258.( 

s 
'IDI'AL DE INSUIDS 

(ro.1PRAS) (* 26,736.7 180,799.6 55,653.7 263t190. º<~) 449,906.~ 

VALOR AGREGADO (* 65,313.5 133,879.9 . 232,535.7 431,729.1 12,542.: 
(PIB) (*) 

VALOR BRUTO TOTAL (* .92,756.{ 329,505.5 290, 73•1. 8 - 712,996.9 476, 735', ~ 
.. (VBT) 1 

. . 

VAIDR muro 
TmAL 
. (VBT) 

92,756.0 

329,505.5 

290,734.8 

712,996.9 

444, 271.4 

1189,732.4 
. (*) 

(7) Preparado J?or la alumna: Silvia 9'osefina Alcaraz y. el maestro:. J.M Zurita C, FE.-UNAM 
·.·:1980. ··: ··,: 

... 
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CAIJCULOS GENE·MLES; (B t 

Tomando como base 'los · dé.\tO's de 'la Matr;tz de Insumo . - Pro

ducto de México para 1970 .se realizaran los c:l:Lc~los según el or

den y/o secuenda mostrado desde el ejerr¡plo Nº 1, 

1) • - Cálculo de la matr;tz de coef;lc.ientes t~cnicos directos desde 

la matriz de transacciones ... P.~ ~.~no. 

CHculos: 

10657.3 .11489 92756.6 = 

11275.8 .12156 92756.6 = 
'' .. 

4803.6 
92756.6 = .05178 

. ' 

= ·xj_j, ., 
x· 

j 

' 47744.5 
:329505.g 

: 

= .14489 

90716~9 = .27531 -329505.S 
. . . . '' '' .. 

'. 42338.2 
3295os.~ = .1.2849 
'.' .. '.'. 

340.8 
= 00117 29on4. a 

18977.9 .06527 290734.8 = 

36335.0 
290734.8 = ·12497 

2) .- Ebnnación de la watriz de coeficientes técnicos (aij); para 1970 

(Se suponen, CI'ES) : 

rij~ 
.11489 .14489 .00117 

= .12156 .27531 .06527 = (1970) 

.05178 .12849' .12497 

. ~ . . . ... ' .... 

(8) Ejenplo di&\ctico para la enseñariza--aprerilizaje del 9rúpo: ~todos y -
Técnicas de planif;icaci6n, Seminario: Oesar,rollo y Planificaci6n, FE.;..oNAM 

" 
'' 
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3) .-. Obtenci6n. de la matrtz; Cl-~}, 

11 o o 1 .11489 

1 

o 1 o .12156 

o o 1 .05178 

.14489 • OOl~l· 7 

.27531 .06527 

.12849 .12497 

de Leontie;f; 

88511 . - .14489 

= 2156 .72469 

5178 -.12849 

~.00111 

-.06527 = (1-A) 

.,..:.87503 

4) .- Cálculo del valor numérico del determinante de la matriz de 

Leontief: (M~todo b) 

.88511 -.14489 

(1-A) = -.12156 .72469 

-.05178 -.12849 

(-.14489) 
-.1215x6 -.06527 j 

-.05178 .87503 

-.00117 

,-.06527 -
.87503 

+(-.00117) 

~469 -.06~ 
( .88511) • H X (+) 

2849 .87503 

r-=: 12156 • 72469] 

lo5178 -.120~ 

Desarrollando las operaciones en cada submatriz obtenernos los si
guientes resultados: 

( .88511) 1 (.72469) (.87503)-( ... 12849) (-.06527) 1 = (.88511) (.63412-.00838) 

= (.88511) (.62574) = .55384 

-(-.14489) Q:.12156) (.87503)-(-.05178) (-.106527) 1 = -(-.14489) (-.10973) 

= .01589 

c-.00111> [12156) (712049>-c-.os11a> c. 72469II = c-~0011> c.o53l3l 

. = -.00006 

Finalmente obte.naios: · · 

''·1:·· 
(~55384•.01589-.00006)=.53789¡ valor del deterniin.ante .d~ la matriZ, (1.:.A). 

'·.·· •• :. < 
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5) .-:- Obtenci6n i;\e la. Jllé\t,t;;i.z de cofacto,res (C;i,j), desde lA matriz - . 

( 1-A) : 

G
as 
21 

51 

-,144 

• 724 

-.128 

5 1).- Disposici6n del cálculo: 

Cll C12 

2 --:724 ·ºITTS [.121 
(-1) <->X e+) c-1)3 

-.128 .875 -.051 

C22 

(-1) 3 

-.128 

-.144 -.o~ [ªª5 1(-1)4 

.8~ -.051' 

C31 

(-1) 4 ~144 
L724 

-.oo~ [885 
. -1) 5 

-.065 -.121 

-.001 

-.065 = (1..;A) 

• s7s. 

-.06:1 [.12 1)4 

.875 -.051 

C23 

-.OJl [855 -1)5 

.875 -.051 

C33 

-.o~o · [ªª5 -1)6 

-.065 -.121 

. 7241 
-.1d 

-.1~ 
-.1~ 

-.1,, 
. 724 l 

5 2) .- Cálculo de los menores: (MIJ) 

.. 

c.124> t.875> - < .... 12a> c-.o65> 

(-.121) (.875) - (-.051) (.-.065} 

c-.121) c-.120) - c;...os1) <. 724) 

= .625 = c11 
= -.100 = c12 
= .051 = c13 

. '. 



5 3) • -

- 205. -

(-.144). (-.875). - (~.12Bl · {~.OOl) = -.126 = c21 
(,885) 1.075l ... c-.051l (~.001> = .774 = c22 
(.885) (-.120) - <:-.os11 c-. .144) = '.116 = c23 
(-.144) (-.065) - (. 7:24) · <-.001) = .009 = c31 
(.885) (-.065) - f-.121) \-.001) = -.057 =e 2 ' 3 
( .885) (. 724) - ( .. 121) (-.144) = .623 = c33 

Obtención de los cálculos en cada menor: 

-
.625 -.108 ,051 

(CIJ) = -.126 • ?74 -.ll6 
+5J . 

.009 -.057 • 623 
(-1) I+~ 

6) .- Se conforma la matriz (CIJ) multiplicando en cada Menor por 
C::-_l) I+J 

1~§~~====12~====:Q~iJ 
(CIJ) : .126 

.009 

.774 

.057 

.116 

.623 
) Se rota (+) 

Nota: Se rota en el sentido de los punteros del reloj 

7) .- Obtención de la matriz adjunta (A*), permutando la matriz 

de cofactores (CIJ) . 
¡----¡ 

¡ ~-625: .126 .009 
1 1 

~;1os: .774 .057 = (A*) 
,. 1 

~·051: .116 .623 

8) .- Obtenci6n de la matriz (r,i.~) para el. año de 1970 efElctuan~. 
do la d;i:visi6n de··~ = (1-A)-l = (rij) encontramos la ma

triz inversa de la siguiente manera: 



.625 .126 .009 

.108 • 774 • 057 

.051 .116 .623 

1.163 .• 234 .016 

.201 1.441 

.094 .216 

.106 

1.160 

(1-A)-l= 34 '°1.441....._. .216 063 .201 .Oill4 

16 .016 1.160 
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· f .62s .126 .• 009 
' • 537 .m 

x"t·_... , . 

.108 .'77 4 T. .3TI" .m = (rij)=l970 

.051 .116 

.537 .537 

··1 . -1 = A*. -X- = .(1-A) = para ·1970 

= (1970) 

9) .- Después de encontrar la matriz inversa de Leontief (l-A')-1, 

se calcula B'. los datos se obtienen del cuadrante Nº III de 

la matriz 1970. 

MATRIZ DE COEFICIENTES TECNICOS DE INSUMOS PRIMARIOS E IMPOR 
TACIONES 

T.N~UMOS 
SECTOR 1 SECTOR 2 SECTOR 3 

PRIMARIOS 
E IMPORTA-
CIONES 

Total de importaciones • 0076 .0449 .0087 

Remuneración de Asalariado • 2i31 .1698 .2426 
"' 

Beneficios. . A794 .. .2109 .. 5156. 

Imf>Uestos indirectos • 0115 ,0255 .0415 
: ....... ~ . ~ \· 

:;· 
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10) .- Rotando la matr1z de coeficientes técnicos, se obtiene ma-

triz B' con los datos, para el cálculo. 

IMPUES 
ros --= TarAL 

REMUN;ERACICN BENEFI_ 
DE ASMARIA,OOS eros 

IND. B' 

Sector 1 .0076 . .2131 .4794 . .0115 .7116 

Sector 2 

Sector 3 .0087 .2426 .515fi .0415 .8084 

Nota: Con to:1os estos datos, calculare-nos y se proyectará la matriz de Méxi

co ¡:ara 1977 (caso hipotético y/o didáctico). 

PROBLEMA: 

Dato: Atmtento del 15% en el nivel de precios del sector industrial -

(P 2 = 1.15000 = 15%). 

Objetivo: 

Hallar el incremento inducido en el nivel de precios de los .otros 

sectores (P1 y P3) y en el nivel general de precios (~). 

Soluci6n: 

Desde la matriz de I/P de México de 1970 obtengo los datos 
. . . -1 

para calcular la transpuesta de la inversi6n .de Leontief (1-A') . 

Desde la matriz de coeficientes de insumos primarios e im~ortados, 

·.obtengo la matriz transpuesta, (B'). En esta matriz, no se conocen 

los datos de insumos del sector Nº 2 (M, SAL, BENEF, IMPTOS/ TOTAL) 

por tal motivo, el total del secto~ Nº 2 (industrial}, aparecerá co 

mo: X • 
2 
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Paso N~ .1~ . ·cálcül.o, p,e · x 2\· ·en.·· 1a ni!'l t:ri,.tz ·. (J3' } 

P* = (l:-A 1 ) .-l . (B' ) · --------.. ,..,..,.._ (Ec. N 11 ~) 

.=~ =:~ ---~~~~~----~~~= ~-· I 0,711 pl = ? 

P* = 10.236 1.439 0'.225 1 x2 = p2 = 1.1500 1 ______________ ,..._.,.. ___ !""'_.,.1 

0.0019 0.107 1.15:.J o.sos P3 = ? 

Multiplicando la matriz · (B') / por la rnatri.z ·ren']l6n (punteado) de 

la transpuesta de la inve:rsa de Leont:Lef, haciéndolo igua,l al au

mento del 15% en el nivelae precios del sector industrial, del si-

gúiente modo: 

Igualdad: 

0,236 (0.711) + 1.439(X
2

) + 0,225. (0.808) = 1.1500 (15%) 

1.439X2+0.167 + 0,182 = 1.1500 

1.439 x2 + 0.350 = 1.1500 

1.439 x2 = 1.1500 = 0.350 

x2 =<~:I~§ > 

(X
2

) = 0-.5'55 

12).- El valor, X2 encontrado se reemplaza en la matriz (B') 

P* = [~ r.11~ ~1 ~ Lsss = ~~1500 . 
• 808 

. 13) .- Se niultiplica matr;l;c;tal,men~e, para obtener los precios sec-~ 

. toriáles; ;P 1 ¡ P 2 ; P 3 einpl.eand,o la exp:residn; 

P* = (1 - A.')',..¡ • ·. (p') 
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633 0.2039 .0-098~· c71lill '[1;.02oj -pj 
P* = 360 1.4398 0.2254 .5555 = 1_.1soo = P2 

119 0.1011 1.1598 .8084 i.01oa LP 3 

r* = ; j = ¡ ~.2360) (.7116)+(1.4398) (,5555).+(.2254) {.8084) : 1:1500 [P
P

12
J = l'(i,1633) (.7116)+.2039)(.5555)+(.0~88) (.808~) - [020S 

p~ = ~0191) (.7116)+(.1077} {,5555)+(1,1598) (.808) e: 1.0108 

Paso Nº 14. Cálculo de la participaci6n de cada sector en el VBT -

(1970 y 1977), desde los valores obtenidos para, P1 ; P2; P3, obte 

nemos: 

pl 
" ~~020 pl = 2% 

P* = p2 :::: 1 .150 :::: Multiplicando por 100 = p2 :::: 15% 

P3 = l. 010 P3 = 1% 

o, sea: el aumento del 15% en el nivel de precios del sec

tor Industrial, los sectores primarios (agricultura) y de servicios, 
incrementan sus precios en un: 2% y, en el 1% respectivamente. 

Para calcular y determinar el impacto en el nivel general -
de precios, se procederá calculando primero la participaci6n de cada 

sector en el VBP,. 

sl :::: 92(756 
712,996 .100 = 13% (participación) 

s2 = 329!505 
712,996 .100 = 46.2 (idem) 

S3 -- 290,734 
712, 996 .100 = 40.B (idem) 

Total (VBP) = 712,996.9¡ (100%) 

Paso Nº 15; El.cálculo de los nqévos niveles de producci6n en cada 

sector•se determinan para J.977¡ del siguiente modo: · ..... -'/,-. 
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(VBP) 1970 de¡ secto;r • (:i;n;c;renien:to de prec;i.os en %) = ;me (VBP) · 
en el secto;r 

Cálculo de los nuevos niveles del VBP, pat'a 1977 para cada sec

tor. 

1 . - s 1 = ( 9 2 I 7 5 6 ) • ( 2 % ) = 1 , 8 5 5 • 13 {VBP) 

s1 = 92,756 + 1,855.13 = 94,611.7 (1977) 

2.- 82 = (329,505.5) (15%) = 49,425.82 

s2 = 329,505.5 + 48,425.82 = 378,.931.32 

3.- S3 - 290, 734 .80 (1%) = 2,907.34 

(1977) 

S3 = 290,734.80 + 2,907.34 = 293,642.1 (1977) 

Paso Nº 16. Cálculo para determinar el impacto en el nivel gene

ral de precios ponderando los increme.ntos sectoriales por su pa~ 

ticipaci6n en el VBP a nivel nacional (100%). 

2.0 113.~) + 15.0(46.2) + 1.a (40.8) x = ~~~.:...--'--'-~~~---~-'-------------~--- = 8.0 
100 

x = 8% 

Estq quiere decir, que el aumento del 15% en los precios_ 

del sector industrial inducir~n a un aumento del 8% aproximada-
mente en el nivel general de precios. 



SECTORES V.B.P. 
(9170) 

¡.... 

Sector 1 92,756.6 

Sector 2 329,505.5 

Sector 3 290,734.B 

T O T A L 712,996.9 
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'r,ABLA RESU,M;E:N 

.. 
PARTICIPACION 

9-· o 

13.0 " 

46.2 

40.8 

100.0 

INCREMENTO NUEVO 
DEPROCIOS EN V.B.P. 

% (1977) 

2.0 94,611.7 

15.0 378, 931. 3 

Lo 293,642.1 

a.o 767,185.1 

Paso Nº 17. Cálculo de la matriz proyectada para 1977. 

Desde la matriz de coeficientes técnicos directos (a .. ), 
l.J -

desde la tabla resumen, se obtiene la matriz de los nuevos valo--

res de producci6n por sectores (VBP por s1 ; s2 ; s3) y se calcula_ 

la matriz de insumo-producto (X .. ) por cada sector del siguiente_ 
1] 

modo: 

Cálculo de la demanda int.erinedía. (DI) , por sectores:. 

'3.ij ::: 
xij 1 
x,T (xij) 1977 = (aij)l970 . (Xj.) 1977 1 

~ 
.144 .0011 94, 611 

:X: •• = 1 .275 .065 378,931 = (DI)1977 J.] 

.1241 1 .128 293, 642 

1970 1977 

·_, 
·._., 
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(x. J = C.12lx94, 611) + (.275x37_8_ ,931') +· (.065:x293, 64!2) 
~ . . 

f.05lx94, 611} + (.128x378, 931) + (.124x293, 642) 

= (Dl) 

' ~.114X94, 611} + (.121x378,931l + {,001x293,· 642) 

.. -
10,869.9 + 54,903.3 + 343~i5 ~,llLl 
11,500.9 .+ 104,323.5·+ 19,166.0 4,009.4 ~ 

4,898.9 + 48,688.8 + 36,696.4 0,284.1 
' -

(::E:JNS) = (27,269.7; 2071 915.6¡ 561 205.9) = (canpra5) 

~: : :~ = (1977) 

DI=~~ 

Paso Nº 18. Cálculo de la DF = Y, lado del destino por sectores -
agregados (horizontalmente}, 

VBP = DF + DI 
DF :::: VBP;.. DI 

sl = 94,611.7 

s2 = 378,931.3 

S3 = 293,642.1 

- 66,116.7 =·· ' 28,945.0 

- 134,990.4 - 243·, 940 .9 

- 90,284.1 = 203,358.0 

Paso Nº 19. Cálculo del Valor Agregado, lado del or;l.gen (vertical-, 
mente) por sectores: 

VEP = VA + ::E: INS 

VBP = VA + (total comp.tas} 

V1'. ""· VBP. .- .INS. .. 

s1 = 94,611.7 27,269.7 = · 67,342.0 

s2 = 378,931.3 - 207,915.6 ~171,-015.7 

s3 = 393j642.1 - 56,205~9 ~ 237~436.2 

En e,9ui.libr;í.o: 
Total compras = ~otql venta.s = 291, 391.'2 

Valor ~gregado = Den1and~ Fina~= 475,793~9 
(VBP)orige·n: = (VBPdestino ::; 767,185.1 

NJrA: .Con los valores eno::mt..--ados, formando la matriz proyectada. para 1977. 



PasoNº20. Matriz Insumo-Producto Proyectada para 1977, en los valores encontrados 
(q.e.d): (UM: Millones de Pesos) 

~ 
TRANSACCIO~ES INDUSTRT.ALES . (DEMANDA- INTERMEDIA) •VENI'AS 

'IUI'AL VEtn'AS FINAI.ES VAI.OR BRUTO 
SEr:TOR 1 SECTOR 2 Sfr.l'OR 3 A SEX.'IORES Y/O TOI'AL 

Prol:){JC, DEW\NDA (VBT) 1 

. . . :pINAL (.) . 

. I sector 1 10869.9 54903.2 343.5 66116.7 28495.0 . 94611. 7 
!\{ 

.· .. 

:s sector 2 11500.9· .:104323 .5 :1.9166.0 134009.4 243940.9 . 378931.3 .. .. . .. 

. u .. 

M 
~or 3 .. 48989.9 . .:48688.8 . :3.6696.4. 90284.l . •203358.0 293642.l ... . ... .. 

:o .. ~ . .. . . ~ ' .... . .· .. . .... . . .. . . . 

"s 'l'Ol'AL DE INSUM.)S 27269.7 207915.7 :S6205.9 : 291391.2 - -. , : (Compras) (*) 
... ... (*) .. . . 

. 
: 

·valor Agregado 67342.0 . 171015.7 .237436.2 - 475793.9 .. 
. (PlB). (+) : 

(+) 

Valor Bruto Total 94611.7 378931.3 293642.1 - - . 767185.1 
(PB:l') (.) (. 

'.·" 
.. ' •' . ' . 

. · '.' .. : .. :·-:·' 

', .. 
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5.7 La Tqbla de ;R,ecu;r:-sos-~)?;I,eo~. 

A d;i:ferencia de la anter·ior, la Tabla de .Recursos-Em

pl,eos es rectangtllar, -:t· p.p.ota tanto l.as operaciones·,. como los -

ingresos. 

Recursos 
ingresos 

Agente 

Recibidor 

Ope;i;-ac ·ones 

Empleos 
gastos·) 

Agente 

Pagador 

En Francia y er. los varios países africanos y asiáti

cos gue lo emplean, generalmente se consideran 5 categorías de_ 

agentes: empresas, familias, gobierno, exterior y capital, en-

tre todos los que se efecttlan las operaciones . 

TABLA DE . · REC.ORSos..:ru.wLEOS 

NATURALEZA DE I.: N G R E s o .s G A s T o s 
LA OPERACION EMP PER GOB EXT CAP EMP PER GOB EX'.r CAP 

.Mercancl'.as ••••••• X .. X .X .X .X X X X 

.Salarios ••••••••• X . X .. . X . X X. 

Prest. Sociales •• .X X 

Rentas ••••••••••• .X .X :x .. X .. .X X X X 

Cotizac.Sociales •. ·x .X .X .. 

. llllp. Directos •••• . .X .. ... X X 

. Imp. Indirectos • .X .. X. 

, Atlor:i;o ••••.•.•• ~ • x. .x X X 

Etc .• ·.~ •• : •.• .- .. ,·.·.·. . '. \. 
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~as ope;raciones se anotan en ;!,!nea, ;los ~gentes apare.

cen en columna. E.l la,O.o :i:zquiexdo corresponde ·a l.os ingresos de -
los agentes, el lado derecho a los . gastos de los mismos. 

La suma de los ingresos de cada agente, de)Je ser igual 

a la suma de los egresos del respectivo agente; aan cuando las -

fuentes sean distintas. 

Para proyectar la tabla en el futuro, también es preci

so emplear los coeficientes técnicos para las operaciones, el con 

sumo, el ahorro, etc. Esto significa el planteamiento de proble

mas lineales, cuyo volumen hace necesario el empleo de la ciberné 

tica. 

La tabla de recursos-empleos ha demostrado ser un ins-

trurnen to bastante práctico, tanto en países desarrollados como en 

los subdesarrollados. 

Sus ventajas son: 

5.6.1} Coroprensi6n inmediata de la operación (cuenta de 

explotación para los agentes, mercado de productos para las oper~ 

cienes sobre productos) • 

5.6.2} Faqilidad practica de su estab.lecirniento· 

5.6.3) Mayor cert~za y facilidad en el establecimiento 

de los coeficientes· técnicos. 

5.6.4) Equilibr,to por naturaleza de operáci6n. 

5; 6. 5) Control esta.dt-stico doble (ingresos por cada age!2 .· .. 

te; empleos por cada opeiac.iónl. 

,1,'· 
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5;6.6) Posjbi~idad de efectuar equtlibriod por produc

tos., en Cqnt7,dqdes f~s~C¡\S CJ$ne¡3, por ;J.tAeiü • 

Sus desveotajas son: 

5. 6 .1} Forma menos manuables' qüe la ante:rior~ 

5. 6. 2) Menor claridad en la· pres'entaci6n de las cuentas 

por sectores. 

'•:· ,.: .·, 
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CAPITULO VI 

LA BALANZA ECONOMICA. 

La Balanza Económica es empleada en la URSS y en las de
mocrácias populares, en las que la contabilidad econó~ica se 
basa en la doctrina económica marxista. 

Los blances econ6micos desempeñan la funci6n de reunir y 

organizar la información de la actividad económica en su con
junto, y por ello sirven como fundamento estad!s~ico de la -
planeación económica nacional. La constitución de los balances 
económicos en un sistema nacional, permite al Estado tener la 
información suficiente sobre las actividades económicas esen
ciales y algunas de las no esenciales; mostrando la informa-
ción de las distintas unidades productivas: koljoses, empre-

sas estatales, cooperativas, etc. 

De esta forma se centraliza la información y se lleva a_ 
cabo el proceso de ajuste y reajuste de los recursos a· 'loa ob 
jetivos y viceversa, efectuándose la pr~ctica del centralismo 
democrático. 

La elaboración de los balances se basa en los plantea--
. mientes de la teoría marxista. tanto de los esquemas de repro

ducción corno de los lineamientos abstractos de los rasgos de_ 
. la sociedad socialista; por lo que, los blances integrado¡;¡ en. 
la planificaci6n econ6mica·participan en la organizaci6n y -

~oÓrdinaci6n de Ia reproducci6n ampliada del socialismo. 
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Adem~s, se puede afirmar que la importancia de los bala!!, 
ces econ6micos se expresa~ en la posibilidad que ofrecen jun"
to con la planif icaci6n, de abanzar constantemente en el ple
no empleo de los factores econ6micos, y.en la satisfacci6n c~ 
da vez más integral de las necesidades esenciales de la pobl~ 
ción en su conjunto. 

6.1. El Balance Económico y la Planificación Nacional. 

En las economías de tipo planificado, el balance econórni 
co es el m~todo más importante y más desarrollado que permite 
enlazar en un solo sistema la producción y el consumo, los r~ 
cursos y las necesidades, que son las relaciones fundamenta-
les para llevar a cabo la planif icaci6n de la economía en to
dos sus niveles y en todos sus aspectos. Este método sirve p~ 
ra fundamentar las proporciones de la reproducci6n, la estruE_ 
tura ramal de la economía, los vol{imenes y estructura de la -
producción y consumo de los productos y servicios b~sicos. 

r.os balances como instrumento·de la planificaci6n socia
lista, desempeña un papel muy importante en la coordinaci6n -
de las actividades econ6micas, permitiendo conocer tres aspeE_ 
tos esenciales de la econom!a: 

6.1.1. Proporcionan un cuadro descriptivo, sistemático y 

coherente del pasado¡ 
6.1.2. permiten deducir una serie de magnitudesinterde.,.. 

pendientes (indicadores) con referencia a los cu~ 
les es posible valorar el desarrollo de la econo
in!a nacional tanto' cuantitativa comocualitativa
merite; 



- 2l9 -

6.1.3. Aseguran la coherenci{l contable de las previcio-
nes sobre el futuro inmediato, en la a'Ji:.ividad de 
la planificaci6n. 

De este modo, en relaci6n al tiempo, los balances pueden 

clasificarse en dos categorías: 

- Balances de pasado o retrospectivoo. 

- Balances sobre el futuro o prospectivos (que a
barcan el perfodod presente). 

Los blances retrospectivos permiten tener una descrip--
ci6n en forma sistemática y coherente de la situa9i6n inicial 

que sirve de diagn6stico para el plan, como un conjunto de -
magnitudes dinámicas e interdependientes observadas durante -
cierto nrtmero de periodos sucesivos. 

Los balances prospectivos permiten una descripci6n del -
programa de acción con las tareas.a realizar y establece la a 
signaci6n y uso de recursos más eficiente, constituyendo en ... 
~í mismos verdaderos planes económicos a la base esencial de_ 
éstos. Por otra parte, no sólo sirven para elaborar los pla-

nes, sino también, y quizás sea su función m~s importante, -
permiten la elección de determinados objetivos -en base a la_ 
información que proporcionan- y la aplicaci6n de la variable_ 
polÍtica más ad~cuada a dicho objetivo. Dando la posibilidad_ 
de crear uno o mtis sistemas (planes) que s,ertin sometidos a la 
decisi6n del gobierno~ Por lo que, la elaboraci6n de estos ba 
lances cosritituye una acci6n poHticq, y no simplemente una o
peráci6n técnica. 
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6.1.1. Las tres proporciones que presentan los balances. 

En t~rminos generales, en los balances se pueden establ~ 
cer tres tipos de proporciones: las,propo~ciones econ6micas -

nacionales, las interrarnales y las ramales internas. Las pro
porciones econ6micas nacionales representan las relaciones -
m~s generales de la producci6n y utilizaci6n del producto so
cial y la renta nacional; algunas proporciones de este tipo_ 
serían: el producto social global y la renta nacional, la pr~ 
ducción de medios de producci6n y bienes de consumo, el fondo 
de consumo y el fondo de acumulación como partes de la renta 

' nacional, etc. 

Las proporciones interramales concretan las corresponde_!! 
cias económicas generales y las relaciones con la estructura_ 
ramal de la economía y con el crecimiento de las distintas r~ 
mas de la industria, la agricultura y el transporte. Por su -
parte, las proporciones ramales internas relacionan a las ec~ 
nomías nacionales e interramales con el aspecto tl§cnico-econ§_ 

mico de la reproducci6n. Que reflejan tres tipos de correla-
ciones: entre productos mutuamente sustituibles, entre produ~ 
tos que se complementan, permitiendo obtener un producto fi-
nal, y entre productos conjuntos. 

De este modo se observa que estas tres proporciones que_ 
constituyen un todo 1inico, que se concretan y resumen unas ª
otras, proveen el aspecto eC::on6mico del desarrollo de un pa!s 
que emplea los balanc~s econ6rnicos c;omo elemento básico de .la 
planificaci6n econ6mica nacional. As!, los balances econ6mi.-
cos sirven para realizar la intervinculaci6n en las proyecci~ 
nes 'econ6micas; por ramas, regiones y aspectos del plan. 
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. . 

6 .1 .• 2;; El equilibrio de la econorn!a. 

La economía nacional, ya sea capitalista, soc;i.alista o ..; 
de trans ici6n al socialismo, como una forrnaci6n social tiene_ 
un determinado equilibrio (estable o fluctuante, de acuerdo -
con la forma econ6mica o con la coyuntura) entre los sectores 
que producen medios de producci6n (m~quinas, edificios, equi
po, materias primas, etc.) y los sectores que producen bienes 
de consumo (pan, carne, tejidos, etc.). Este equilibrio se o~ 
tiene por medio de cambio de productos, ya sea a través del -
intercambio de mercado, en la sociedad capitalista, o bien, -
~ediante la distribuci6n planificada, en la sociedad socialis 

' \ -
ta, o, de ambas formas, en la sociedad de transici6n. 

De acuerdo a la forma de equilibrio que posea una econo
m!a, durante un período determinado, se dice que tiene una -
reproducci6n simple, o una reproducción ampliada, o tambi~n,_ 
puede darse el caso de una reproducci6n decreciente, cuando -
una economía está en decadencia; en el caso en que hay repro
ducci6n simple, la economía permanece en una situación est~t! 
ca, en la que no se lleva a cabo el proceso de acumulaci6n, ~ 

ni la disminuci6n de los capitales fijos -o desacumul~ci6n-,_ 
sino únicamente se realiza la reposici6n del capital desgast~ 
do y se efectrtan regularmente las reparaciones necesarias, de 
tal modo que, se tiene una reproducci6n·en la misma escala; -

en el caso de la reproducci6n ampliada, la economía est~ en -
desarrollo, y de forma regular se esttLefectuando un aumento_ 
en .la acumulaci6n: aumentan . los capitales fijos, i~ ptoduc":'-
ci6n se expande, hay una mayor satisfaécidnde las necesida•
de~ de lá.poblaci6n, se da un uso ro:is compl~to dalos :i:'ecur-
sos 'productivos, y en sí, la formaci6n social progresa~ 
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Los balances econ6micos sirven, precisamente, para orde
nar la reproducci6n ampliada de la econom!a socialista¡ usan
do en elaboración la teoría marxista de la r-eproducci()n. Los_ 
esquemas de reproduccj.6n presentan de una forma general, el ~ 
quilibrio que debe de darse entre los dos grandes sectores de 
la economía: sector I, medios de producci6n y sector II, me-
dios de consuno. De este modo el equilibrio en una situaci6n_ 
de reproducci6n ampliada, se logra por medio del intercambio_ 
de productos entre los dos sectores, as! como, con el aumento 
de acumulaci6n y de la producci6n en ambos sectores. Uno de -
los usos de los balances econ6micos, en relaci6n a la repro-
ducci6n ampliada de la economía, es el de permitir la coordi

nación entre las diferentes ramas que integran los dos gran-
des sectores, y aan más, proporcionan la inform~ci6n detallá
da sobre cada producto espec!fico, sirviendo de modo fundamen 
tal a1 proceso de planificaci6n econe5mica. 

6.1.3. Ecuaciones de equilibrio. 

Los balances econ6micos expresan las operaciones realiz~ 
das durante un ejercicio econ~mico que, suelen representarse_ 
por medio de indicadores macroecondmicos que muestran el re-
sul tado ~e la actividad econ6rnica, o un aspecto de ella: va-
lor agregado (V.A.), producto bruto (P.B.), renta nacional -
(R.N.). Estas operaciones representadas por los balances, pu! 

den ser tanto transacciones finales como intermedias, que in
cluyen las transacciones con el exterior; de este modo, es P!?. 
sible expresar el ejercicio econ6mico a trav~s de ecuaciones . . -
de equilibrio que representar!an magnitudes mayores, como --~ 
son: el valor bruto total (V.B.T.), la of~rta global (O.G.), 

o el producto nacional (P .N.) • 
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En general, el Valor Bruto Total (VBT) es igual a la de 
manda intermedia (DI), rn~s la demanda final (DF), m~s o menos 
l~ diferencia de stoks (S). • 

VBT = DI + DF + S 

El valor bruto total a su vez, es igual a la Oferta !n·
terna (O int.), más los stoks (S), m~s las importaciones (M). 

VBT = O int. + M + S 

o sea que: 

OT = C + I + X 

Lo que significa que la Oferta Total (OT), es igual al -
Consumo (C), m~s la Inversi6n (I), m~s las Exportaciones (X). 

Si a la anterior igualdad le deducirnos :)..a demanda inter
media tendremos el Producto Nacional (PN). 

PN = C + I + (X - M} 

6. l. 4. Los dos principales grupos de balances. 

De manera general, los balances econ6micos se dividen en 
. dos grUpos que, permiten reunir sisteni!ticamerite .toda la in--
· formaci6n que existe sobre las actividndes econtSmicas, y que_ 
sé emplean arnpl~amente en la elaboracitSn de los planes, tanto 
a corto plazo como a largo plazo, y en la adopci6n de las de
ci'sfones pol!ticas que se desprenden de la gesti6n del gobie!_ 
no en materia econ6mica. Los dos g~upos de balances son: 



- 224 -

6.1.4.1. Balances en especie. 

6.1.4.2. Balances en valor. 

Los balances en especie tienen el objetivo básico de --
coordinar la asignaci6n,de los factores de producci6n en fun
ci6n de los objetivos del plan, tomando en cuenta las posibi

lidades naturales y t~cnicas de la economía en ese momento. -
Estos blances se subdividen en tres clases que son: 

6.1.4.1.1. Balances de mano de obra; 

6.1.4.1.2. Balances de materiales¡ 

6.1.4.1.3. Balances de capacidad productiva. 

Por su parte los balances en valor sirven para proporci!?_ 
nar coherencia al conjunto dei sistema, en sus interrelacio-
nes esenciales, y son el complemento rn~s adecuado a los balan 
ces en especie. Se dividen en tres clases que son: 

6.1.4.2.1. Balances del producto global1 

6.1.4.2.2. Balance de ingreso nacional; 

6.1.4.2.3. Balance de ingresos y gastos. 

Vease el cuadro 6.A. 

,_.-, 



6 .A CUADRO SINTETICO Y SIMPI,IFICADO DE LJ\ CONTABILIDAD NACIONAL .DE TIPO SOVIETICO. ( *) 

I 
BA.Il\NCF.S EN 

E.SPEX::IE 
(en unidades 

físicas) 

n. 
BALANCES EN 

VMOR 
(en precios 
corrientes y 
canparables) 

1. Mano de obra 

J6venes de 14 a 19 {1'1 - 15 años f Distritos 
años (aml:xis sexos 16 - 17 años Regiones 

ciudad y cam[X)) 18 - 19 años 1Países 1 Recursos de los Rep(ibli<.:as necursos: 
koljoses ror re Necesifudes de los 

Recursos Y necesi- giones y tirY\s:- Koljoses ¡:or ..-.=.ni_o Pennanentes dades de mano de 1~ - - --,, 

obra (hanbres y mu Otras activida- nes, ministerios y y 
jercs p.:>r separadO) des p.:>r regio~ profesiones Estacionales 

nes, industrias, 
y profesiones. 

capitales 
<;irculantes · 

. ci6n 

1
Medios de !.'roduc-

Materiales 
cmbustibles 
Productos l\grico 
las en bruto -
Construcci6n 
Equir:os 
Mercaderías~ 

1,600 product6s 
esenciales consi 
derac1os aislada= 
mente conforme 
al esquerra de la 
derecha, 

2. Materiales 

l. Producto 
global 

(Ctv-tm) 

Bienes de C.ons\.l!fó 

Irrlustria 
Construcción 
Agricultura .· 
Transr:orte de rrer 

cancías -
Conunicaciones 

prOductivas 
Ccmercio ( servi
cios productivos 
solamente) .Otras 
Producciones ma
teriales. 
Restaurantes 
Bancos (solamen
te .servicios pro 
ductivos) • -

2. Ingreso Nacionai (v + m) 

Capitilles fijos 

Fondo canercia~ 
lizable. 

Fornas de la 
propiE .. >dad 

Es tildo 

Cooperativas 

Productores 
individuales. 

{

Por s~tores ~ 
formas de pro
pi eead eom:> el, 

· producto global 
' ' 1 

3. Balances de ingresos y gastos 

oigarlizaci6n " 
ecorlSmicn del 
Estado. 
Presupuesto Es-

·. tatal 
Coopera ti VélS 
Bancos (cr&iitos) 
Población 

MP.dios de 
Producción 

r Consumo 

1 Acumulación 

Consumo 

Bienes de Constnro Acumulaci6n 

Salario 
Seguro Social · 

(v) 
Plusvalía 

(m) 
Utilidades de 
las empresas, 
impuestos sobre. 
cifras de nego- : 
cios. 

Por regiones · 

Por rep6blicas 

Por regiones 

Pádidas 

J '
Acumu. lación 
de capital 

l Forrlo de ·· 
Consuno ·. · 

. Por mü?-fsterios . 

a lar90 plazo 
a corto plazo 
agrícola 
no agrícola · 

(*) Estos balances se establecen para el año pasado, el afio presente y el año futuro. 
~ Subdivididos en artículos alimenti~ics y bienes industriales. · 

f 
Necesidades 
locales 

lSaldo ¡:ositi.vo 
lo negativo · 

P.ecursos: 
Producci6n {rx:>r 
productores) 
Im[:ortaciones 
Excedentes (¡:or 
productores) 
Otras fuentes 

Irrlustrias de 
bienes de produc 
ci6n (I) -
Industrias de 
bienes de consu
m::i (II) 
capitilles fijos 
capitales circu-

lantes 
Individual 
C-0lectivo 
Stocks de las em 
presas 
Reservas del Edo. 

Capitales fijos: 
Productivos 
Improductivos 
Caps. circulantes 
Irilividual: 

Civiles 
Militares 

Colectivos: 
Estado 
Escuelas 

Necesidades: 
Sociales 
Culturales 

Defensa Nacional 

~
Irilustria 
Cons trucci6n y 
Trar.sporte 

LJl.gricul tura 

Distribución 
Explotación industrial 
Construcci6n 
Equi¡:o 
Canercio 
El<p::>rtación 
Reservas del Estildo 
Reservas del Consejo 
Pérdidas 

Capital fijo 
(Arrortizaci6n) 
Capitill Circulante 
Capitales fijos 
(Am::lrtizaci6n) 
Capital circulante 

Ingreso Nacional 
(c + v) 

' ; 
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6.2. Balances en Especie. 

Los balances materiales, permiten integrar el conjunto -

de los recursos productivos que participari en la actividad e
con6mica, mostrando la forma en que es posible organizar la -
producci6n de acuerdo a los recursos con que se cuente y a -
sus caracter!sticas particulares. De esta manera, los balan-
ces en especie (de mano de obra, de materiales y de capacidad_ 

productiva} permiten conocer las condiciones naturales de la 
naci6n y su relación con el nivel t~cn:ico, y el grado de pre
paración de la mano de obra que posibiliten, en ese momento -

espec!fico, el mejor aprovechamiento posible del conjunto de 
los recursos productivos. 

6.2.1. El balance de la mano de obra. 

El balance de mano obra, en la econom!a avviética, sirve 
para llevar a cabo la asignaci6n m~s apropiada de este recur
so, t'omando e:n cuenta su cantidad y su calidad, de acuerdo a_ 
las prioridades establecidas por el plan, que tienen impl~ci
to el fin de alcanzar una producci6n m~xirna y con la eficien

cia requerida. 

Los balances de mano de obra del presente y el futuro, -
al igual que los dem&s baJánces, se elaboran en base a los ba
lances retrospectivos. Ambos balances, el retrospectivo y el_ 
prospectivo, proporcionan informaci~n sobre diferentes aspec
tos sobre el recurso mano de obra, de los cuales, los m~s im
portantes son: 

6.2.1.1. Distribuci6n por sexo y edad; 
6.2.1.2. distribuci6n por origen social de la mano de o-
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bra en forma.ci6n 1 

6.2.1.3. distribuci6n por ramas de industria con especi
ficaci6n de las clasificaciones profecionales; 

. 6.2.1.4. distribuci6n geogr~fica. 

De manera sintética se tienen diferentes fonnas de orga
nizar la mano de obra, como por ejemplo, cuando se trata de -

distribuir la poblaci6n joven que se va a integrar al trabajo, 
realizandose una clasificacjón, en los blances, de acuerdo a 
su origen geográfico y a las necesidades existentes en deter
minadas regiones, o en determinadas actividades. De tal suer
te que, pueden elaborarse balances como los de: distribuci6n 
territorial de la juventud que establece el ingreso de éstos_ 
al trabajo, por edades como son1 14, 15, 16, 17, 18, 19 años. 

ver cuadro 6.B. 

También se realizan balances para establecer las propor
ciones de la distribuci6n de la juventud, en las distintas r.!:_ 
giones y en las ramas en las cuales van a integrarse. Ver cua 

dro 6.C. 

·Estos balances de la juventud tamb16n pueden mostrar de una_ 

forma más espec!fica la distribuci6n que se puede hacer en -
una regi6n y en los sectores de la construcci6n y el transpoE 
te, en un año determinado. O tambi~n, pueden elaborarse bala.!!_ 
ces que indiquen las necesidades de mano de.obra en activida-
des estacionarias· para la regi6n. Ver cuadros 6.D y 6.E. ,, · 

Los balances de mano de obra tambi~n se elaboran en los 
koljoses, indicando el gasto que se tiene por cada tipo de as 
tividad, en jornadas de trabajo, en tres momentos distintos -
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CUADRO 6 .B 

BALANCE TERRI'IORIAL DE Ll\ JUVENIUD. DISTRIBUCim DE IA JOVENroD DEt SE:XO 
NASa.JLINO Y FEMENINJ (PE 16-17, J,.7-18 A.~, ETC.J SmuN SUS OCUPACIONES 

Recursos 

NGrnero al cernen Número al final 
zar el pe.rl'.odo - del período 

.planificado. planificado 

. . . . UrbarÁ) Rural . Urbaro Rural 

I. Número total de jóvenes. Dl.stril:uci6n 

1. En la escuela se=undaria o técnica 

2. En las escuelas de reservas del esta
do de la mano de obra ~ 

3. 'i'raba.jadores de empresas y oficios 

4. Trabajadores de las cooperativas in
dustriales 

5. Trabajador.es de los I\oljoses 

6. Ocupados en el estudio y en el traba
jo, total (1+2+3+4+5) 

7. Ocupados en la casa (1-6) 

II Necesidades canplanentarias de cua
dros de j6venes para el período 

planificado. 

l. Para la industria, construcci6n y 
transp::>rte 

2. Para canpletar el sistema de prepara-
ci6n de grupos técnicos 

3. Para la· agricultura 

Satisfacci6n de las necesidades de gru .... 
pos de jóvenes a partir, de los recursos 
propios de la región~ ·Los . cuales depen-, 
den de la preparaci6n de los gnipos·téci
nicos. · Posibilidad. de obtener un exce:len 
te· de j6venes pa:ra otras regiories, · pa!_
ses o repúblicas ~ 
------'""....,...--------~~ _, __ __, ___ ....._..__ _ _.... _____ __, 

~ E5cuelas F.z.o.- Escuelas de aprendizaje industri~. 
. ... . 
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CUADRO 6 .C 

CANTIDAD DE MANO DE OBR~ EMPLEADO Y NECESIDADES COMPLEMENTARIAS EN MANO DE OBRA POR 
RA.1\fAS. Y POR REGIONES (PAISES O REPUBLICAS ). 

Ntlinero de obreros y empleados al fin Necesidades oomplene.ntarias 
del afio en trabajadores durante el 

Año Pasado Año en Curso Año plani- año ••••• planificado 
Ramas ficado de la Economía Para aum.er Para re0_! 

Nacional '.Ibtal De la 'lb tal De la 'lb tal De la tar el nú= plazar -
Ciudad Ciudad ;iudad mero total las pé.r~ '.Ibtal 

de maro de das 
obra 

Obreros y empleados en las anpre-
sas y de oficinas estatales Total 

a) Industria 
b) Construcci6n 
c) T.ransp:>rtes y <XJmUnicaciones 
d) Savjoses, M.T.S. y exp:>rtacio-

nes auxiliares 

e) canercio, preparaci6n, abaste-
cimiento 

f) Alimentaci6n colectiva 

g) Habi taci6n y econatúa canunal 

h) Oficinas del estado y organiz~ 
cienes $0Ciales . 

i) Higd.ene y. educaci6n 

j) otros . 

1 
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CUADHO 6.D 

CUENTA DE LAS NECESIDADES COMPLEMENTARIAS DE MANO DE OBRA EN LA INDUSTRIA, LA CONS
TRUCCION Y LOS TRANSPORTES PARA LA REGION (PAIS, REPUBLICA DE ••• , • PARA EL Afb •• ,. , ) 

Número de obreros y empeadados al final del año 

Año pasado Año en curso Año Planificado Fuentes de mano de obra 
comolementaria 

cuya cuya cuya Nece Escue- ESCU!:: RecTu- Distri 
pro- pro- pro- sida las de las - tami buci6ñ ~ 
duc- duc- duc- des- las re arte- to or- de la 

Total ci6n 'lbtal ci6n 'lb tal ci6n - ganiza com- servas sana- mano -
es es es pl.·· esta ta les y do - de o 

es en es en esen de m les - de f~ bra ur 
ciaí ciaI" ciaI de 2 r~ 

bana-· 
bra. rril 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Industria 

'Ibtal para la regi6n: 

Ministerio de •••••• o ••••••••• 

cuyas a:npresas principales son .............................. 
Ministerio de •••••••••••••••• 
cuyas ar.presas prihcipales son 
' •• 'fl ••••••••••••••••••••••••• ' 

Const.rucción 

'futal para la región: 

Ministerio de ................. 
t:uyas ern9resas principales son ............................... 

Transp::>rte, etc. 
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CUADRO 6. E 

CUEN'.m DE LAS NECESIDADFS DE MANO DE OBM FSTACIONAL PAFJ\ EL A00 • • • • • • EN Ill. REX.lION 
DE •••••••••••••• (PAIS, REPUBLICA) 

AílO.EN CURSO Afio PLANIFICADO (realizaci6n esperada) 

Número Húmero T.rabaja Trqbaj~ Fuentes Ntímero Nllmero !Trabaja Trabaj~ 
RAMAS me:lio rnáxirro dores- dores de tra- prane- niáxitoo dores- dores 

ESTACIONALES de tra de tra perna- estacio bajado- dio de de tra per.ma- estacio 
bajad~ baja~ nen tes nales- res es- traba- bajad§: no._ntes nales-

res res taciona jada- res 
les - res 

Industria Forestal 

Transporte de madera 
por flotaci6n en el 
agtia •••••••••••••••• 

:Recolecci6n de .turba 

Pesca -
Beta.rra~ra azucarera 

Refinería· de azGcar .. 

Fuentes 
de tra-
bajado-
res es-. 
taciona -les 

.· .. 

l\lota: .Indicar los datos al comienzo y final de la estaci6n, cono tambil3n los }:':eríodos de náxi.iua in-
. tensidad de los trabajos. . 

Estas necesidades estacionales serán satisfechas por la mano de obra estacional de los Koljo
ses. Con ese objeto es menester determinar en primer lugar las necesidades propias de mano de 
obra de·los Koljoses. · 
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como son el año pasado, el año en curso y el año planificado, 
de tal modo que, se puede tener informaci~n del incremento de 
trabajo que se ha dado o que se prevee en determinadas activ! 
dades, o tambi~n, es posible usar la inforrnaci6n para la dis
tribuci6n entre las actividades permanentes y las estaciona-
les. Ver cuadro 6.F. 

En estas unidades productivas, como en las dem~s, se ela 
bor~n balances que contienen la informac16n general sobre la 
mano de obra, especificandose la división por edades, el gas
to en jornadas de trabajo en los koljoses y en las explotacio 
nes individuales, etc. Ver cuadro 6.G. 

Por medio de la integración de la información de las dis 
tintas unidades productivas (koljoses, granjas colectivas, 
las aldeas y otras) se llevan a cabo balances consolidados de 

mano de obra, para las regiones. Ver cuadro 6.H. 

con el fin de centralizar la información sobre la mano -
de obra y poder elaborar balances a nivel nacional, los minis 
terios realizan balances en los cuales se muestra la necesidad 
que existe en cada una de las actividades esenciales, como -
son la industria, la construcci6n y el transporte, para obte
ner recursos humanos de las distintas regiones superavita-~-
rias. Ver cuadros 6.I y 6.J. 

Tambi~n para la elaboraci6n de los balances nacionales -
se emplea una tabla en la que se presenta un plan de recluta"." 
miento por ministerios, en el cual, estgconjugada la coordi
naci6n de los distintos organismos dirigentes de la actividad 
econ6mica, como lo son el Gosplan, los ministerios, las·auto-
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CUADRO 6.F 

.CUENTA DE LOS GASTOS DE TRABAJOS EN LOS KOLJOSES PAR.~ EL A~O •••••• 

Año Pasado Año en CUrso Año Planificado 

Año Tri.mes Hes de Año Trilnes Mes de Año Trilnes Mes de 
To- tre ae máxinP To- tre áe gasto To- tre de gasto 
tal máxirro gasto tal gasto máxilro tal gasto máx:ino 

gasto mino rcáx:i.rro 

-· 
Gasto de trabajo en millones 
de jornadas te6ricas de tra-
bajo ( troudouni) • 

a) Producci6n vegetal ...... 
b) Producci6n animal ....... 
c) Construcción .•.•••..•••.. 
d) Einpresas y talleres .••.•. 
e) Oficios culturales y so-

ciales .................. 
f) Administración .......... 
<]) Otros trabajos .......... 
'IDI'AL: 
1) En millones de tro1¡douni 

2) En millones de jornadas 
efectivas de trabajo 

" 
Nota: Las necesidades de mano de obra asi calculadas se comparan despqés con los recursos propios · 

de los Koljoses, lo que permite deducir los excedentes perinanentes y estacionales que pue-
den utilizarse en otros sectores o re::iiones;. .· · 



CUADRO 6.G 
BALANCE DE LA MANO DE OBRA EN LOS KOLJOSES 

Año Pasado Af'-, en Curso Año Planifiéado 

Año Máxi.":10 r1áJCirro Afio Máximo Máxirro Año Máxirro Máxirro 
To- Trimes Men--- •ro- Tr.imes men- Tu- Trimes roen-
tal tral- sual tal tral- sual tal tral- sual 

Poblaci6n activa total de los koljoses 
que incluye: Obreros de los M.T.S. de 
los sovjoses, soViets de aldea y otros 
oficios de an?resas estatales 

Recursos en maoo de obra de los kol jo-
ses: 
1) Poblaci6n activa disp:mible de 14 a 

59 años hombres y de 14 a 54 rnujere~ 
2) Poblaci6n de mayor edad que partic.f. 

pa en los traba jos de los kol jases 
3) Juventud de 12 a 13 años que partí-

cipan en los trabajos de los koljo-
ses 
'.IOTAL DE LOS RECURSOS 

Empleo ie los recursos en mano de obra 
1) Gastos de trabajo en la explotaci6n 

koljoseana: 
En millares de Troudoni 
En millare~:-de jornadas de trabajo 
Enmillar;-es de trabajadores 

' 

2) Pobla.ci6n activaoc:Upadaen las ex-
plotaciones individuales y en la 
construcci6n de viviendas.koljosea-
nas, que incluye: 
a)Trabajo permanente en la indus-

ttia, construcci6n y transporte 
b) Traba ·jo estacional 
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CUADRO 6.H 

BALANCE CONSOLIDADO DE MANO DE OBRA PARA LA REGION 
Y PARA EL A~O DE •••• 

•• * ........ . 

I Recu1:'sos en mano de obra. Número 
de poblaci6n en edad de trabajar a/ 
Población mayor que participa en los 
trabajos. 
Reclutamiento en el cam¡;.o para traba 
jo pennan.ente en la ciudad -
Tutal de los recursos 
II Distrihlci6n de los recursos 
1. Obreros y anpleados de empresas y 

oficíri.as estatales 
2. Obreros estacionales (durante el 

períodQ de máximo trabajo en los 
koljoses) 

3. Obreros de las cooperativas indus 
tria les -

4. Koljoseanos (durante el período 
de trabajo nÉX:im:l) 

5. Alumnos mayores de 14 años que 
trabaja.'1 en los Koljoses durante 
el perícdo de trabajo máxirro 

6. Otras categorías de población ac
tiva (camoesinos y artesanos indi 
viduales)· -

7. Ocupados en las explotaciones in
dividuales y·en la construcción 
de viviendas Koljoseanas 

Tutal de la distribuci6n 
III Necesidades complementarias en 

mano de obra para el año ••••• 
l. En la industria, la construcción 

y los tru.nsrortes 
2. Para los trabajos estacionales du 

rante el período de máxi.lro traba:." 
jo en los koljoses 

3. Para canpletar el sist611a de pre
paraci6n de cu¡:¡,ñros para la pro
ducci6n agrícola 

DI Satisfacci6n de las necesidades 
cornplenentarias a partir de los 
recursos propios de la regi6n, 
que se destinan a la preparaci6n 
de los grup:'.)s técnicos 

W Posibilidades de obtener e.'-.rce:len 
tes. a favor de otras recriones -

Al lºde enero del Al lºde enero del 
año pr6x:úro (final año siguiente (fi
del año en curso) nal del año plani-

ficado) 
Total Urbaoo RuraJ. Tutal Urbano Rural 

a/ En las ciudades hanbres de 14 .a 54 años, mujeres oe 14 a 49años; en los Koljo 
- ses hombres de 14 a 59 años, mujeres de 14 a 54 años. 
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CUADRO 6 .I 
~.Y PUIN DE IA DISTRIBUCION DE IA MANO DE OBRA PARA IA PFDDUCCION 

INDUSTRIAL, IA CXNSTRUCCION Y IDS TRANSPORTES POR MINISTERIOS 

A íl o •· ...... 
Necesidades carnpl~ 
mentarías en ir.ano Fuentes de reclutamiento 

Mínisterios de obra 
y 

=~::l:as Oficinas Que incl~ Es cu e- Distri-

Total In- Cons las ar buci.6n 
dus- true tesara de la to ru= fu en 
tria ci6ñ les- mane ral tes-

de obra 
urbana 

1.Minfaterio de la Industria 
rnetaldrgica 

Total 

Primer trimestre 

Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

CUarto trimestre 

' 
2.MíPisterio de la Industria 

carbonífera 

Total 

Primer trimestre 

. Segundo trimestre 

Tercer trimestre 

Cuarto trimestre 

. . ' 

Este balance se canpleta con un balance.nacional de la·repartición de los cúa-
dros calificados. · · · · 



CUADRO 6 .J 

BALANCE Y PLAN DE DISTRIBUCION DE LOS GRUPOS CALIFICADOS PARA EL ANO •.••••• 

1 
Número ~o 1 

Varia- Reanolazo de salidas Nece- Fuentes de reclutamiento 
al final al final cienes Retiros, Cambio sida- ESCUE' Prepa- Prono 
del pe- del pe- en el enseñan- de des las - raci6n ci6n-
ríodo co ríodo perío- zas, ser empleo ccrn- en la de Otros 
rriente- planifi·· do pla vicio mr ple- fábri- cua--

cado nifica litar, - menta dros ca 
do - etc. -rias 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

(3-2) (4+5+6) 

'lbtal de trabajadores 
que incluye: 

Trabajadores califi~ 
dos por profesiones 

l. Ajustadores 

2. 'lbrneros 

3. Fresadores 

4. Etc. 

" 
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ridades regionales y sus subdivisiol!..:;::; administrativas, y la_ 
administraci6n de las empresas; con el fin de :Lograr la mejor 
asignaci6n de este recurso a nivel nacional. Ver cuadro 6.K. 

De esta forma se puede concluir que los balances de mano 
de obra tienen como funci6n principal: 

6.2.1.1. Los balances retrospectivos permiten deducir la 
dinámica de las variaciones cuantitativas y CU!:_ 

litativas de la mano de obra y su productividad. 

6.2.1.2. Los balances prospectivos sobre el año en curso 
permiten establecer con gran precisi6n la dis-
tribuci6n y disponibilidades cuantitativas y ~

cualitativas de la mano de obra al comienzo del 
período p¡anificado; por :o tanto, proporcionan 
al planificador uno de los elementos indispens!! 
bles para determinar los l!rni tes del crecimiento 
global posible del producto nacional durante el 

.per!odo planificado; en este sentido, los balan 
ces de mano de obra preceden y determinan el -
plan econ6mico y los balances de .ingreso nacio
nal. 

6.2.1.3. Los balanGes prospectivos sobre el año planifi~ 
cado1 por el contratio, no son más que un re-
sul tado del plan econ6mico preestablecido, tie
nen como finalidad la de verificar la coheren-
cia y de asegurar· la ejecuci6n por lo que toca_ 
a las disponibilidades y distribuci6n de la.ma
no· de obra. 
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CUADRO 6.K 

PLAN DE RECLUTAMI:ENTO POF. MI~I~TERIOS PAM EL Af:IO • t' ••• 

•.rotal En las regíones 1 paises, repúbl2-_ 
MINISTERIOS a cas .de • ............ 

reclutar 
A B e n etc 

l. Industria 
Metalúrgica 

2. Industria 
Carbonífera 

3. Construcci6n 
de empresas 
de la indus-
tria pesada, 
etc. 

. ·\. 
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6.2.2. Los balances de materialss. 

Los balances materiales tienen por objeto asegurar la 

cocrdinaci6n entre las principales ramas de la producci6n en_ 
el ámbito de las relaciones t~cnico-econ6micas; para la me--

~or realizaci6n de esta funci6n de coordinaci6n, es de gran i!!_ 

terés el buen funcionamiento de todo el sistema de balances, 
de modo que, se logre el equilibrio más ajustado posible en-

tre la producci6n de bienes de producci6n y la de bienes de -

consumo, de acuerdo a lo establecido por el plan nacional. En 
esta tarea de lograr el equilibrio de la producci6n y del de
sarrolio econ6mico, es donde, tienen aplicaci6n práctica las_ 

tres proporciones econ6micas; las nacionales, las interrarna-

les y las ramales internas -señaladas en el inciso 6 )\ - , que_ 

son integradas en el proceso de planif icaci6n. 

El grado de detalle de los balances de materiales es muy 
elevado, puesto que, regularmente se refieren a un s6lo pro-
dueto, indicando tanto la disponibilidad del recurso como su_ 

destino. ~n cuanto a la disponibilidad del recurso, el balan

ce especifíca su origen; la fabricaci6n corriente realizada -
por productores determinados; las existencias extraordinarias 

no utilizadas en el per!odo anterior; las importaciones y o-
tras fuentes posibles. Por el lado del destino, se mencionan_ 

.todos los usos del bien para cubrir la producci6n corriente,_ 

la construcci6n de equipo, el consumo y la formaci6n de reseE.· 
vas. Del mismo modo que los balances de mano de obra, estos -
balances de materiales se. elaboran tanto retrospectiva como ..; 

prospectivamente; los balances presentan la informaci6n prin

cipalmente en unidadés físicas (toneladas, metros, piezas, 
etc.;), aunque también se emplean los balances·en valor, o se 
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utilicen .. ambos balances con el fin de poder determinar m::is -
correctamente la producci6n y las inversiones a realizar. Ver 
cuadro 6.L. 

I.o•s balances materiales que son elaborados y controlados 
por el 'gobierno central se refieren principalmente a los pro

ductos; esenciales, que para la URSS en 1951 eran un total de 

1,600 ;productos, que pueden clasificarse dentro de los si---
guientes 14 grupos: 

6.2.2.1 Productos ferrosos. 

6.2.~.2 Productos de materiales no ferrosos. 
6.2.2.3 Combustibles s6lidos. 
-'.i.2.2.4 Productos petroleros. 
6.2.2.5 Energfa eléctrica. 
ó.2.2.6 Productos qu!micos. 

0.2.2. 7 Productos de caucho para uso industrial. 
6.2.2.8 Máquinas, mecanismos y otros equipos. 

6.2.2.9 Materiales de cons~rucci6n. 

6.2.2.10 Productos forestales. 

6.2.2.11 Papel. 

6.2.2.12 Principales alimentos (harina, mantequilla, aztl.-.. · 

car, carne, sal). 
5.2.2.13 Principales manufacturas de consumo (tejidos, ca!, 

zado, muebles, jab6n, etc.). 
5.2.2.14 Materias primas agrícolas (granos, algod6n, lino, 

lana, cueros en bruto,. etc.). 

La distribuci6n de estos productos, es realizada por el~ 
· Gosnab: (1) y el Gosprodanad, que en el año de 1951 pasaron a_ 

depen<:Ier del Gosplan. El Gosnab distribuye los productos de -
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CUADRO 6.L 

ESQUEMA GENERAL DE UN BALANCE DE MATERIALES 

RECURSOS 

l. Producci6n por productor 
(ministerios y empresas 
nominalmente designadas) 

2. Importaci6n 

3. Disminuci6n de existen
cias en manos de produc
tores por producto (mi
nisterios y empresas de
signadas) 

4. Otras fuentes de aprovi
sionamiento (por ejem
plo, recuperación de de
sechos) 

.. 

DESTINO 

l. Necesidades industriales 
de explotaci6n 

2. Construcci6n 

3. Equipo para completar m~
quinas y agregados 

4. Fondo comerciable 

5. Transformación de produ~ 
tos alimenticios 

6. Exportaci6n 

7. Incremento de las reser
vas estatales 

8. Incremento de las reser
vas de los Consejos de 
Ministrerios 

9. Pérdidas Previsibles 
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los 11 primeros grupos que se refieren a bienes de uso indus

trial; los 3 grupos restantes son distribuidos por el Gospro

danab (2), y se !'E!fiere a los bienes de consumo. 

M;.ls recientemente, en 1975, de acuerdo al desarrollo de_ 
la economia sovi~tica, el nc1mero de balances de productos --
particulares se ha incrementado sensiblemente, pues el Gosnab 
confeccion6 balances para rn~s de 13 mil productos y el Gos--
pl~n elabor6 alrededor de 1900 balances, esto es en lo que se 
refiere al per~odo anual de que se est~ tratando; en tanto 
que para el siguiente plan quinquenal las cifras se iban a in 
crementar nuevamente. 

Volviendo a la división de los grupos de productos esta
blecida en 1951, se puede· afirmar que en t~rminos generales -
continua teniendo vigencia, y la divisi6n se apega a la clas.f. 
ficaci6n marxista presentada en los esquemas de reproducci6n. 
Correspondiendo los 11 primeros grupos a los medios de produs 
ci6n (sector I), y los tres grupos restantes a los medios de 
consumo (sector II~. De esta forma los balances que se refie
ren a los medios de producci6n, se pueden dividir en grupos: 

6.2.2.1 Balances relativos a los bienes en circulaci6n 

(1) Comit€ del Estado para el aprovisionamiento material y -~ 
t(!;cnico de la econom!a nacional d.e la URSS. 

(2) Comit~ del Estado para el aprovisionamiento de bienes de 
consumo para la econom!a nacional de la URSS. Estos orga~ 
nismos distribuyen los productos esenciales denominados -
"autorizados 11

, además, hay productos "centralmente plani
ficados11 y los "descentralmente planificados", distribui-

.dos por los ministerios y 6rganos regionales~. respectiva
mente. 
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(balance de materias .primas y materiales, balance de cornbusti 

bles y energía el~ctrica, balance de alimentos agrícolas en ~ 
bruto). 

6.2.2.2 Balances relativos a los bienes fijos (balances -. 
de materiales de construcción y de equipos). 

Por su parte los bienes de consumo se subdividen, tam--
bién, en dos grupos: 

Balances de mercaderías alimenticias (3). 

Balances de mercaderías industriales. 

Los balances materiales al presentar la información det~ 
llada de cada producto particular, permiten integrar la acti
vidad econ6mica de una forma bastante regular que se refleja_ 
en el logro del desarrollo equilibrado de la economía socia-
lista. Por lo que, estos blanc~s representan una diferencia -
importante con el método de insumo-producto de Liontief, que_ 

se emplea en las economías capitalistas para tratar de coord! 
na:r y controlar la producción económica. Este método de insu
mo-producto, utilíza solamente coeficientes globales que re-
presentan las relaciones globales existentes, .entre indus---

tiias definidas en forma muy general, sin mostrar la especifica
ción de cada producto particular. 

Finalmente, los balances materiales, pueden elaborarse -
de tal modo que permitan establecer la relación necesaria .en-

-en ,E;n·la:te-~inología mar~:i.sta~ el t6rmino rnercaderfa desi9• 
na únicamente .a los bienes que se venden en el mercado .• · 
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tre los sectores de la econom!a, de modo que se logre.la cooE_ 

dinaci6n entre la elaboraci6n de los principales productos. -
Ver cuadro 6.M. 

Estos balances intersectoriales y los demás balances an
tes mencionados, permiten al gobierno central planificar la -
mejor asignaci6n de los recursos materiales, ~ediante el pro
ceso de "ajustes sucesivos" de recursos a objetivos y viceveE_ 
sa. Contando, para ello, con la elaboraci6n de balances refe
ridos a las necesidades corrientes de producción y consumo f i 
nal, y balances sobre las necesidades de inversi6n. 

6.2.3. Balances de capacidad productiva. 

La cuestión de la capacidad productiva es de gran impor
tancia, ya que, conforme la economía sovi~tica se ha desarro
llado, se ha hecho necesario el agrupar los balances referen
tes a la inversi6n como un grupo distinto a los balances de -
materiales dentro de los cuales se incluia anteriormente. As! 
tenemos que, estos balances se elaboran con diferentes objet~ 
vos que permitan coordinar los distintos aspectos de la acum~ 
lación socialista. Teniendo que, se puede hacer una primera_ 

división del conjunto de inversiones, entre los balances de ~ 
quipo y los balances de construcci6n; analiz~ndose básicamen
te el primer grupo de balances que se refiere a todos .los ca-. 
pitales fijos, 

Las necesidades de equipo se determinan de acuerdo a la 
función que va a cumplir dicho equipo en la actividad produc
tiva teniendo básicamente cuatro casos: 
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6.2.3.l 
6.2.3.2 

6.2.3.3 
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El equipo que se requiere para nuevas empresas; 
El equipo para reconstrucción o ampliación de -
empresas ya estableciQasr 
El Bquipo para reposición de equipo antiguo en -

empresas establecidas. 

De esta forma, los balances que se elaboran proporcionan 

informaci6n sobre las necesidades de renovaci6n, la amplia--
ci6n de la modernización del capitül fijo¡ también permiten -

conocer la variaci6n de la estructura productiva, teniendo -
una gran utilidad en la preparaci6n de los diversos planes de 

inversión. Como, en el proceso más general de la planifica--

ci6n económica nucional. 

La determinación de la inversión en la economía soviéti

ca, se lleva a cabo tomando en cuenta tres cuestiones: 

6.2.3.1 La fijación de objetivos generales de inversi6n 
que se basan en dos tipos de datos: las prefe-
rencias político-econ6micas del gobierno y las_ 
posibilidades t~cnicas que ofrece la estructura 
material de la econom~a. 

6.2.3.2 La necesidad de lograr la coordinaci6n de obje

tivos en el tiempo¡ estableciendo objetivos -~-
prioritarios y secundarios para cada año del p~ 
dod? quinquenal, además de, tomarlos del tllti 
mo año como indicador de la estructura que se -

quiere lograr. 

· 6.2.3.3 Realizar el reparto más adecuado posible de los 
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recursos entre los distintos objetivos; debien• 

do de coordinarse esta asigna.ci6n de la inver-
si6n con la de los demás recursos; mano de nbra 
y materias primas. 

La cuestiéin de la fijaci6n de los objetivos generales de 

inversi6n por parte del Estado es un aspecto de suma importa!!_ 

cia pues, en el largo plazo influye determinantemente en la -

forma, orientaci6n y ritmo del desarrollo econ6mico. Este he

cho se pone de manifiesto en la determinaci6n de los objeti-
vos esenciales en los distintos planes quinquenales, por eje~ 
plo: para el primer plan quinquenal (1926-31), se estableci6_ 

como objetivo fundamental, el desarrollo especialmente inten

so de la industria pesada, para asegurar una base independie!!_ 
te al crecimiento nacional, a su capacidad de defensa y al c~ 

rácter colectivo de la producci6n; para el quinto plan quin-
quenal (1951-55), estableci6 como objetivo principal, el au-

mento de la producción global a un ritmo medio anual de 12%, 

con un 13% para los bienes de producci6n y un 11% para los -
bienes de consumo, dando mayor importancia a las industrias -

de fundición, de petr6leo, energía el~ctrica, etc., que posi

bilitaran la rápida reconstrucci6n del periodo de reconver--

si6n de la economía (de guerra a la de paz). 

6.3. Los Balances en Valor. 

Los balances en valor, tambi~n, represen:tan la . . . . 
ci6n material pero expresada en una medida homog~nia que hace 

' ' . 
. posible dar coherencia a todo el s.istema productivo nacional. 

Es.de gran importancia en la regulaci6n de las relaciones del 
mercado, pues, permite conocer·las diferencias y variaciones 
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de los precios de los bienes de consumo y los bienes de pro-

ducci6n, as! como, las fluctuaciones y tendencias de la deman 

da facilitando la compatibilizaci6n con la oferta. De este ms_ 

do, los balances en valor tienen una función de importancia -

similar a la de los balJnces en especie, resultándo el compl~ 

mento necesario en la tarea de la planificaci6n de la repro-

ducci6n ampliada de la economía socialista. 

Los balances que más se emplean en la economía sovi~i:ica, 

son tres: 

6.3.1 Los balances de producto global. 

'6.3.2 Los balances de ingreso nacional. 

6.3.3 Los balances de ingresos y gastos de la econom!a 

nacional. 

6.3.1 Los balances de producto global. 

En ~ste balance se representa la suma de los valores br~ 

tos de todas las producciones materiales, entendiendo como m~ 

teriales, en la terminología marxiste, todas las producciones 

que realiza el hombre sobre la materia con el fin de adaptar

la a las necesidades humanas. En el balance de producto glo-

bal que se elabora en la economía soviética, s6lo se. incluyen 

las producciones que directa o indirectamente se traducen en_ 

objetos materiales, que sería la aplicaci6n en sentido res--

tringido de la categoría marxista de producci6n (contabiliza

ci6n del trabajo productivo). Por esta raz6n, s61o se incluye 

en los balances las siguientes a· '- i ·: .::ades: 



6.3.1.1 Industria. 
6.3.1.2 Agricultura. 
6.3.1.3 Construcci6n. 

- 250 -

6.3.1.4 Transporte de mercader!as. 

6.3.1.5 Comunicaciones al servicio de la. poblaci6n. 
6.3.1.6 Comercio en sus aspectos de rnanipulaci6n rnate--

rial, embalaje, selección y almacenamiento. 

6.3.1.7 Otras actividades materiales como los restauran 
tes, y los bancos que sirven a la producci6n ma 
terial. 

De acuerdo a la interpretación en sentido amplio de lo -
que es producción, se deberían de incluir actividades corno el 
transporte de pasajeros, las comunicaciones al servicio de la 
población, y otros servicios para la población; que si bien, 
no se concretan en objetos materiales, sí implican una trans
formación de la naturaleza exterior al hombre. 

En lo que existe una coincidencia casi total, es en el -
hecho de aceptar que los servicios administrativos (incluso -
los de la administración central de la industria), los servi

cios de defensa, educación, arte, higiene, etc., queden fuera 
del producto global. 

El valor que se le asigna a los productos, se obtiene de 
los balances materiales, tomando en cuenta los distintos cos
tos de producción y estableciendo un año base, para poder ha
cer el cálcu~? .de las variaciones de los valores y de los pr!:_ 
cios. Debido a los problemas que implica el establecer :J..os -
precios tomando punto de referencia un año base muy distante~ . 
del·año en estudio, se introdujo el rn~todo de.los precios com 
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parables, que consiste en : dar valores a la producción ffsi

ca durante el período quinquenal, tomando el precio que tie-~ 

nen en el tlltimo año del quinquenio anterior para establecer_ 
los del quinquenio que se inicia. Estos precios comparables,_ 
son los precios al por mayor de la producci6n a costo de fac
tores (es decir, e:>:luyendo el impuesto sobre la cifra de los 
negocios} • 

. Con el empleo de los precios comparables es pof'.ible ex-
presar m~s correctamente el producto global en los años que -

abarca el plan quinquenal. Tambi~n se puede realizar de mejor 
forma: el porcentaje de la ejecuci6n del plan a nivel global;_ 
o por rama, y el c~lculo de la productividad del trabajo, que 
se mide dividiendo el producto global en precios comparables_ 
entre el número de horas de trabajo. 

Por su parte los precios corrientes se utilizan para pl~ 
nificar la producci6n comercializable y el conjunto del plau_ 
financiero, ya que, estos precios traducen directamente las -
tenciones ent~e los ingresos monetarios y los bienes de consu 
mo disponibles en el mercado. 

En estos balances en valor del producto global, la pro~~ 
ducción se puede dividir en los dos grandes grupos de bienes_ 
de consumo y bienes de producc:l.6n que, a su vez, suelen divi
dirse en otros grupos: por ramas, por industrias, por tipo de 
propiedad, y otras. Aunqué, la clasificación fundamental es -
la que se hace en costos de producci6n, que es el complemento 
necesario de 1os balances, al igual que la mayorj'.a delos de
más, se realizan con diferente grado de detalle o agregaci6n~ 

depEindiendo del uso ·que se vaya hacer de ellos. Ver cuadro 6.N. 



N' 
LO 
N 

1 

1. Industria total 

2. Energía 
El&:trica 

3. Carb:Sn 

4. canbustibles 
Líquidos 

5. Siderurgia .. 

6, Metalúrgia 

Etc. 

CUADRO 6.N 
' .. 

COSTOS MATERIALES DE LA INDUSTRIA PARA EL AiilO ••••• 

Energía, coro l 
bustibles, - Canunicacio Amortizado Otros costos 

materia pri- Trans¡;:orte - Reparaclones - materiales nes nes 
ma y materia 
les -

Total 

Millo- % Millo- % Millo- % Millo- % Millo- % Millo:- % 
nes de del nes de del nes de del nes de del nes de del nes de del 
zlotys total zlotys total zlotys total zlotys total zlotys total zlotys total 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 1l. 12 13 14 

' 
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6.3.2 Los balances de ingreso nacional. 

Los balances de ingreso nacional muestran el monto del -
producto neto que se obtiene en un periodo determinado de ac
tividad econ6mica: un año, un quinquenio, para planes de lar
go plazo (15 o 20 años) tambi~n son de utilidad. El aumento -
del producto neto, es el resultado de todo el conjunto de fa_s 

tores que intervienen directamente o indir~ctamontc en la pr~ 
ducci6n, como puede ser: el factor aumento de la productivi-
dad del trabajo, la modernizaci6n de los medios de producci6n, 
mejora en la calidad de las materias primas, perfeccionamien
to de las vías de comunicaci6n para el abastecimiento y la c~ 
mercializaci6n, etc., que permiten una reducci6n en los costos. 

La obtención del ingreso nacional se hace restando al -

producto global el costo de los materiales, ya que, de acuer
do con la teoría marxista, el producto es igual a la suma de 
los medios de producci6n utilizados en el proceso productivo, 
más la plusvalía que resulta del trabajo obrero. Los medios -
de producci6~ utilizados son a su vez igual al capital cons-
tante "e", equivalente a los costos materiales de producci6n, 
y al capital variable "v", igual al costo de la fllerza de tra .· 

bajo. La plusvalía se representa por "m". Por lo tanto, el 
prod_ucto global es igual a: 

P=c+v+m 

R = P - e 
R =V +·m 

y el ingresó nacional R: 
de donde 

En donde V re:oresenta los salarios. y los egresos por CO!! 

cepto de seguro social, mientras m es lá plusval!a absorbida 
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por el Estado (por medio de los impuestos sobre la cifra de -

negocios) y por las empresas (en forma de utilidades). 

De esta forma se obtiene un primer balance que correspo!!_ 

de a la repartici6n primaria del ingreso nacional. Ver cuadro 
6.N. 

Un s~gundo balance del ingreso nacional es el que se el~ 

bora para la repartici6n secundaria que se relaciona con la -

distribuci6n del producto global y el presupuesto estatal, el 

cual se trata más concretamente en el siguiente apartado. Fi

nalmente, la repartici6n primaria del ingreso, suele emplear

se para conocer y establecer la orientaci6n general de la pl~ 

nificaci6n y el ritmo de industrializaci6n. Ver cuadro 6.0. 

6:3.3 Los balances de ingresos y gastos de la economía 

nacional. 

Este tercer grupo de balances en valor, representa el es 

tudio más detallado del uso que hacen del producto las dife-

rentes unidades productivas de la econom!a sovi~tica. Por es

to, se elaboran diferentes balances que permiten llevar a ca

bo la fiscalizaci6n del equilibrio financiero <le la naci6n. -

El cumplimiento de esta funci6n se realiza contabilizando los 
ingresos y los gastos de todas las unidades econ6micas de la 

naci6n, las cuales se distribuyen en 5 grupos, que son: 

6. 3 • 3 .1 Empresas y otros organismos económicos del Estado 

6.3.3.2 Oficinas y otros organismos del Estado financia 

dos directamente por el presupuesto¡ 

: 6.3.3.3 Cooperativas¡ 

.. ::' 
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CUADRO 6 •. 1'1 
_1 _____ D_I.;..S.;..T..;.;R..;..I_B_U'-C'-' !'-0;;,.;N;.;.....;P;;,.;R""I.;;..MA.;...;,;;R~I....,A:--D-E_L_I..,.N_G.._RE-"-'$,;.;;:Q~.tJ;:.;;.·p.;.;;_C;.:;;-I:.;:Q;,;,;N;;.;'P-;;;:T.:.......-..;..;;..__~-'-

Ingreso nacional por formas 
de propiedad y sectores 

de producci6n 

1. Ingreso de los trabajadores en 
la producci6n material: 

salarios de obreros y empleados 

ingresos de los koljoseanos 

ingresos de los artesa110s uni
dos en cooperativas 

ingresos de los pequeños pro
ductores individuales 

2. Utilidades de las anpresas es
tatales de los koljoses y de 
las cooperativas artesanales 

3. Impuestos sobre la cifra de ne 
cesidades -

4. Ingreso de las organizaciones 
estatales 

5. Ingreso de las instituciones 
crediticias 

CUADRO 6.0 
LOS USOS 

INGRESO NACIONAL 

DEL INGRESO NACIONAL 

I 1) Consumo 

a) Individual 

b) Colectiv.o 

2) Acumulaci6n de capitales 

a) Capitales fijos de las 
empresas 

b) Capitales circulantes 
de las empresas 

e) Reservas estatales 

d) Reservas del consejo 
·ae Ministros 
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6. 3. 3. 4 r.os baJ;tcos en ·tan.to que son organismos propor-

cionantes de cr~dito y moneda; 

6.3.3.5 La poblaci6n. 

6.3.3.1 Balance de ingresos y gastos de las empresas y 
otros organismos econ6micos del Estado. 

Este balance es elaborado por lo~ ministerios para las -
empresas nacionales, y por los comités ejecutivos nacionales_ 

para las empresas de interés regional o local. En él se expr~ 

san los valores de los bienes físicos de los planes de inver
si6n, de producci6n, de costos materiales y de mano de obra;_ 

teniendo siempres en cuenta· el principio de la reducci6n con

tinua de los precios de fabricáci6n. Ver cuadro 6.P. 

En este balance, los agentes econ6micos que forman parte 

del grupo, tienen una autonomía contable y pueden obtener al
gunas utilidades, entregando s61o una parte al presupuesto -

del Estado. Estas utiliqades se dividen en: utilidades plani

ficadas y utilidades extraordidinarias. Las utilidades plani
.ficadas se c<:!lculan anticipadamente con la f6rmula: P=R-C-I. 

Donde P es la utilidad planificada, R el ingreso planificado_ 
a base del plan de producci6n y de los precios al por mayor -
fijados por el Estado, e es el precios de fabricaci6n comer-
cial planificado a base de los costos materiales y costos de_ 
mano de obra, establecidos conforme a las normas medias pro
gresivas, e I es el impuesto sobre la cifra de los negocios. 

Las utilidades exeraordinarias se obtienen por la reduc~ 
ci6n del precio de fabricaci6n en relaci6n al precio planifi

cado. 
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CUADRO 6.P 
BP-.LAN:E DE GASroS E IN:;RESOS DE UN MINISTERIO INDUSTRIAL PARA EL AA0 

1. Irqresos provenientes de la venta de la prcrlucci6n de 
las enpresas, que incluye 
a) utilidad de la actividad principal 
b) utilidad derivada del aprovechamiento de desperdicios 
e) .i.mpuestn sobre la cH:ra. de negocios 

2. Ingresos de las organizaciones de abastecimientos, inclusive 
utilidades 

3. Entradas provenientes de la venta de detalle y de los restau
rantes, que incluye: 
a) utilidades 
b) impuesto sobre la cifra de negocios 

4. Entradas provenientes del alquiler de alojamiento y de servicios 
para el consurro (lavanderfas, etc.) 

5. Utilidades de las organizaciones auxiliares de la construcci6n 
y del annado 

6. Utilidades de los trabajos de inversi6n realizados con medios 
propios 

7. :Economías derivadas de la reducci6n del costo de fabricaci6n 
de los trabajos realizados con medios propios 

8. Crecimiento de los pasivos permanentes (es decir de los encajes 
que tiene la ·añ.presa para pagos de salarios y otros) 

9. Entradas por la venta de activos viejos 

10 Excedentes de medios circulantes al canienzo del año 

11 Arrortizaci6n de capitales fijos de los organismos de 
construcci6n y armado sul:xJrdinados 

'lUl'AL PARA LZ\. A.....~IVIDAD ECXN::MICA 

12 Pagos de los padres por el mantenimiento de las guarderías de 
niños 

13 Ingresos de contratos de trabajo :¡;x:>r investigaciones a cuenta de 
otros ministerios ·. 

14 Ingresos extra-presupuestarios de·las oficinas.financiadas.:i;x:>r 
el.presupuesto· · 

'lOrAL GENERAL DE ENl'RADAS 

Mi.llenes 
de rublos 
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GASTOS 

1. cargo de explotaci6n de las anpresas 

2. Gastos de círculaci6n de los organisrros de abastecimiento 

3. Cargos de organizaci6n del abastecimiento obrero 

4. Crecimiento de la norma de los medios propios de circulaci6n 
a) de las empresas 
b) de los organiS!l'ós de abastecimiento obrero 
e) de los organisrros de abastecimiento 
d) de los organisnos de construcci6n y annado 

5. Pago de primas suplementarias 

6. Pago al capital del director de la anpresa 

7. Pagos al capital social 

8. Inversiones 

9. fuvilizaci6n de las reservas internas (-) o o::implanento de 
los medios de circulaci6n {+) en la forroaci6n del capital 

10. Inversiones descentralizadas 

11. Reparaciones de biE:nes de prcducci6n 

12. Admi.nistraci6n de viviendas y servicios de consunp 

13. G:lstos que entrañan las inversiones 

TOTAL PARA I..A llL'I'IVIDAD EroNCMICI\ 

14. G:lstos para la preparaci6n de grupos 

15. G:istos para las oficlnas y actividades de investigación 

16. Gastos de nanten.imiento de las guarderias infantiles 

17. Gastos administrativos del ministerio 

TOTAL DE GASTOS 

Gastos que incluyen los que se cubrirán por la afectación de los 
ingresos propios del ministerio: 

a) trabajos de inversión financiados t:0r las airortizaciones 
b) reparación de bienes de producción financiadas por las arrorti

zaciones 
e) preparación de gru!X)s 
d) investigaciones científicas sobre. el costo de fabricaci6n 

'lbtal dró3pués de deducir .los gastos que se cubrirM con medios pro
pios 

Excedente de ingresos sobre gastos 

Millones 
de ruhro~ 
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CUADRO 6.P (Cont.) 

M:Í.llones 
RELACIONES CON EL PRESUPUESTO de 

rubros 

r. Transferencias al presupuesto 

l. Impuestos sobre la cifra de negocios 

2. Deducciones sobre las utilidades (.impuestos directos) 

3. Deducci6n de los excedentes en los medios de circulaci6n 
prqüos 

TOTAL DE TRANSFEREOCIAS AL PRE.SUPUESTO 

II. Asignaciones presupuestarias 

l. Para incrementar los medios de circulaci6n propios 

2. Para pagar las primas suplementarias 

3. Para los gastos de inversiones 

4. Para las inversiones 

'IDI'AL PARA LA ACTIVIDAD EOJNCfilCA 

s. Para la educaci6n 

6. Para los gastos administrativos del ministerio 

'IDl'AL DE ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

Excedente de transferencias al presripuesto sobre asignaciones presu .. 
puestarias 

'. 
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6.3.3.2 El presupuesto estatal. 

El proyecto de plan económico nacional es preparado al r 

mismo tiempo que el presupuesto estatal, por lo que, se puede 

entender la importancia de este tipo de µalance, ya que las -
empresas del Estado proporcionan más del 80% del presupuesto_ 
estatal, en base al cual se elabora el plan económico nacio-

nal. En la confecci6n del presupuesto estatal se concentran -

algunas de las decisiones principales de las empresas, debido 

a la centralizaci6n de las decisiones econCmicas para toda la econanía. -

tma vez tanadas en cuenta las condiciones y las posibilidades de las uni 

dades prcductivas y de la econom.1'.a en su totalidad. Ver cuadro Q. 

6.3.3.3 Los balances de ingresos y gastos de las coope
rativas. 

Estos balances se refieren, en la economía soviética, al 
an.1lisis de las cooperativas agrícolas·, denominadas Koljos. -
Mostrando los ingresos provenientes de las diferentes ventas 

de sus produ~tos al Estado, a otras unidades económicas como_ 
al interior del mercado koljosiano; también los gastos que -
tienen que hacer como el pago de los impuestos, el pago delos 

cr~ditos, los pagos de los costos de producción, etc. Ver cua 
dro 6.R. 

6.3.3.4 Los planes de cr~dito y caja del sistema banca
rio. 

En la e.conom!a soci.alista sovi~tica, el funcionamiento -

de los bancos es,·un tanto distinto al que tienen en los pa!-
ses. capitalistas, por esto, el papel de los bancos en el sis-
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CUADRO 6.Q 

PRESUPUESTO DEL ESTADO PARA EL ANO ••••. 

r. Ingresos 

Total de ingresos: 
que incluye: 

Impuestos a los negocios 
!Jeducci6n de utilidades 
Ingresos de las estaciones 
de máquinas y tractores 

Impuestos sobre las anpresas 
y organizaciones 

Impuestos sobre la población 
Einpréstitos (Deuda Pública) 
Ingresos del Seguro Social 
Del Estado 

Impuestos y colectas locales 
Ingresos a las propiedades 
de los Soviets locales 

Ingresos de bosques (fores
tales) 

Existencias anteriores que 
pueden utilizarse para 
cubrir gastos 

II. Egresos 

Total de g&stos 
que incluye: 

Financiamiento de la e6ono
mía nacional 

Servicios.sociales y 
culturales 

Administración y justicia 
Defensa nacional 

Presupuestos estatalesj 
Presu de las renúblicas Presupuesto 
pues- Presu- .· Presu- Hstat.al 
to Fe puestos puestos de la 
deral de las locales Total URSS 

repúbl.f_ 
cas · 
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CUADRO 6.R 

BALANCE DE GASTOS E INGRESOS DE LOS KOLJOSES 

INGRESOS GAS'ros 

I Provenientes de la venta de I Impuestos, primas de seguros y 
prcx:luctos agrícolas tasas 

l. Al estado a título de entre l. Impuesto a la renta 
gas obligatorias y en vir--
tud de contratos 2. Primas obligatorias 

2. A las c(X)perativas 3. Primas de seguro facultativo 

3. En el mercado koljosiano II Reembolsos de prest.anos a largo 
plazo concedidos f,X)r el Banco 

'lbtal para la producci6n agrícola Agrícola 

II Proveniente de la venta de pro- III Gastos para las necesidades de 
duetos ganaderos prcx:lucci6n 

l. Al estado a título de entre- 'N Gastos administrativos y de 
gas obli.gatorias y en virtud direcci6n 
de contratos 

V Deducciones para las necesida-
2. A las cooperativas des culturales 

3. En el mereado koljosian::> VI IX>taci6n de fondos indivisibles 

'lbtal de productos ganaderos VII 'lbtal de gastos, deducciones y 
dotaciones (I - VI) 

'lbtal agropecuarios (I + II) 
VIII Saldo por repartir entre los 

III Provenientes de la venta de la núarbros de los koljoses, que 
prcx:lucci6n de las anpresas incluye: 
auxiliares á) anticif,X)s durante el año 

en euros, más 
IV Provenientes de las renunera- ., 

ciones recibidas del exterior IX Pagos a los miembros de los Kol 
jases por cancelaói6n de saldos 

V Ingi:-esos de otros orígenes de arrastre del año precedente 

VI Total General X Total .de pagos a los rniEmbros 
de los koljqses durante el año* 
'.". .· 

(*) VIII + IX 
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tema tinanciero o monetario no.quarda relaci6n con sus ingre
sos y gastos de funcionamiento sino con el cr~dito que ellos 
conceden y los reembolsos en dep6sitos que reciben. 

Las actividades de ~stos se realizan, por una parte, em
pleando dinero escriturado para la mayor parte de la~ transas 
cienes entre los organismos, es decir, en operaciones de cr~

dito a largo plazo y en grandes cantidades: financiero y mon~ 
tario no guarda relaci6n con sus ingresos y ~astos de funcio~ 
namiento sino con el cr~dito que ellos conceden y los reembol 
sos en dep6sitos que reciben. 

Las actividades de ~stos se realizan, por una parte, em~ 
pleando dinero escriturado para la mayor parte de las transas 
ciones entre los organismos, es decir, en operaciones de cré
dito a largo plazo y en grandes cantidades: financiamiento de 

la adquisici6n de capital fijo y materias primas. Por otra -
parte, se emplea el numerario para las transacciones de las -
cooperativas y los organismos estatales con la poblaci6n. 

Con el fin de racionalizar el uso de los medios de pro-
ducci6n, el cr~dito no es gratuito, se cobra del 1 al 3% en -
el largo plazo y el 4% en los cr~ditos de corto plazo; tam--
bi~n se paga cierto inter~s por los dep(Ssitos que realizan 
las empresas: 3.5% para los koljoses y 1.5% para los demás or 

ganismos • 

. Los planes de crl!dito a corto y largo plazo se preparan_ 
relacionandolos con el plan eeon6mico nacional y el plan de -
inversiones, con el fin de prever el volumen y el destino de..:. 
los·préstamos por otorgar y las fuentes de financiamiento. --

' .·, ·.· .. , .. ·•·.· .. · .. ·.·.· .. ····¡' 
·' 

:r 
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Ver cuadro 6.s. 

El plan de crl3dito del Banco del Estado tiene como obje
tivo esencial asegurar la coordinaci6n de los flujos moneta-
rios y los reales. Esta coordinaci6n se· logra controlando la_ 
emisión de cr~dito al mismo ritmo que la producci6n de los -
flujos reales de bienes y servicios; de esta manera, cuando -
disminuye el flujo real por crecimiento de los inventarios, o 
incremento de los capitales fijos ocirculantes, el cr~dito -
ta..rnbi~n se contrae ya sea por aumento de los dep6sitos o ate
soramiento de billetes. Por otr~ ~~~te, en lo que se refi~~~
a la esfera de consumo, el plan credit!cio prácticamente no -

tiene influencia para coordinar el ritmo de los flujos reales 
y monetarios, pues, las transacci6nes se realizan a nivel de_ 
mercado libre entre kolj6ses y productores individuales. Esto 
provoca algunos desequilibrios entre la producci6n de los or~ 
ganismos controlados centralmente y los ingresos de la pobl~ 
ci6n que, algunas veces ocaciona escaces de productos, ventas 
en mercados negros, elevaci6n de precios y otros problemas de 
comercializaci6n. Ver cuadro 6.T. 

La ta~ea de alcanzar, aunque sea de forma aproximada, el 
equilibrio en el tiempo entre la distribuci6n de ia oferta y_ 

la demanda, y el ajuste cualitativo de la oferta y las prefe
rencias de los consumidores, corre a cargo del plan de caja -
del Banco del Estado y del balance de ingresos y gastos de la 
poblaci6n. Esta compleja labor se lleva a cabo por medio de -
dos tareas: 

Observaci6n de los movimientos de especies y su utili

zaci6n por la poblaci6n. 

>,;;.I 
,,:, 

.' ·) 
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CUADRO 6.S 

PLAN DE CREDITO A LARGO PLAZO DEL SELKHOZBANK 

FUENTE DE CREDITOS 

1. Haberes liquiaos al co
mienzo del año planifi-

cado 

2. Reembolso de préstamos 

3. Crecimiento de los de
p6sitos a la~go plazo 
de los Koljoses 

4. Otros recursos 

5. Dotaciones presupuesta 
rias para complementar 
las fuentes crediticias 

DESTINO DE LOS CREDITOS 

l. Créditos a largo plazo pa
ra la producci6n, que in
cluye 

a) De los Koljoses 

b) Para la distribución 

e) Para los obreros, em--
pleados y especialistas 
que viven en el campo 
para la construcci6n de 
viviendas 

d) Para la construcci6n de 

viviendas en los koljo

ses 

e) Reservas 

2. Haberes líquidos para el 
fin del año planificado 
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CU!l..DRO 6 • T 

Pil\N DE CREDrro A CORID PLAZO Dl;L MN00 DEL ESTA00 PARA EL 2° .TIID1ESTRE 

Plan pa Ejecuci6n Plan~ Modifica-
ra el- problable ra el ci6n du 

lºtri- para el 2° tri- rante eT 
mestre lºtrirnes- rnestre trimestre 

tre (+, -} 

PUENTES DE CREDI'IO 

Haberes líqu.idos al can:i.enzo del 
trimestre 

(1 ºde abril) •••••••••••••••••• 9' 

Crecimiento de los depósitos de 
las organizaciones econ.6micas y 
otras 

Crecimiento de las reservas del 
presupuesto estatal y de los re-
cursos de las instituciones ere-
diticias 

Reembolsos de los cr{klitos 

Crecimiento de los fondos pro-
pios del banco 

Revisi6n monetaria 

DESTINO DEL CREDI'IO 

Préstanos sobre vaiores nateria-
les y gas~s estacionales 

Préstairos sobre valores en re<;¡la 

Préstarocis para necesidades tanpo 
·rales · -

Préstano sobre stncks excedentes 

Habéres líquidos para el fin del 
tri.nJ;?stre 
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- Revisi6n de estos movimientos en el curso del período
pleinificado. 

El plan de caja se establece trimestralmente a base del 
plan econ6mico nacional, del presupuesto, de las relaciones -
contables de los ministerios y oficinas y, de las informacio
nes propias del Banco del Estado. Este plan de caja comprende 
los movimientos munetarios en todos los sectores de la econo
mía nacional. Junto con los planes de caja trimestrales apro
bados por el gobierno, el Banco del Estado elabora planes de 
caja mensuales que permiten tener en cuenta las modific~io .. -

- "' ~ -~¡ 

nes de coyuntura que intervienen en la ejecuci6n d~l-plan eco . .., ., ....... 
n6mico nacional. 

El plan de caja se subdivide en secciones -ter:rito.riales 
que, a su vez, están integradas por secciones administrativas 
más pequeñas. Entre la informaci6n que presento., entre orga -
nismos del Estado, las cooperativas y el Banco Central, y las 
operaciones de este Gltimo y la poblaci6n, estas segundas re
presentan alrededor del 98% de las operaciones del plan de -
caja. Ver cuadro 6.U. 

De esta forma, la mayor parte de sus entradas provienen_ 
por concepto del comercio detallista, y el grueso de sus gas
tos en numerario lo constituyen los salarios. 

6.3.3.5 Los balances de ingresos y gastos de la pobla-
ci6n. 

Estos balances tienen como funci6n principal la de esti
mar :por adelantado, cuantitativa y cualitativamente, la deman 
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CUADRO 6.U 

PLAN DE CAJA DEL BANCO DEL ESTADO 

Em'RADAS SALIDAS 

Ingresos del canercio detallista Salarios 

Transferencias a cuenta de los Reanbolsos de ~ep6sitos a la pobla-
koljoses ci6n 

Iru;resos de los transp:irtes r:or Reanbolsos de dep6sitos de los kol-
vía f~rrea, aérea, ffi3IÍtima y jo ses 
fluvial Pago de los productos ~grícolas re-
Ingresos de los transportes loca cols::i..ctdos 
les, alquileres y pagos d.;:;: los - Pago de recoleccione~ no agrí~olas servicios ccmunales 

Ingresos de los servicios de COE_ 
Pago de pensiones, asignaqiones e 

SU!l'O 
indemnizaciones de .. seguro 

Ingresos de las empresas de es- otorgamiento de créditos para la 
construcción individual de viviendas pectáculos e instalaciones domésticas 

Pago de impuestos y tasas Gastos corrientes de administraci6n 
Encajes y títulos de pr~starros y gastos varios 
al Estado Aprovisionamiento de numerario para 
contribuciones de las cajas de las cajas de ahorro 
ahorro Aprovisionamiento de numerario para 
Transferencias de los organism::>s los organismos de P.T.T. 
de P.T.'r. 

Encajes varios 

Total Total 

Saldo en caja al comienzo del Saldo en caja al final del año 
año planificado planificado 

Transferencia de fondos de Transferencia de la caja corriente 
reserva de la caja corriente a fondos de reserva 

Balance Balance 

" 

'.;_ 
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da efectiva de consumo en realci6n con los ingresos disponi-
bles, con el fin de que el Gobierno conozca el desequilibrio 

..iJ...:"" -

entre la oferta y la demanda, y pueda realizar el ajuste apr2 
piado, ya sea por modificaciones de los precios al detalle, -
cambios en la oferta, o por modificaciones en el ingreso dis
ponible. Ver cuadro 6.V. 

Estos balances se realizan con la misma cobertura que t2 
dos los demás balances, geográf~camante pueden abarcar regio
nes, ramas o territorios; cronol6gicamente se elaboran para -
el pasado, el presente y el futuro, pudiendo comprender un 
quinquenio, un año o un trimestre. 

La funci6n de los balances, de permitir conocer y elimi
nar el desequilibrio entre la oferta y la demanda de bienes -
de consumo, se realiza aplicando aislada o simultáneamente va 
rias de las siguientes medidas: 

6.3.3.5.1 La revisi6n del plan en favor de la producci6n 
de bienes de consumo. 

6.3.3.5.2 El•aumento de los precios mediante el alza del 
impuesto sobre la cifra de negocios {o al con
trario, disminuci6n de los precios, si la rela 
ci6n entre ingresos y bienes de consumo es fa
vorable}. 

'> 
. · 6. 3. 3. S. 3 Disminuci6n del ingreso disponible por medio -

·ael alza de los impuestos directos, colocación 
de empr~stitos obligatorios, revisi6n de nor-
mas, etc. 
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CUADRO éi. V 

BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS MONETARIOS DE LA POBLACION* 

Ingresos Monetarios EGRESOS MONETARIOS 

A. Transferencias de las empre .. A.Ga.stos efectuados por las anpresas, 
sas de los servicios estat~ los servicios del Estado y los 
les y de los servicios coo- servicios cooperativos, ahorros 
perativos l. C'.anpra de mercadería en el ccxner 
1. Salarios e ingresos de cio estatal y cooperativo (inclÜ 

los miembros de las coo- so cantinas, restaurantes, etc.-
perativas en los koljos y sovjos). 

2. Ingresos monetarios de 2. Pagos de servicios y otros gas-
los koljoses según los tos que incluye: 
troudodni y otros pagos a) alojamiento y pago de servi-
obtenidos en los koljos cios 

3. Producto de la venta de b) gastos de transp:Jrte Y correo 
la producci6n agrícola c) pago de servicios corrientes 
al Estado y a las coope- d) pagos por cinanat6grafo, tea-
ra ti vas tro y otros espectáculos 

e) gastos p:>r permanencia en sa-
4. Pensiones y asignaciones natorios y otras casas de re

poso, guarderías de niños, 
5 • Becas jardines infantiles, campamen 
6. Transferencia monetaria tos -

del sistema financiero f) pagos de servicios diversos 
(sorteo de intereses so-
bre los empréstitos, in- 3. Pagos obligatorios y voluntarios 

(impuestos y tasas, primas de se 
demnizat:i6n de seguros, guros,· cotizaciones) -
préstamos para la cons-
trucci6n de residencias) 4. Ahorro (pagos de préstamos, cre-

cimiento del saldo de dep.')sito 
7. Ingresos monetarios di- en las cajas de ahorro y Banco 

versos del Estado 

'illl'AL DE SECCION A 

B. Ingresos provenientes de la venta 
de mercaderías y la prestaci6n de 
servicios a la poblaci6n 

l. Ingresos de la venta de merca 
derías en el mercado koljosi~ 
no 

2. Ingresos de los artesaros in
dividuales y otros ingresos 

T<Y.l'AL DE U\ SEL'CION B 
'lbtal de ingresos A + B 
Disminuci6n de encajes de la pobla
ción 

'IDI'AL DE SECCION A 

B.Gastos ¡;x:>r canpra de mercaderias a 
la ¡;x:>blaci6n y pago de servicios 
particulares 

1. Compras de rnercader:.ías en el 
mercado koljcisiaoo 

2. Ccmpras diversas a la ¡;x:>blaci6n 
y pago de servicios particula
res 

IDrAL DE IA SECCION B 
'lbtal de gastos A + B 
Aumentos de encajes de la ¡;x:>bla
ci6n 

( "} Segun TJ<onn1Kov y Margo11n. , 
f." . 

·::·: 

·, . ..'°} 
',·;.·-----------------
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6 •. 3. 3. 5. 4 Confiscaci6n de parte del poder de compra exce 
. sivo por medio de "reformas monetarias". 

Los balances de ingresos y gastos de la poblaci6n en re
laci6n con ~l plan econ6mico, ayudan b~sicamente en dos for·~ 
mas en el establecimiento de los objetivos: primero., sirven -
como indicadores del desequilibrio entre la producci6n de bi~ 
nes de producci6n y los bienes de consumo, y segundo, puede -
desempeñar el papel del indicador que conduzca esencialmente 
el plan econ6mico, si en ~ste se ha establecido como objetivo 
fundamental el incremento de la producci6n de los bienes de -
consumo. Esta segunda funci6n tiende a ampliarse conforme la_ 
economía. se desarrolla y la producción de bienes de consumo -
se va volviendo predominante. 

En resumen, se puede decir que, los balances econ6micos, 
tanto en especie como en valor, proporcionan al Estado la in
formaci6n necesaria sobre las principales actividades econ6m! 
cas, a trav~s de la integraci~n de las estadísticas de las d! 
ferentes entidades econtSmicas y ad.-ninsitrativas, ·con el fin -

de conocer con que recursos se cuenta y cdales son las condi
ciones t~cnico-cient!fioas del conjunto de.la econom!a. Esta_ 
informaci6n se elabora para distintos periodos de tiempo, con 
lo.que, se cuenta con toda la c:r:onoloqta de la transformaci6n 
de lá estructura eco11dmica nacional. De esta forma los 'balan
ces representan la base fundamental para la elaboraci~n de -
los plc1nes · econ6micos en sus . distintas modalidades: naciona-
les, regionales, sectoriales, etc.: y desde el punto de vista 
cronol6gico: decenales, quinquenales, anuales, etc. 

·Esta informaci6n permite al Estado llevar a cabo el pro
ceso de ajuste y· reajuste de los recursos a los. obejtiv~,s y - ' 

. ' ..... -... ·.~ .... ·.·.-.·.·.¡· ', ( ;><,~ 
. <:~~·~ 

·;-... · .. 
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viceversa: haciendo posible la elaboraci6n de diferentes op--. 
ciones de desarrollo econ6mico {por medio de los planes), que 

permiten la adopci6n de las decisiones políticas más apropia
das para la regulaci6n y orientaci6n de la reproducci6n am--
pliada de la econom1a socialista. 

Adicionalmente, el sistema de balances econ6micos permi

ten al Estado, tanto geográfica como cronol6gicamente, visua
lizar básicamente tres cuestiones: 

Los recursos y los empleos de los factores producti-

vos expresados en t~rminos reales. 

La distribuci6n del producto global y del ingreso na~ 

cional en valores. 

Las relaciones monetarias y financieras entre los dis 

tintos centros de decisi6n. 

Estas tr.es cuestiones consideran los elementos y las re

laciones b~sicas que conforman la actividad econ6mica: eleme~ 
tos materiales y elementos monetarios; relaciones productivas, 

la distribuci6n y el consumo. Que, en conjunto permiten al E! 
tado, por medio de su conocimiento, establecer el equilibrio_ 
de los flujos reales y de los flujos monetarios que, forman -

el equili9rio de la reproducci6n econ6mica nacional. 



CAPI',WLO. VII 

LOS MODELOS PINAMJ:COS 

. La contabilidad económica que hemos visto, se refiere al 

registro en grandes cuentas de las transacciones finales y de las_ 

totales de una economía global; las transferidas a grandes {gualda-

des nos dan las ecuaciones o los modelos llamados de comportamien-

to. Ellos nos explican cómo y porqué se expande· una economía. Los 

modelos que explican esLa expansión son los dinámicos. 

"La teoría del crecimiento parte de la noción simple de -

que el volumen de producción está determinado por la cantidad de -

insumos. Los principales insumos son normalmente clasificados como 

los factores tradicionales, capital y trabajo y una simple función 

producción macrceconómica establece que el producto nacional bruto 

es funci6n del capital y del trabajo. Dado que la oferta de fuerza 

de .trabajo está determinada principalmente por la magnitud y ritmo 

de crecimiento de la poblaci6n, y por las presiones sociales que -

deciden qué proporci6n de la población total·es activa en la fuer-

za de trabajo, la magnitud de la semana laborable, etc •••• , el tra 

bajador es también un consumidor y un productor de bienes, por lo 

que el objetivo final de una política de crecimiento es elevar al 

máximo el ritmo de crecimiento de la producción per cápita, más -
(1) 

que el de la .produoci6n total". 

"Hay otra teor!a de crecimiento que se basa en la propo-

(1) Dmt.on, G. Pl&ufi~ci6n y Política econdnica en la Gran Bretaña, Francia/y,~ 
Alamnia, Fdit. Siglo XlCI p. 9 · ' · 
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sición de que el nivel esperado de demanda e~ lo que constituye la 

rest:ricción efectiva al. crecimiento do muchos pa!ses avanzados. No 

es la disponibilidad de financiamiento, ni los factores que afee-

tan a la oferta de trabajo lo que puede considerarse como loa lf.mi 

tes significativos al crecimiento, sino má'.s biep la si'tuaci6n de -

_las espectativas de las empresas en lo que se refiere al 'futuro ni 

vel de la demanda. La: reducci6n de la incertidumbre y el aumento -

de la confianza de las empresas en el que el crecimiento será más 

rápido en el futuro se convierten en la clave de la aceleracidn de 

la tasa de crecimiento. Se sostiene que la programacidn cuantitat! 

va puede contribu!r a la solución de este problema, mediante la --

coordinaci6n de los planes de mercado de !as empresas e industrias 

espec!ficas, con lo que se inyectar!a un cierto grado de optimismo 

en ellas". (2) 

"Las ventajas te:6ricas de la planea<i:i6n cuantitativa en 

las condiciones modernas de acuerdo con la teor!a del crecimiento_ 

de las expectativas de la demanda, no son, sin embargo, una justi-

ficaci6n suficiente para la adopci6n de tales métodos: tiene que -

demostrarse que los programas nacionales, puestos en práctica con_ 

la ayuda de la intervención gubernamental, pueden en verdad· _hacer 

frente a los problemas de incertidumbre, especialmente incert.idum

bre tecnol6gica, de mejor manera que las empresas que a.ct~an aut6-

nomamente en el mercado, aunque ~ste sea· un niércado oli<¡Jop6tico 11 .<3> 

"De acuerdo con otra teor~a, que se basa en las restric

ciones de la oferta~.el logro de uri aumento en la tasa de inver--

(?.) cp. cié. p. 10 
(3) cp. cit. p. 11 

-
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si6n, en el nivel de productividad, o en la competitividad, de las 

exportaciones, permitirll que se produzcan nuevos mejoramientos del 

mismo tipo con nuevos efectos acumulativos y la continuación de al 

tá.s tasas de crecimiento·, 

En resumen, las teorras m~s populares del crecimiento --

(en la Gran Bretaña, Francia, Alemania y otros países de CX::cidentel_ 

han dado lugar a tres principales variantes de política econ6mica. 

En primer lugar, la teor!a de las expectativas de demanda ha dado 

apoyo te6rico a aquellas que creen en la eficiencia de los objeti

vos cuantitativos y que a menudo, combi1an ésto con la creencia en 

la deseabilidad de las políticas intervencionistas para asegurar -

que la econom6a alcance esos objetivos. Esta escuela de pensamien-

to puede ser llamada colecivista del lado de la demanda. Es más -

probable que esta teor!a sea defendida por aquellos que desean ac~ 

lerar el crecimiento de una econon!a que anteriormente ha venido -

creciendo lentamente y en la que puede ser importante a~~entar la_ 

tasa de inversi6n, objetivo que puede alcanzarse, al menos en par-

te, mediante el mejoramiento de las expectativas". (4) 

" ... existe una segunda teoría que subrraya los factor.es 

del lado de la oferta, .en la que se apoyan los que podrían ser de

nominados colectivistas del lado de la oferta, que son los que con 

·.fían en las interven~iones selectivas para superar los obstáculos 

al·. crecimiento. En tercer lugar la teoría del lado de la oferta -

tambié.n es congruente con la opinión ·neoliberal de que tales. obs--
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tdcul.os al crecimiento son menos removi.dos por la operación de las 

sanciones generales del mercado y de los incenti~os del mismo". (S) 

En términos generales se puede destacar que Jos modelos_ 

dinámicos, "tienen en cuenta que la poblaci.6n crece lo mismo que -

la demanda de productos. Tienen también en cuenta la elevación del 

nivel de vida de la poblaci6ni y por último, el doble carácter de 

la inversión. Por un lado, la inversi6n es un componente del pro-

dueto nacional; por otro lado, la inversi6n eleva la oferta poten-

cial de los productos; o sea que provoca el incremento de la pro--

ducci6n, y estimula su demanda. 

Como la población y el nivel de vida aumentan constante-

mente, para que se mantenga el equilibrio entre oferta y demanda,

es necesario que la producci6n aumenta en una medida determinada.-

En la determinación de la cuantía del incremento jugará un papel -

básico tanto el nivel de las inversiones, como el de los consumos. 

Como esta evolución se expresa en los modelos dinámicos, 

éstos serán necesariamente perspectivos; es decir, se presentarán_ 

en la forma de concate.naci6n temporal lógica y coherente. Se puede, 

·pues, de este modo, describir una situación futura partiendo del -

presente. Presente que es caracterizado por referencias cuantitati 

.vas demográf:1 .. cas, econ6micas y potenciales". (G). 

7.1 Principios ~enerales 

La estructura de los modelos dinámicos se constituye por.• . . -. '·' 
(5} Op. cit. p. 13 

· (6) Zurita, Op. cit. p. 87 
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las relaciones de 3 elementos fundamentales; la situación presente; 

la pol!tica a seguir; y las situaciones futuras. 

Se parte de las tablas demo-econ6micas de base, que se de 

sarrollan canalizadas por la política econ6mica, en una serie de mo 

mentes, que presentan nuevas tablas demogr~ficas y econ6micas, uni

das por el eje del tiempo. Todo ésto dentro de una coherencia de do 

ble aspecto: en cada momento y en el tiempo. 

La coherencia en cada momento, se refiere a la que debe -

existir en las tablas demográficas y econ6micas del modelo. Por --

ejemplo, la producci6n prevista debe estar en relaci6n con la pobl~ 

ci6n empleada: los gastos deben corresponder a los ingresos, etc. -

(doherencia estática). 

La coherencia en el tiempo, es la que liga un momento a -

otro (coherencia dinámica). Por ejemplo, la producci6n de un año 

está ligada a las inversiones realizadas en años precedentes; la 

pirámide de las edades de un año depende de la pirámide de eda~es da 

años anteriores, etc. 

o se~ que no deben haber contradicciones en las tablas, -

tomadas aisladamente, ni en sus relaciones temporales. 

7.2 La Naturaleza de las relaciones econ6micas 

. En los mode.los dinámicos, las relaciones econ6micas que -

comprenden, puede~ ser agrupadas en 4 tipos, según su na"turaleza: -

en reiaciones contables; relaciones técnicas; relaciones de compor

tamiento econ6mico; y, relaciones de comportamiento social. 
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7.2.l) "Las relaciones contables, expresan las relaciones de las -

cuentas nacionales, como la ya señalada; VBT = (V) + Imp ~ s. 

7 .• 2. 2) Las relaciones técnicas o técnico econ6micas, expresan la lJ:. 

gaz6n de 2 o más magnitudes econ6micas, por medio de una téc 

nica. 

7.2.3) Las relaciones de comportamiento econ6mico, que expresan el_ 

comportamiento de los distintos agentes, ante los precios y_ 

la renta. La más conocida es la del consumo 

7.2.4) Las relaciones de comportamiento social, que .expresan las a~ 

, pir.aciones de los diferentes grupos sociales, o las tensio--

nes existentes entre ellos. 

Las relaciones de comportamiento social se presentan ante 

todo, como límites que no pueden ser pasados". <7> 

7.3 Funci6n de Producci6n Glqbal (B) 

En términos generales, la producci6n de un país en un año 

cualquiera, depende de una serie de factores, como por ejemplo, de 

la superficie cultivada, de las técnicas que se utilizan, del pers~ 

nal empleado, del equipo existente, del nivel de cultura de .los tra 

bajadores y de su calificaci6n, de la organizaci6n interior. de la -

empresa, etc. 

Por otra parte, P = VBT - Mp 

Esta ecuación proyectada en le tiempo resulta 

tP = tVBT - tMp 

.Pero la producción es realizada por las personas emplea--

(7) Op. cit. p.p. 87-88 
(8) Op. cit. p.p. 89-90 



- 279 -
das, que elaboran una cierta cantidad de bienes cada una; de_ 

aqu! resulta que el número de personas ocupadas, por la produf 

tividad media nacional, es igual al producto nacional: 

tP = tE (tw) 

O sea que: el producto en el año t {tP) es igual al -

número total de empleados (tE) por la productividad media (tw) 

en el año t. 

Por su lado, la productividad media de los trabajado-

res es funci6n de algunos elementos como la superficie cultiv5!_ 

da nacional (L), las técnicas .utilizadas (T), el equipamiento_ 

existente (K), etc: 

tL tK 
tw = f (tE' tT, tE , . ···~ 

o sea que la productividad media en el año (f) es --

función de la superficie cultivada nacional por persona ocupa

tL da. (tE), de las técnicas empleadas (tT) , y del equipamiento 

por persona económicamente activa (~~),en el año t. 

Sustituyendo, en la f6rmula de producción se tiene: 

tL tK 
tP = tE. f (tE' tT I tE' •••. ) 

tL Pero la superficie cultivada por empleado (tE} depen-

. derá, de las inversiones que se· efectden; y las modificaciones 
. . 

en la técnica (tT) .solo dan resultado a largo plazo. En cense'."" 

cuenc,ia~ solo nos resta el equipamiento por persona (~~) como_ 
tK el factor. más diMmico y ~sico de la pro-Jucci6n tP=tE. f ( tE 1 t) . 
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La f6rmula expresa que la producci6n en el año t(tP} 

es igual al total de los empleados (tE), por la funci6n del -

tK equipamiento por persona en el año dado (tE, t). 

7.3 La función de Cobb-Douglas (g) 

Siguiendo el razonamiento anterior, se llega a la con 

alusión de que la productividad de la mano de obra, o por per

sona (~~) crece con el equipamiento (~~). 

Más, se ha podido constatar que el incremento de la -

productividad de la mano de obra está sometida a la ley de los 

rendimientos decrecientes; o sea que, la productividad crece m~ 

nos rápido a me~ida que el equipamiento es mayor; Matemática--

mente, ~sto significa que el exponente (8) del equipamiento -

(t~) será menor que la unidad: 
tE 

tP = t { tK) 8 
tE c tE 

LO que quiere decir que la productividad de la mano_ 

de obra en el .año t (~~) es igual al crecimiento (c) .del equip~ 

miento (~~),que es constantemente menor (0 < S < 1). 

De la f6rmula anterior, se desprende la siguiente: 
l • 8 

tp - tctE 

A esta ecuación se le llama la funci6n de Cobb-Dou---

glas, y ella expresa que la producci6n en el año tes igual al 

crecimiento (e) de la mano de obra empleada (E) y el capital -

(K)~ pero de manera que el capital se incrementa a un ritmo ma 

yor que el de la producción. 

(9) Op~ cit. p.p. 90-91 
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El exponente a. e~ igual al interés ~el capital (i) -

sobre la productividad del mismo: 

A continuaci6n, en una forma breve, se trataran de --

presentar algunos modelos de cre9imiento econ6mico que nos pe! 

mitan tener una idea general de lo que son y nos proporcionen_ 

elementos para construir nuestras propias tablas econ6micas, -

para.casos específicos. 

7.4 Un Modelo Simple: El ~odeld de Harrod-Domar 

El modelo dinámico más simple y a la vez el más cono-

cido en la literatura econ6mica es el de Harrod y Domar. 

"El objetivo para el cual dichos autores elaboraron -

el modelo fue estudiar los problemas de desempleo, inestabili-

dad y crecimiento del ingreso en las economías capitalistas m~ 

duras. Domar y Harrod pretendieron lograr un instrumental que_ 

les permitiese tratar analíticamente el empleo, el ingreso y -

la estabilidad superando el estrecho marco de la estática com-

parativa y a corto plazo para encuadrarlos en un contexto a --

largo plazo. 

En efecto, desde un punto de vista formal, Domar des~ 

rrolla una implicaci6n del modelo keynesiano, mostrando que s.1'. 

puede darse un equilibrio de p;Leno empleo, éste será necesari~ 

mente dinámico. Por otra parte, como .t!l problema de la inesta-

bilidad tampoco puede ser aprehendido con instrumental de cor
//· 
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to plazo, Harrod busca adecuar instrumentos de análisis que 

permitan revivir ln. tradición del pensamiento clásico, en el 

sentido que con esos instrumentos sea posible estudiar la evo

lución de la economía real y descubrir sus tendencias a largo_ 

plazo. 

La diferencia formal entre ambos consiste en que Do-

mar busca establecer cuál debe ser el monto de la inversión p~ 

ra que pueda haber crecimiento sostenido y equilibrado; mien--

tras que m:u:rod adopta el principio de acelerador -como campo,;:. 

tamiento de los empresarios- para fundamentar una teor!a de la 

inversión capaz de explicar el crecimiento del ingreso y la 

inestabilidad". (lO) 

Detallando un poco más, "Como es sabido, un elemento_ 

esencial de la concepci6n de Keynes, es de idea de que el sis

tema capitalista tiende a producir un exceso de ahorros, exce-

so que consti~uye el eje de su explicaci6n de las crisis econ6 

micas". (ll) 

"Al implementar anal!ticamente esta concepción, Key-

nes ••• considera como dados y const~ntes los siguientes elemen 

tos: la habilidad existente y la cantidad de mano de obra dis

. ponible, la ca lid.ad y cantidad del equipo de que puede echarse 

mano, el estado de la t~cnica, el grado de competencia, los --

gustos y hábitos de los.consumidores ••• 

(10) Paz Pedro y Rodríguez Octavio "Cinco M:>delos de Creclntlento &:x:llón:ico'' 
. m:irreografeado p.' 96 

(11) cp. cit. p. 98 
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Domar pretende, extender el sistema de Keynes; de fo.E_ 

ma que se obtenga una teoria más comprensiva del producto y ~

del ~mpleo, que analice las fluctuaciones a corto plazo situéln 

delas en un cuadro de crecimiento a largo plazo. 

En concreto, en un análisis de tipo keynesiano se po

ne de relieve que para lograr un nivel de ingreso de pleno em

pleo, se requiere un monto definido de inversi6n. Pero tal ti

po de análisis se refiere a problemas a corto plazo, examinan

do los efectos que la inversi6n tiene sobre la generaci6n del_ 

ingreso e ignorando sus efectos sobre la capacidad producti--

va". (12) 

Los supuestos del modelo de Domar, son los que a con

tinuaci6n se detallan: 

11 i) se considera una economía cerrada y sin gobierno; 

ii) se parte de un nivel de ingreso de pleno empleo; 

iii) se trata de un sistema econ6mico cuyos ajustes se dan -
automáticamente, sin rezagos en el tiempo; 

iv) se opera con los conceptos de ingreso, ahorro e inver--

si6n netos, ésto. es, deducida la depreciaciC:Sn; 

v) se admite que la propensi6n media a ahorrar es igual a_ 

la propensi6n marginal a ahorrar o, lo que es lo mismo, 

que la funci6n consumo es lineal y pasa por el origen; 

viY s~ considera que la propensi6n a ahorrar y la relaci6n 

producto-capital marginal son constantes~ 

. ,(12) Op. cit. p. 98 
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.Estos supuestos logran atraer la atenci6n sobre los 

aspect.os considerados importantes de la econom!a., con lo cual 

se evita una complicaci6n innecesaria del análisis, y en esp~ 

cial, el supuesto sobre la constancia del nivel de precios, -

desde el punto de vista te6rico ..• m~s que necesario, es una_ 

comodidad, pues el estudio podr!a llevarse adelante tambi~n -

suponiendo un nivel de precios ascendente o deacendente"(lJ) 

Por lo que se refiere a Harrod, este" .•. se propo-

ne un objetivo más ambicioso que Domar. Este al reformular el 

modelo keynesiano, reconoce la existencia de los problemas de 

crecimiento y de la inestabilidad, delimitándolos analítica-

mente. En cambio Harrod busca establecer instrumentos de aná-

lisis capaces de describir el car~cter c!clico del crecimien-

to de economías a las cuales el desequilibrio es inherente y_ 

trata al mismo tiempo de captar las tendencias a largo plazo_ 

de tales economías". (l 4 ) 

"El an~lisis se realiza sobre la h¡u;e de. c1os S\.\8UF.ls 
·, '·' ., .. '' .. , '• : ,, ·,., ·, . -

tos fundamentales, que el propio autor se encarga de enunciar •. 

El primer supuesto se refiere al ahorro, y consiste 

en admitir que el ahorro de de un año (At) es una proporción_ 

definida del ingreso del mismo año (Yt). Ellos se puede expr!:_ 

sar: At n Yt donde ~ es la propensi6n media y marginal a -

ahorrar. La proporcionalidad entre el ahorro y el ingreso se 

(13) cp. cit. p. 99 
(14) cp. cit. p. 105 
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refiere tanto a magnitudes planeadas como realizadas, en virtud 

que Harrod supone que los planes de ahorro siempre se realizan. 

Este primer supuesto sobre el ahorro permite conside-

rar como conocidas vad,as magnitudes macroecon6micas. Desde lue 

go, el ahorro planeado y realizado, que en este contexto son --

una misma cosa, y también la inversi6n realizada que, como se -

sabe, es igual al ahorro ex-post. 

El segundo supuesto explícito se refiere a la inver-

si6n. Según el, la inversi6n planeada de un período cualquiera_ 

es una proporci6n del aumento del ingreso verificado en ese pe

riodo. Simb6licamente 

I = g(Y =Y - 1) t t t 

Se advierte pues que es ésta una variante del princi

pio de aceleraci6n. En ella g se denomina la relaci6n. 

Es importante observar que g no expresa una relaci6n_ 

técnica entre producción adicional (Yt - Yt - 1) y capital adi

cional (It). Se trata más bien de un par~metro de comporta-

miento que indica cuánto desean invertir los empresarios ante -

un aumento del ingreso. La ecuaci6n anterior es pues una ecua--

ci6n de demanda de bienes de inversión, y. define la demanda - -

agregada de los empresarios. 

El razonamiento que está por detrás de este supuesto_ 

se basa en buena medida en la distinción entre stock de capital 
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y flujo de inversi6n. Las necesidades <le existencias de capital_ 

variarán aproximadamente en proporci~n al volumen global de pro ... 

ducci6n, mientras que la demanda del flujo de inversi6n variará_ 

aproximadamente en proporción al ritmo de crecimiento de la pro

ducción. Es decir, el flujo requerido será mayor cuanto inás ráp~. 

do crezca el producto~. {lS) 

En forma conjunta, de las ideas de Harrod y Domar, suE_ 

ge el siguiente modelo, el cual consta tanto de ecuaciones econ6 

micas como de ecuaciones demográficas. (lG) 

7. 4 .1 Las ecuaciones econ6micas son J: contable, tec 

nica y de comportamiento. 

La ecuaci6n contable, expresa que la producci6n es - -

igual al consumo más la inversi6n en el año t. 

La ecuaci6n técnica expresa que la producci6n de un --

año (t + 1) es igual a la del año precedente (t), más la produc

tividad (p) de las nuevas inversiones (I) realizadas también en 

el año precedente (t). Se admite que la dicha productividad mar 

ginal {P) de la inversión es constante~ 

La ecuación de comportamiento económico expresa que el 

consumo en el año t (tC) es igual al coeficiente de la propen--

(15). Op. cit. p.p. 109"."110. 
(16) zürita. op. cit. p.p. 91-93 ·_;¡ 

; . .:! 
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si6n al con~umo (a) po~ la producct6n en el año t; 

ciones: 
Resum;í.endo, el 1llode1o con~ta de las 3 siguientes ecua 

tP ::: te + tr· 

t+lp = tp + P (tI) 

te = a (tP) 

Su soluci6n est~ expresada por la siguiente igualdad: 

tI. 

1- a 
= op [ 1 + P (1-a)] t 

7 • 4 • 2 Las ecuaciones darográficas son 2: una de evoluci6n de_ 

la poblaci6n total, y la otra de evolución de la productividad_ 
media de la mano de obra; 

La ecuaci6n de la evoluci6n del total de la poblaci6n 
expresa que la poblaci6n en el año t es igual a la población 
del año base, m~s el incremento neto habido durante el año: 

La ecuaci6n de evoluci~n de la productividad media de 
la mano de obra, expresa que ella es igual a laproducci6n so.,-
bre el empleo en el año~ 

p 
t T = w(t) 
t 

De dónde resulta que la tasa del empleo es función 
' ' 
del tiempo: 

E t -· = ·op [l+ p (1.,.. a )] t 

w(t). w(t) 
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Con las ecu~cfones econ6m~cas y demográficas anterio

res, y conociendo las cifras correspondientes al año base (año_ 

o), es sumamente fácil construir las tablas econ6micas de un -

año posterior cualquiera (t). 

En resumen, "tanto el modelo de Harrod como el de Do

mar concluyen que, para que haya equ:Hibrio, es necesario que -

el ingreso crezca a una tasa definida. Es sencillo advertir 

que esta conclusión depende de los supuestos adoptados, y en es 

pecial de la forma admitida para la función ahorro", (17} 

7.5 Un Modelo Elemental Francés (lBJ 

El modelo de Harrod~Domar no tiene en cuenta el sec-

tor externo. Introduciendo ese sector en ecuaciones del mismo 

tiempo, tendremos otro modelo elemental aunque un poco más com

plejo. Es el modelo que los franceses emplearon en Argelia 

(1954), y que consta de 7 ecuaciones. 

7.5.1 Una ecuación de equilibrio en la que aparece el déficit 

del país (I) Imp-Exp: 

O sea que, la suma de la producción y el déficit exte 

rior, en el año t, es igual a los consumos privados, más las va 

riaciones de stock (S), en el año t. 

"<·17), Paz, .P. op. cit. p. la 

(18) zurita op. cit; ·p. p. 93··94. 

--
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1.s.2 Cuatro ecunciones técnicas, que expresan: 

La primera, expresa que el producto, en el año.t + 1, 
es igual al producto del año t, más la productividad marginal -
de las inversiones del año t. 

La segunda, expresa que el producto, en el año t, es 
igual al total de ocupados por la productividad media en el año 
t. 

La tercera, expresa que los gastos de reposíci6n (de
preciaci6n) en el año t + 1, es igual a la reposici6n del año t, 
más las inversiones divididas por el nümero de años que dura el 
equipo capital (0 = años de vida de inversiones). 

t+l /J. S = a•p ºtI 

La cuarta ecuaci6n expresa que la variaci6n del stock 

(inventarios) en el año t + 1, es igual al producto de la tasa 
de stocks ( a) por la productividad del equipo ( P ) , por la 

inversi6n en el año t. 

7.5.3 Una ecuaci6n ele comro~tamien.to t;con6mico: 

.._C = Y (t) • N . .... p t . 

Igualdad que expresa que los consumos personales en -

.. el año t, son igual al consumo por persona, por el n11mero. de ha 
bit~ntes delafio t. 
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7 .!i.4 Y i;:or t:í.ltiJ.ro, una ecuaci6n darográfica que exores.a la 

evoluci6n del total de la población. 

7.6 Modelo Econ6mico Norteamericano. (lg) 

El modelo econ6mico de los EU de Norteam~rica, se ha 

elaborado en base a 4 agentes econdmicos: los consumidores pr.!_ 

vados, las empresas, el exterior; y el Gobierno. A cada uno de 

ellos les corresponde una ecuacidn dentro del sistema: 

7. 6 .1 La ecuación c:orresrondicr.tc u los constL'l1idores Priva -
oos expresa que las rentas pagadas a los consumidores por las ero-

presas (Rlc), por el Poder Pdblico (R2c) y las transferencias_ 

del poder pdblico (R3c), sumadas, son igual a los gastos o - -

egresos por consumo (Ele), más los pagos por impuestos (E2c) ,

más los ahorros (E3c): 

Rlc + R2c + R3c = Ele + E2c + E3c 

·1.b.2 La ccuaci6n de las Ern!?resas expresa que: los bienes -
veroiaos a J.os consll!aidorcs (Rlp), ml'!s los bienes vendidos al Go

bierno (R2p), más los bienes vendidos a las empresas {R3p), -
más las exportaciones (R4p) son igual a la suma de las rentas_ 

de los. consumidores (Elp), de los impuestos (E2p), de los bie 

nes comprados por las empresas (E3p), de las importaciones 

(E4p), y de la renta no gastada (E5p}: 

Rlp + R2p + R3p. + R4p = Elp +E2p + E3p + E4p 

· 7. 6. 3 La c..>euación del exterior exprf'_c;a que las .inp::>rtaciones_ 

(RlI), m~s el supe:r~vit (R2:t) son igual a las exportaciones --
(ElE}: 

RlI + R2I = ElE 

7 • 6 • 4 La ecuación del Gobierno e.xpresa que los ~l\".lUt:stos :i.r.ii.:!:_ 

·rectos (Rlg), mtls los impuestos di+ectos (R2g}, m8s el déficit. 

(19) ep. cit. p.p. 94-95 



- 291 -

presupuestal (R3g) son igual a las compras de bienes a las empr~ 

sas (Elg), más los pagos a los conaumidores empleados (E2g), más 

las transferencias los consumidores (E3g) : 

Rlg + R2g + R3g ; Elg + E2g + E3g 

7.7 Modelo Econ6mico Holand~s <
2o) 

El modelo económico que expresa la política econ6mica_ 

de Holanda, y que sirve de fundamento y expresión de su planif i

caci6n, consta de 27 ecuaciones. Cada una de estas ecuaciones -

se refiere a una v2~iable endclgena (los principales elementos 

constitutivos del producto nacional bruto y sus precios), en 

funci6n de las oscilaciones de otras 27 variables exógenas y de_ 

algunas constantes que caracterizan la economía holandésa {como 

la propensión marginal a consumir, el promedio de las tasas de -

imposición, etc.). 

Las.variables ex6genas comprenden a los medio de acción 

cuantitativos de la planificación a corto plazo de Holanda. Como 

este plan se e>-..'Presa casi totalmente en el Presupuesto de la Na- -

ci6n, el modelo se refiere a los medios presupuestarios: el em- -

pleo en las empresas públicas en general, el volumen de las ven-

tas estatales, los pagos de trasferencia del Estado, los impues-

t:os directos de los asalariados, los impuestos directos de.las e~ 

presas y los impuestos indirectos. Es de notar que se opera so-

bre las.transacciones mercantiles en volumen y no en valor moneta 

rio. 

(20) Op •. cit. p.p •. 95-107 
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Ia soluci6n de las ecuaciones que canponen el modelo proporcio-

nan una perspectiva de la evolucí6n de la economía, fijando las_ 

transacciones cuantitativas que se realizarán entre los distin--

tos sectores. 

Las 27 ecuaciones se distribuyen asi: 11 ecuaciones de 

definici6n, 1 de equilibrio, 4 institucionales, 2 técnicas, 9 

de comportamiento (se tomaron tal como se presentaron para el 

presupuesto económico de 1955, el año base: 1954): 

7. 7 .1 Ias &uaciones de Definici6n ~resan mata¡1áti.crunentc lo 

que significan los conceptos econ6micos con los que se operan. -

Esta son: 

7.7.1.1 Los su8ldos y salarios que se definen c:::n.J~ 
·• 

L = L Ca + 1} 

En la que: 

L = sueldos y salarios (incluso seguros) pagados por -

el sector privado; 

L = promedio de los sueldos y salarios anteriores: 

a = nivel de empleo en el sector productivo privado. 

7.7.1.2 El valor del consumo total, se define corro la surra 

·ae los.que reciben sueldos, salarios y otros ingresos, menqs el 

.consumo que se origina en el extranjero y el consumo privado, -

·comprado al Gobierno: 

e,:: XL + xzc -· CF - Co. ·En la que: 
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e= valor del consumo.total; 

XL = consumo del 9rupo de los gue reciben sueldos, sa-

larios y transferencias; 

Xzc = consumo del grupo de los otros ingresos; 

CF = bienes de consumo privado comprados al exterior; 

Co = consumo privado comprado al Gobierno. 

7.7.1.3 El volUmen del consurro, que se define CCTOCJ la suma de_ 

los consumos privados, con bienes comprados a los sectores pcibl.f. 

co y privado: 

e = e + cpc 

En la que: 

e = volumen del consumo; 

e = bienes de consumo particular, comprados al sector 

privado; 

cpc = bienes de consumo particular, comprados al sec-

tor privado, en el año base (e), por el !ndice de precios.de 

los artículos de consumo (pe). 

7. 7. l. 4 El valor de los gastos públicos, que se define como la_ 

suma de las compras del Gobierno al sector productivo privado, -

más el producto de las mismas compras en el año base, por .el na~ 

mero índice del precio de dichas compras: 

Xo ~ xo + xo Pxo 

En la que: 

Xo =valor delos gastos pdl:ilicos 

'i 
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xo = compras del gobierno al sector productivo privado 

xo Pxo = compras del Gobierno en el año base, por el -

n'Cllnero índice de precios de los bienes comprados por el gobierno 

al sector privado. 

7. 7 .1. 5 El valor de las Inversiones en activos fijos, que se -

define como la suma de las inversiones netas del sector producti 

vo privado, m§s el producto de las inversiones privadas en el 

año base, por el nómero de índice del precio de los bienes de ca 

pi tal: 

I = i + Ipi 

En la que: 

I = valor de las inversiones en activos fijos: 

i = inversiones del sector productivo privado: 

I = inversiones netas privadas en el año base; 

pi = nómero índice de precios de las inversiones. 

7.7.1.6 El valor de las asignaciones r.ru:-a ~"onsumo del capita~ 

fijo, ~ue se define como la suma de las asignaciones del año ba

se, por el número índice de los precios de las inversiones: 

D = d + dpi 

En la que: 

D = valor de las asignaciones para consumo del capital 

fijo; 

d = asignacioneµ para consumo de capital fijo privado 
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o "" asignaciones del año base; 

pi = nfimero índice de los precios de las inversiones. 

7. 7 .1. 7 El valor del incranento neto de los inventarios, que -

se define como el incremento neto de los inventarios del sector 

privado, más el producto del valor de los inventarios del año ba 

se, por el número índice de precios de las existencias: 

N "" n + npn 

En la que: 

N = valor del incremento neto de los inventarios: 

n = incremento neto de los inventarios del sector pro-

ductivo privado: 

n = valor del año base; 

pn = namero índice del precio de las existencias. 

7.7.1.8 El valor de las Exp'.:>rtacíones, que se define corro las_ 

exportaciones de bienes y servicios del sector privado, más el -

producto del valor de las exportaciones de mercancias, por el n~ 

mero índice de los precios, m~s el producto del valor de las ex

portaciones de servicios, por el .n1lmero índice de los precios de 

exportación de servicios: 

E= eg + ed.+ eg Peg +ea Ped 

En la aue ; 

E = valor de las exportaciones; 

eg = exportaci6n de mercancías por el seetor producti-

vo privado; 



- 296 -
ed = exportaci6n de servicios por el sector productivo 

privado; 

eq Peg = valor de las exportaciones de mercancías en -

el año base, por el ntúnero índice del precio de las exportacio--

nes privadas; 

ea Ped = valor de la exportación de servicios en el -

año base, por el nümero índice del precio de las exportaciones -

privadas de servicios. 

7.7.1.9 El valor de las ventaA, que se define caro el valor de 

las ventas del sector privado, más el producto del consumo priv~ 

do en el año base por el ndmero índice de los precios de consumo 

más las compras del gobierno al sector privado en el año base -

por el nt1mero índice del precio de las inversiones netas del sec 

tor privad0 en el año base por el nt1mero índice del precio de --

las inversiones, más el producto de las asignaciones por concep-

to de consumo de capital fijo privado en el año base por el na.me 

ro indice de 'las inversiones, m~s el producto del incremento ne

to de los inventarios privados del año base por el ndmero índice 

del precio de las existencias, m:is el producto de las expo.rtaci~ 

nes de mercancias privadas del año base por el nt1rnerb índice de 

las exportaciones, m~s el producto de las exportaciones de serv.:!:_ 

cios privados del año base por el ntlmero índice de la exporta---

ción de servicios: 

V= V+ cpc + xo pxo + Ipi + dpi + ñpn·+ eg Peg +ea Ped 

En la gue V = Valor de las ventas¡ 
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v = ventas del sector productivo privado¡ 

cpc = consumo privado de bienes comprados al sector -

privado en el año base, por el nümerp indice de los precios de -

consumo; 

xo px.o :::; compras fü:: Gobi.erno al sector privado en el -

año base, por el namero índice de sus precios; 

Tpi = inversiones netas privadas en el año base, por -

el número índice de sus precios; 

opi = asiganciones por concepto de capital fijo priva

do en el año base, ~or el número índice de sus precios; 

ñpn = incremento neto de los inventarios privados en -

el año base, por el n11mero índice de' sus precios. 

eg Peg = exportaci6n de mercancías privadas en el año 

base, por el número índice de sus precios; 

ed Ped = exportaci6n de servicios privados en el año -

base , por el número indice de sus precios. 

7. 7 .·1.10 El valor de las imp6rtaciones, que se define cono las 

importaciones privadas, m~s el producto d.e la importaci6n de rn~ 

cancias en el año base por el nümero !ndice de sus precios, mas_ 

el producto de la importación de servicios por el número indice 

de sus precios: 

M = m + mg· Pgm + iñO Pmd 

En la que 

11 = valor de las importaciones, 

· m = importacidn de mercancías y servicios privados; 

mg Prng = importaci<'ln de mercancias privadas en el año 

·a www 
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base, por el número .índice de sus preciosi 

iñcr Pmd = importaci6n de servicios privados en el año -

base, por el nrtmero ~ndice de sus precios. 

7. 7 .1.11 Otros ing-.cesos, que están definidos corro el valor de -

las \rentas totales, menos el valor de los sueldos y salarios, m~ 

nos los impuestos indirectos (menos subsidios) , menos el valer -

de las asignaciones para consumo del capital fijo, menos el va-

lor de las importaciones: 

Z = V - L - Tk - D - M 

En la que 

Z = valor de otros ingresos; 

V= valor de las ventas totales; 

L = valor de sueldos y salarios; 

. Tk = impuestos indirectos (menos subsidios} 

D = valor de las asignacj.ones para consumo de capital_ 

fijo; 

M = valor de las importaciones. 

7.7.2 Las ecuaciones de equilibrio, expresan.la relaci6n intrí!! 

·seca existente entre los recursos (ingresos) y su destino (gas-

tos). En el modelo holandªs se emplea una sola ecuac16n de equ.!_ 

librio, que es la siguiente: 

7. 7. 2. 1 La ecuací6n de amilibrio, que ínaica la iqualaact en -

tr e los ingresos y egresos totales de la econom1'.a nacional. O -

·sea que: .el valor de las ventas totales es igual a los valores 

sumados del consumo total de los gastos pt1blicos, de las inver--
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siones fijas de las asignaciones para consumo de capital fijo,-

deJ. incremento neto de los inventarios y de las exportaciones: 

V = e + Xo + I + D + N + E 

En la que: 

V = valor de las ventas totales; 

e = valor del consumo total; 

Xo = valor de los gastos públicos; 

I = valor de las inversiones en activos fijos; 

D ::: valor de las asignaciones para consumo del capital 

fijo; 

N ::: valor del incremento neto de los inventarios; 

E ::: valor de las exportaciones. 

7. 7. 3 Las ecuaciones Institucionales, expresan las relaciones -

que se derivan de las disposiciones legales existentes. En el -

modelo holandés se emplean las cuatro ecuaciones institucionales 

que se anotan a continuaci6n: 

7.7.3.1 los pagos por desempleo se expresan ror la ecuaci6n: 

WL = 0.54 B" O LW(b - a) 

En la qué : 

VIL = pagos por el fondo de desempleo; 

0.54 = coeficient~ tdcnico; 

B = poblaci6n activa en el sector productivo, año base. 

O LW= pagos por el fondo de desempleo, por persona de-

socupada,· en el año base: 
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a = nivel de empleo en las empresas privadas; 

b = población empleada. 

7.7.3.2 ws impuestos sobre ingresos ¡::or sueldos y salarios se -
exp:resan en la ec::uaci6n : 

TL =0.09(L+ WL +Lo +LF+ ÜL + Ut - PLr:>w) + TLAu 

En la que : 

TL = impuestos sobre 'ingresos por sueldos, salarios y_ 

repartos; 

0.09 = coeficiente técnico; 

L = sueldos y salarios pagados por las empresas priva-

das (incluso cargas sociales); 

V/L = pagos por el fondo de desempleo; 

Lo = sueldos y salarios pagados por el gobierno; 

LF = ingresos por concepto de sueldos y salarios proc~ 
dentes del exterior; 

ÜL = transferencias del Gobierno al g=upo de los que -

perciben sueldos, salarios y transferencias; 

UL = pagos por los fondos de seguros, al grupo de los 

que perciben sueldos, salarios y reparto; 

PL = primas pagadas a los fondos de seguro por el gru
··i 

~o de los que perciben sueldos, salarios y transferencias; 

ecuación: 

,· 

Pw = primas pagadas al fondo de deserr;üeo; 

T LAU = variaciones aut6nomas en '.!.'L. 

7,'l .J.J IDs impuestos sobre otros ingresos, se expresan en la. -

Tz ·= 0.3o(Z+ ZF+ Oz - Pz>+ Tzau 

En la que : 

Tz =.impuestos sobre otros ingresos; 

0.30 = coeficiente t~cnic?; 

Z= ingresos del grupo otros ingresos; 

ZF = otros ingresos, procedentes del exterior; 

·oz - trartsferenci9~ del gobierno al grupo otros ingie-
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sos; 

pz = primas pggadé\s a los fondos del seguro por el grupo 

de otros ingresos; 

Tzau = variaciones aut6nomas en ll 

7 .1. 3 ~ 4 los impuestos in:iirectos (menos sUbsidios) se e:<presan -

en la ecuaci6n: 

Tk = O. 03 L + 0.04 M + 0.09 (V- E) + Tkau 

Etil la que: 

Tk =impuestos indirectos {menos subsidios)¡ 

L = sueldos y salarios. 

M = valor de las importaciones; 

0.09, 0.04, 0.03 = coeficientes t~cnicos; 

V = valor total de las ventas; 

E = valor de las exportaciones; 

Tkau = variaciones autónomas en Tk. 

l.-¡. 4 Las Ecuaciones Técnicas, expresan rel.aciones proporciona_ 

les y correspondientes a ciertas categor~as econ6micas. Las 

ecuaciones técnicas que emplea el modelo holandés son dos: 

7.7.4.1 El volumen de la :im¡:x)rtaci6n de mercancías, está expre--

sado por 

rn= 0.38 e+ 0.63 eg + 0.28 ed + 0.71 (i+d) + 0.79n + 0.39xo + md 

En la que: 

'M = volumen de las importaciones d,e bienes y servicio del sector 

productivo privado; 

0.38c = coeficiente técnico del consumo individual, proveniente_ 

del sector privado, por el consumo; 

·J. 63 eg = coeficiente técnico de la exportaci6n de mercanc!as -

por el sector productivo privado; 

0.28 ed = coeficiente técnico de la e:xportaci6n de servicios por 

el sector productivo privado; 

0.71 (i+d) =coeficiente t~cnico de la adición de las inversio-

nes privadas y las depreciaciones; 
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0.79 n =coeficiente técnico del incremento neto de los inventa

rios del sector productivo privado, por el incremento neto de 

los inventariosr 
0.39xo :::: coeficiente t~cnico de las compras del gobierno al sec

tor productivo privado, por las compras del Gobierno; 

md = importaci6n de servicios por el sector productivo privado. 

7.7.4.2 F.1 nivel de anpleo, depende del volumen de la produc-

ci6n interna y de las variaciopes en la productividad del traba

jo lo que se expresa en la ecuaci6n: 

a = 0.40 

V - m 

En ·1a que 

a = nivel del empleo; 

v = ventas de sector productivo privado; 

m = importación de mercancías y servicios por el sec-

tor productivo privado; 

v - m = magnitudes del año base. 

7.7.5 Las Ecuaciones de Comportamiento, reflejan la conducta-_: 

los agentes econ6micos; también se les llama ecuaciones de bie-

nestar. En el modelo holandés se emplean 9 ecuaciones de este -

tipo: 

7. 7. 5, 1 El valor del consum.:> a base de los ingresos p::ir sueldos ... 1., ¡1 :.K 

y salarios., se expresa por la relaci6n del consuno con el' fng~~~;~· 
' . -

dispp~ible, oirig:inado en los sueldos y salarios¡ se entiende por 

ingreso primario, más las transferencias (por ejemplo del sec--

t<")r pliblico) menos los impuestos: 

XL = o •. ss <L + W L - T L + Lo + LF + ÜL + UL - PL - PWl 

En. la .que: 

XL == valor del consumo a base de Jos ingresos por suel 

dos y salarios: 
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0.85 = coeficiente tecnico¡ 

L = sueldos y salarios pagados por el sector producti
vo privado {incluídas las cargas sociales); 

Wt= pagos por el fondo de desempleo; 

TL = impuestos directos a pagar por el grupo que perc! 

be sueldos, salarios y repartos; 

Lo = sueldos y salarios pagados por el Gobierno. 
lY = ingresos por concepto de sueldos y salarios proc~ 

dentes del exterior; 
ÜL = transferencias del Gobierno al grupo de sueldos y 

salarios; 
UL = transferencias del Gobierno al srupo de sueldos y 

salarios y repartos; 
Pr. = primas pagadas a los fondos de ~eguro por el gru

po de los sueldos, salarios y transferencias; 

Pw = ndmero índice del mercado mundial competitivo. 

7. 7 .5. 2 El valor del consurro Proveniente de otros inaresos, se_ 

. expresa por la relaci6n del consumo con el ingreso disponible, -

originado en otros ingresos; 

·ingresos; 

. sos; 

Xzc = o.40 {Z - Tz + Z F + ÜF - Pz> 
En la que 

Xzc = consumo por el grupo de otros ingresos; 

0.40 = coeficiente técnico; 
Z = ingresos del grupo otros ingrese~; 

Tz = i~puestos directos pagados por el grupo de otros 

7.F = otros ingresos procedentes del exterior¡ 
Oz = transferencias del Gobierno al qrupo otros ingre-

Pz = primas pagadas a los fondos de seguro por el gru

po de otros ingresos. 

7. 7.5.3 El volumen de las 
1
inversiones en ;:i.ctivos fijos, se ex

presa por la relación entre el volumen de las ventas y la varia

ción de los inventarios, en el rubro de los activos fijos: 
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i - 0.25 (v - n) O.ÍO I + iv - d 

En la que : 

i = volumen de las inversiones en activos fijos; 

0.25 (v - n) = coeficiente técnico de las ventas del -

sector productivo privado (v), menos el incremento neto de los 

inventarios del sector productivo privado (n}; 

0.10 r = coeficiente técnico de las inversiones netas 

del sector productivo privado en el año base; 

iv = inversiones de reposición del sector productivo -

privado: 

d = asignaciones por consumo de capital del sector pr9_ 

ductivo privado. 

7.7.5.4 El volumen de la exportaci6n de mercancías, se expresa_ 

por la relación existente entre las exportaciones del año base y 

la relación de precios con las mercancías extranjeras: 

eg = -2.00 (Peg - Pw) eg + egau 

En la que: 

eg = exportaci6n de mercancías por el sector producti

vo privado; 

2.00 (Peg-Pw) = coeficiente técnico del número índice 

de los precios de exportaci6n, r,1enos el número C,e los precios -

del mercado mundial competitivo; 

eg = exportaciones de mercancias del sector productivo 

privado, en el año base~ 
egau = exportaciones autdnomas ·.del sector productivo -

privado. 

7. 7 .5.5 El índice de precios de los artículos de consum:>,. se -

expresa por una ecuaci6n que señala un patron de precios: 

Pe = 0.35 1 + 0.20 Pmg + Tkau, e 

e 
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En la que : 

Pe = índice de precios de los artículos de consumo;' 

0.35 1 = coeficiente técnico por el nivel de salarios del sector 

privado; 

0.20 Pgrn = coeficiente técnico, por el número índice de los pre

cios de importaci6n de mercancías por el sector productivo priv~ 

do; 

Tkau, c = variaciones aut6nom a.s en Tk por lo que respecta al -

consumo,. 

c = consumo particular comprado al sector productivo privado en 

el año base. 

7. 7 .5.6 El índice de precios ae ex¡;ortati6n ae mercancías, se 

expresa por una ecuación que señala un patron de precios: 

Peg = 0.50 (a.35 1 + 0,30 Pmg + Tkau, eg) + 0.50 Pw 

eg 

En la que : 

Peg = ndmero índice de precios de la exportaci6n de -

mercancías por el sector productivo privado; 

0.50 = coeficiente técnico; 

0.35 1 = coeficiente técnico, por el nivel de sala--

rios del sector productivo privado; 

0.30 Pmg = coeficiente técnico, por el número índice -

de los precios de importación de mercancías por el sector produ~ 

.tivo privado; 

Tkau, eg = variaciones autónomas en TK, por lo que respecta a -

las exportaciones de bienes: 
eg = exportaci6n de·rnercancías por el sector producti

vo privado, en el año base; 

O.SO Pw = coeficiente técnico, por el n!imero índice de 

preqios del mercado competitivo. 

7. 7.5. 7 El índice de precios de los oastos auhernamentales, se 
expresi'1, pm: una· ecuaci6n que dá un patron de precios: 

. •' 

'1,. 
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Pxo = 0.30 1 + o.so Pmg + TKaU, xo 

xo 

En la que. : 

Pxo = índice de precios de los gastos gubernamentales; 

0.30 1 ~ coeficiente técnico, por el nivel de sala--

rios del sector productivo privado; 

O.SO Pgm = coeficiente t~cnico por el n~meo índice de 

precios de la importación de mercancías por el sector productivo 

privado; 

TKau, xo = variaciones aut6nomas de TK por lo que res

pecta a los gastos gubernamentales; 

xo = compras del Gobierno al sector productivo privado 

en el año base. 

7.7.5,8 El índice de precios de los bienes ae inversi6n, se ex 

presa por una ecuación que dá un patron de valor: 

Pi = 0,25 1 + o.so Pmg + TKau, i 

En la que: I 

Pi = Indice cte precios de los bienes de inversi6n; 

0.25 1 = coeficiente técnico, por el nivel de salarios del 
sector productivo privado; 

0.50 Pmq = coeficiente técnico POr el número índice los orecios de :im-

rortaci6n de mercancÍaSOOr el AAr.tor DY.odUCtiVO privado; 
'l'Kaur i ::::: variaciones aut6nomas en TK, por lo que res 

pecta a las inversiones; 

I = inversiones en el año base. 

7.7.5.9 El índice de precios de los inVentarios, se expresan~ 
por una ecuaci6n que dá un patron de precios: 

Pn = 0.10 1 + 0.70 Pmg + Tkau, n· 

n 
En la que: 
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Pn = !ndice de precios de los inventarlos; 

0.10 1 ~ coeficiente técnico, por el nivel de sala--

rios del sector productivo privado; 

0.70 Pmg =coeficiente técnico, por el número !ndice -
' 1 

de los precios de importación dé mercancías por el sector produ~ 

tivo privado; 

TKau, n ~ variaciones aut6nomas en TK, por lo que res 

pecta a los inventarios; 
-n = incremento de los inventarios privados (netos) en 

el año base. 

7.8 Modelos Eccnómicos Soviéticos <
21

> 

El modelo que ha servido de fundamento a la política -

econ6mica soviética es el dado por Marx, en su Teoría sobre la -

Reproducción Ampliada.Esta teoría parte del hecho de que de todo 

el producto nacional, una parte se constituye de medios de pro-

ducción (Sector I), y la otra parte se constituye de medios de -

consumo (Sector II). 

Como el sector I es productor de bienes de producci6n_ 

o capital, el aumento del mismo provocará un incremento cada vez 

mayor de la producción global. Si no hay tal aumento, no habrá_ 

desarrollo (reproducci6n simple) • la fuente de la que se nutre el in

cremento del sector I es de una parte de la plusvalía; ya que, solo destina.~

do una parte de ella, no ya a los bienes de o:msuno, sino a los de producci6n, 

habréi acumu :hci6n a este proceso de aunento del producto, i:X)r la acuuulaci6n_. 

se le llama reproducción ampliada. De esto es posible establecer modelos eco
nánicos de acuerdo a fornas actuales de presentación. Abordaremos dos fo:r..'Y\'\a.S: 

7. 8 .1 'It111emos una emnanfa cualquiera (?2) en la que se dan los -
dos sectores: 

Sector I.: Proouctor de bienes de prCrlucci6n. 
Sector II: Productor de bienes de c:onsurro. 

(21} Cp. cit. pp •. 107-111 
(22) Se sequirá la misna presentación que del asunto ·hace Tinberqf:_n en su tra

bajo "L2. Zs~icifidad do lo:J ::>iene::; ·de e<i0i tül y d ~íooo de a:iuste -
en la planeación del desarrollo". rdici6n del ':'r1111P~t-rP Fzv1n6nico voL. --

. XXVI~ (3) Nº 107. Julio-Septiembre- 1960. · 
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El capital que tienen los 2 sectores, es proporcionado 

por el sector l. Los bienes de consumo de las personas, son pr~ 

procionados por el sector II; la demanda final de los consumido
res privados estará dada por 

o sea que: el valor de los bienes de consumo demanda-

dos (V2), será igual a la tasa de consumo, o coeficiente de con

sumo (1 ~ a} por el valor global d~ los bienes producidos en el 

país (V
2 

+ v1). 

'El capital con que cuentan se expresa por 

K1 = capital del sector I; y 

K2 = capital del sector II. 

Si suponemos gue para producir un bien de consumo cv2) 

se necesitan 2 unidades ~n valor del capital (K 2 ) del sector II 

(coeficiente del capital =2); y que para producir un bien de pr~ 
ducci6n de una unidad de valor (V1) se necesitan 4 unidades en -
valor de capiral (K1 ) del sector I (coeficiente del capital = 4) 

entonces tendremos: 

V1 = Kl 

4 

v2 = K2 ; 

2 

Pongamonos en el caso de que en una economia dada se -
·1ogre una tasa de acumulaci6n considerable: el 10%, por ejemplo. 

Conforme a la primera ecuaci6n, esto significa que: 

. v2 
v 2 = 0.9 (V2 + v1 ); de donde se tiene:--= 9 

vl 

Mejor dicho que, por cada 9 unidades - valor de los -
bienes de consumo, se deberá producir U.."la unidad - valor de bie-
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nes de producción. 

Bien. Si empleamos las ecuaciones del capital, la f6r 
mula se presentará del modo siguiente: 

= ~{ 2 
: de donde se tiene: 

K1~ 4 

4.5::: 

O sea que: para que la proporci6n anotada de produc--

ci6n se presente (V1 = 1; v2 = 9), es preciso que por cada uni-

dad - valor del capital que tenga el sector r, el sector II debe 

tener 4.5 unidades - valor del capital. 

Utilizando este modelo, pues, se puede cuantificar ta~ 

to la tasa (propensión) de consumo, como la tas~ (Propensi6n) a 

la acumulación y los volümenes de la acumulación; en vista de 

una tasa fijada de reproducción ampliada (desarrollo) . 

7. G •. 2 Es de advertir- que los modelos econémicos de desnrrollo -

son raros en la literatura soviética. Sin embargo, hoy se perci 

be una creciente preocupación por el problema. Una manifesta- ... -

ci6n de esto es el esquema presentado por B. Smekhov, en su artí

culo "Les investissements et le taux de la reproduction elargie"-

(las inversiones y la tasa de reproducción ampliada) publicado - ·. J 
en la revista "Questions d'Economie". El economista Srnekhov for 

mula .un modelo de desarrollo de esta manera (23): 

N = E . (F) ; de donde: .E = N 

F 

En la que 

N = renta nacional; 

· ( 2 3) Tarado de "le capital Dans L' econcrttic Sovietioue", M. L. tavigne, 
C:NRS,, París, 1961. p. 332 y siguientes. · 
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E = coeficiente de rendimiento del capital; 

F = valor del capital fijo (a precios constantes). 

El coeficiente de la inversión está dado por la ecua 

ci6n; 

r = Fi - F (i - 1) 

N ( i - 1) 

En la que : 

r = coeficiente de inversi6n; 

Fi =capital en el año d~ la referencia {i = 1,2,3 ••• n 

si el plan se establece para n años) 

De la f6rmula anterior se desprende 

Fi = F {i - 1) + rN (i - 1) 

Las ecuaciones arriba indicadas, demuestran que la ta

sa de crecimiento de la renta nacional depende de r y de E. En 

efecto: 

N i = Fi X Ei; 

Ni ~ F(i - l)+rF (i-1) E(i-1) Ei ------= Fi ·x Ei 

Ni-1 F (i- 1) xE (i-1) F (i - 1) X E (i - l} 

Ni Ei = (1 + rE (i-1) )--
Ni - 1 E(i-1} 

Ei 
---- = 1; 
E (i-1) 

·entonces, la tasa de crecimiento de ,la renta nacional. es igual a:·. 

rE (i - 1) 

Se puede establecer la tasa de crecimiento medio de la 

renta nacional, si se conoce E, en funci6n de la relací6n entre 

la acumulación (inversi6n) y el consumo (relaci6n que expresa el 
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coeficiente r) : 

\1 · Nn 
'., ---

T = · No 

En la que 

T = tasa media de crecimiento anual. 

De la anterior ecuaai6n se sigue que 

Tn :::: Nn ::: Fn X En 

No Fo X Ea 

Fn = Fo + rN + rN1 + rNn-1 

Fn = Fo + r(No + N1 Nn - 1) 

Fn = Fo + rNo(l + T + T2 + Tn-1) 

Fn = Fo + rNo 
T - 1 

A apartir de esto, se puede calcular T conociendo r y-

E. 

7.9 Modelo de David Ricardo. 

Este modelo tiene como objeto destacar, los instrumen

tos de análisis que explican el mecanismo que conduce al sistema 

económico al estado estacionario. Para ello, él parte de la fun 

ci6n entre producción y crecimiento del producto. 

Para él, la riqueza est~ medida en función de la pro-
ducción por periodos. "El concepto que utiliza para medir 1a·ri 

que za de una economía, es el de producto, •. • se lo define como -
el valor de mercado de los bienes finales producidos durante un 

período determinado." (24) 

Los factores productivos que utiliza en su análisis -

~on 3: tierra (T), Trab~jo (L) y capital (K). 

(24) Op. cit; p.3 
.. ····.·.·.·.·· .. ·.'.··¡· 

. . '~ ,'_·; ' 
". 

_ .. ·.:<, 
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Las características de la funsi6n de producción, tie-

nen como objeto demostrar la tendencia al estado estacionario 

que deriva de la dificultad del sector agr!cola de alimentar 

una población creciente. 

11 suponiendo en primera instancia la ausencia de cam:..-

bios t~cnicos, se puede definir como precisi6n la forma en que -

se combinan los factores productivos, a saber: 

i) en la producción industrial, habrá coeficientes fi
jos entre capital y trabajo y, además rendimientos constantes a 

escala. Combinando estas dos afirmaciones se concluye que exis

tirá una relación constante entre el factor combinado capital -

trabajo y la producción industrial; 

ii) en la producción agrícola, trabajo y capital deben 

combinarse en proporciones variables con la tierra. No es difí

cil expresar con precisión el contenido de esta afirrnaci6n: uni

dades sucesivas del factor combinado K-L, aplicadas a una canti

dad fija de tierra, producen cada vez menos unidades marginales_ 

de producto; éste es el caso de los rendimientos decrecientes en 

la terminología moderna y del margen intensivo en la t~rminolo-

gía de Ricardo. Unidades sucesivas de K-L aplicadas a tierras -

cada vez menos fértiles, producen cada vez menos unidades margi

nales de producto; éste es el caso del margen extensivo, que no_ 

tiene equivalente moderno, puesto que en el escuela neoclásica -

se supone la homogeneidad de cada uno de los factores de produc

ción; sin embargo, puede ser asimilado al caso de los rendimien

tos decreciehtes a escala." (25) 

" La .función producci6n de un bien industrial cualqui~ 

ra se puede expresar como sigue: 

(25) Op •. cit. p. 5 
(26) Op. cit. p. 5 

Pi Ki =--
•a 

Pi = Li ;, (26) 

b 



a 

- 31~ -

En donde: 

Pi 
K 

L 

y b 

= 
= 

= 
= 

monto producido del bien considerado. 
capital 

trabajo 
coeficientes t~cnicos de capital y trabajo. 

"Para el sector agrícola, Ricardo tambi~n postula la -

existencia de proporciones fijas en el uso de capital y trabajo; 

una unidad de este factor combinado K-L puede ser aplicada a caÍ'l 
tidades variables de tierra. 

Considerando que existe un s6lo tipo de tierra y, aderrás, que la 

tierra se enCUP...ntra toda ocupada - es decir en el c..aso del margen intensivo -

la relación que se fOStula es tal que unidades sucesivas de K-L aplicadas a -

una cantidad fija de tierra horrogénea rinden cantidades marginales de produc

ción cada vez rrenores. 

Estas condiciones pueden expresarse de la siguiente manera: 

Pa La .a. Tl - a = 
Tl - a Pa = K a .a 

cuyas ecuaciones deben cumplirse simultáneamente. En ellas, P.· a 
indica el monto del bien argícola que se trate; Ka' La y T las 
cantidades de capital, trabajo y tierra enpleadas en su produ:ci6n. 

La forma de cada una de estas ecuaciones implica que -
en el sector agrícola opera la ley de rendimientos decrecientes". <27) 

"Considérese ahora que en la econom:iia se producen solo. 

dos bienes: un bien industrial (P~J y un bien agrícola (P ): o, -,,.; . a 
alternativamente, l~Ue Pi y P a son índices de quantum de la produ~ · 
ci6n (producto) industrial y agrícola, y si en un año cualquiera_ 
los recursos se usan plenamente, al año siguiente el producto s6-. 

lo oodrá crecer si aumenta la dotación de factores productivos. -- . ' 

Aún riás, si la cantidad de tierra está · dada el producto no txrlrá crecer sal-

vo que aumenten la fueria de trabajo y la disponibilidad de capital. 

(27) cp. cit. p. 6 
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En lo que respecta al sector :industria, esta situaci6n se expresa 

corro sigue: 

11 Pi = f' i 

funciones que deben cumplirse simultáneamenteº. (2S} 

" w que se quiere p;:iner de relieve es que el pnX!~cto industrial 

s6lo puede crecer si el capital y el empleo crecen simultáneam:.nte y en propoE_ 

ciqnes definidas. El capital adicional s61.o aumenta el producto industrial si 

hay mmo de obra disponible para operarlo; e inversamente, .no se contratará.,.. 

inano de obra adicional, salvo que ésta pueda ser efectivarrente utilizada en la 

operaci6n de bienes de capital. 

otro tanto se puede afirmar respecto al incremento élel producto -

agrícola, que se expresa por medio de las siguientes .funciones s:imultáneas: 

= f' a 

::: f" a 

Para la economía en su conjunto, el crecim;i.ento del producto de

penderá por lo tanto del crecimiento de capital y trabajo segt1n las funcio--:. 

nes". <29> 

llP ·- f' (ll K) 

l'iP = f" (l'i L} 

"La simultaneidad de las mismas indica una vez más que 

para el crecimiento del 1?roducto social es ~ecesario que capital 

·y trabajo crezcan simultáneamente. Del simple he<:ho que ambos'de
ban crecer para que el producto aumente, se deriva que la acumul~ 
ción permanente es requisito del crecimiento permanente del pro-

dueto social. Si se admite que fa acumulaci6n ha de cesar, forzosamente ha

br~ qu~ admitir que el prcdl.lcto sociii.l llegará a \ID rráx:ino, indicativo QUe -
.la .econonúa ha aleanzado el, estac1o estacionario". (30) . 

(28) Op,' cit. p. 7 
(29) ap. cit. p. 7 
(30) op. cit. p. 8 
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De esta manera es importante destacar como esté com--

puesta la teoría de la acumulación de R;í.cardo, la cual está ex-

presada en la fórmula siguiente~ 

A K ~ k(r, P - w L) 

A K = k(r - r, P - w L) 

En donde llama "P-w L al ingreso neto, donde 'p es .el -

producto, L el empleo y w la tas.a de salario de subsistencia;ll~ 

mando r a la tasa de beneficio y r a la tasa (mínima) de benefi

cio capaz de cubrir los riesgos de la inversi6n proquctiva."(Jl) 

"En dichas expresiones debe cumplirse que óK/ó (P-w L) 

>O y que éK/ó r>O (o bien que 6K/o (r - r)>O, esto indica que~

cuando el ingreso neto o la tasa de beneficio llegan a cero la -

acumuléici6n cesa. 11
(
32 ) 

Por lo tanto trata de comprobar que la tasa de benefi

cio tiene una tendencia a desaparecer o a cero, por lo que la -

acumulaci6n a su vez tenderá a cesar y así quedará orientada la 

economía hacia el estado estacionario. 

Resumiendo( las ideas expresadas por Ricardo se tiene_ 

que, "Teniendo en cuenta la función de producci6n, se comprende 

que el crecimiento de producto depende del aumento de la dota- -

ci6n de factores; si se considera que la dotación de tierra es -

fija, para que el producto aumente se requiere que aumenten la 

capacidad instalada y la mano de obra ~mpleada con tecnología -

constante, capital y trabajo se combinan en proporciones fijas,

de donde se deriva que el crecimiento del producto estar~ cond_! 

.cionado por la acumulaci6n, la que a su vez depende del ingreso 

neto y de la tasa de beneficio, como ~sta tiende a decrecer; de

bido al alza de los salarios, cuando alcance el valor de cero y/ 
o valores muy bajos que .no compensen el riesgo de.la inversi6n,-

( 31) Op. cit. p. 9 
( 32) Op. cit. p. 9 
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cesarán la acurnulaci6n y el crecimiento. La economía llagar~ -
(33) pues a •.un estado estac~on~r;l,o. n 

"Como se ve, se trata de percibir que la presi6n de -
una población creciente sobre un sector agrícola que produce con 

rendimientos decrecientes hace gue se requiera cada vez más tra

bajo para obtener unidades adicionales de alimentos. El alza -

consecuente de los salarios influye sobre los beneficios compri

miendo la tasa de beneficio hasta un nivel tal que la acurnula--
ci6n cesa." (3;l} 

(33) Op~ cit. p.p. 11~12 
(34) Op. cit. p. 12 

' 



CAPI'l'ULO v:rrr 
LAS PROYECCIONES A PLAZO* 

Las proyecciones a plazo son la descripci6n num~rica -

de una situación futura, a partir de una situaci6n presente, - -

. prescindiendo de las situaciones· intermedias. Es en esto preci

samente en lo que se diferencian de los modelos dinámicos. Un -

modelo d~tnámico pone en. relaci6n situaciones sucesivas. Una pr~ 

yecci6n presenta una situación equilibrada para un afio d~do. 

El modelo dinámico resulta, de este modo, mucho mas 

complejo que la proyección a plazo, en cuanto que explica la ev~ 
lución de la economía. Las proyecciones a plazo tienen sin em-

bargo, la ventaja de que describen la situaci6n del año futuro -

sobre el oue fija su atención; y al hacerlo, nos permite estu- -

diar la estructura económica de dicho año. 

8.1. Principios Generales. 

8.1.1 Para revisar los principios generales de las proyeccio-

nes a plazo, tomamos las magnitudes econ6micas que comprende la 

fórmula de la producci6n: 

tP = (tCp +tCf) + (tI + tD + tS) + (··tExp - timp) 

Lo que, en primer lugar cabe hacer, son 2 hipótesis: 

una sobre el nivel de la producci6n, y otra sobre el sector ex-

terno. 

La hipótesis sobre el nivel de la produccitin, puede h~ 

cerse de 2 maneras: 1°) se supone qúe· l.as tendencias pasadas van_ 

a ser mantenidas, con los necesarios ajustes {no decisivos), o -

sea que, se tratará de hacer una simple extrapolaci6n (Proyec-

c.ión provisional. o indicativa); 2°) se fija el objetivo de un -
cierto nivel de producci6n, con su respectiva política económica 

(*) Extraído en su total:l.uad del capítulo VI del libro de Jáime 
Zurita C. "Planificación Econ6mica" 'p.p. 113-120. 
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con lo que tendremos una línea muy diferente de la anterior (p~~ 

yecci6n a alcanzarse) , 

La hi96tesis sobre el sector externo se debe basar en 

consideraciones sobre la evolución de los negoci.os extranjeros y 

sobre la política exterior. Estas consideraci.ones pueden condu

cirnos a las hip6tesis del mantenimiento o de la modificación de 

las tendencias pasadas. 

Con las hipótesis anteriores, se procede a calcular la 
poblaci6n en el futuro a la que si se le distribuye la proyec- -

ci6n del producto, se tendrá la producción por persona, en el -

año posterior dado. 

Hecho lo anterior, sabremos si la renta por persona au 

mentará o disminuir~, en el plazo señalado, 

En cuanto al sector externo, las proyecciones deben ba 

sarse en la evolución del comercio exterior y, sobre todo, en 

consideraciones de orden político. La necesidad de la hipótesis 

política se debe a crue muchas de las transacciones con el extran 

jero pueden sufrir variaciones por las fluctuaciones de la polí

tica internacional (esto es particularmente cierto en el aspecto 

de los créditos). 

Una vez hecha la proyecci6n del sector extremo y del -

ingreso por persona, ya es posible esti.Il1ar el probable empleo de 

la renta nacional; o sea, las utiliza.e iones finales {consumo pe!. 

sonal, gobierno, inversiones fijas, variación de stocks) • Esto, 

debido a que existe relaci6n entre la renta y su utilización. 

Es unhecho que, cuando la renta por persona aumenta -

en un pa!s, se dan estas manifestaciones: 

la parte proporcional del consumo privado disminuye_ 

(aunque aumente en términos absolutos); 

- la parte proporcional y absoluta de los gastos del -

Gobierno aumentan; 
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- la parte proporcional y absoluta del equipamiento --
bruto aumenta; 

- en cambio, la parte de la variaci6n del stock se man 
tiene estable o desciende ligeramente. 

8.1.2 Más, en una proyección a plazo, los cálculos deben can--
prender tambi~n la producción para el consumo intermedio (mate-

r ias primas) y las variaciones de la participaci6n de los secto
res en el producto nacional. 

En esto también, inter<:ione la teoría econ6mica:, basa

da en la observaci6n. En efecto se ha establecido que cuando el 
ingreso por persona aumenta, se presentan las siguientes varia-

cienes: 

- la participación proporcional del sector agropecua-

r io en el producto nacional dismiuye, aunque aumenta en términos 

absolutos; 

- la participaci6n proporcional y absoluta del sector 

industrial aumenta considerablemente; 

- la participación de los servicios también tienden a 

elevarse. 

Con todos estos elementos de juicio, es factible esta

blecer la producción y el consumo (intermedio y final) de los -

principales productos. Asimismo, se puede determinar, aproxima

damente, qué productos y en qué cantidad, son exportables. 

8.1.J Hecha la proyecci6n para un año cualquiera, es factible __ 
desprender de ·la misma, 2 consecuencias importantes: .una sobre -

el nivel de empleos y otra sobre el equipo necesario. 

El nivel de empleos se p•Jede establecer, sobre la base 

del 'conocimiento de la productividad de la mano de. obra, para -·
los diferentes sectores, en el año dado¡ a partir de lo que se -

calcula el volumen total de empleos en la economía nacional. 

Pór otra parte, la posibilidad de cuantificar las necesidades 

-----~ 
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sectoriales, permite, establecer los requerimientos futuros de -

mano de obra, en los dist;i.ntos niveles de calif.icaci6n. 

La cuantía del equipo necesario tatnbién se desprende -

de la producción prevista por sectores¡ ya que si se sabe la ef.f_ 

ciencia del capital por sectores, la cantidad de este capital e~ 

r.t'esponde:r:~ a una relaci6n entre la eficiencia del capital y la 

producci6n prevista. 

En esto de la eficiencia sectorial del capital (coefi

ciente sectorial del capital), es preciso hacer siempre la dis-

tinci6n entre 2 categorías distintas: el coeficiente medio y el 

coeficiente marginal. 

El coeficiente medio sectorial, es el que corresponde_ 

al capital ya existente y se expresa de la manera siguiente: 

Coeficiente medio= Equipo Existente 

Producción 

El coeficiente marginal, en cambio, es el que corres-

pende al capital nuevo. Se ha podido constatar que el rendimien 

to de capital es decreciente, en función, de su incremento glo-

bal, de manera que no basta conocer también el coeficiente medio 

sino que se hace necesario conocer tambi~n el ~arginal, para sa

ber el total del equipo requerido. La relaci6n es la siguiente: 

Coeficiente marginal - Equifio nuevo 
Producci6n suplementaria 

El capital fijo nuevo {o el equipamiento a realizar) -

se determina por diferencia: 

Equipamiento a realizar = Equipo necesario en el año t 

menos equipo existente en el 
año base + reemplazo del e-:
quipo puesto fuera de uso. 

8.2. Estructura Económica a Plazo. 
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La apl;i.cación de los principios generales de las pro-

Y!'!Cc iones a plazo, nos perm;i.ten establecer una probable estruct~ 

ra futura de la economía, en sus aspectos de : empleos finales -

de los distintos productos, y exportaciones probables por produ~ 

tos. Aqui nos detendremos a revisar brevemente este asunto, en 

sus manifestaciones de : 

8.2.1.- Los empleos finales de la prodticcidn; 

8,2.2.- la investigaci6n de las utilizaciones locqles de ciertos 

productos; 

8.2.3.- la producción por sector ; y 

8,2.4.- las exportaciones posibles (por productos). 

8.2.1 Los empleos finales de la producción, se calcQ 
lan por cada uno d~ sus componentes principales: consumo.pr1vacto, 

Gobierno e inversiones. 

El consumo privado, se establece con el auxilio de 2 -

tipos de datos estadísticos: las series cronológicas y las en- -

cuestas sobre el presupuesto familiar (ambos muy utilizados por 

la técnica del e~tudio de los mercados) • 

Las series cronológicas nos indican, por ejemplo, la -

evolución en el tiempo del consumo de un producto dado, lo que -

sirve.de referencia para una éstünaci6n perspectiva. Las encues 

tas. sobre el. presupuesto familiar / por Sl,l lado, nos permiten sa:... 

ber cual es la estructura de los gastos de los consumidores pri-

. va~os, en función de los distintos ingresos. 

· El consumo del Gobiernor depende de la polttica admi-~ 

nistrativa que se siga. 

El equipamiento bruto, es la suma del equipamiento nue 
' vo con las depreciaciones del antiguo. 

8.2 •. 2 Para las investiqaciones de l¡:¡~ utilizacfones _de -----
ciertos (importantes) productos, hay_que hacer la dist,inción en-
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tre los productos que son de empleo final, de los que son de em

pleo inte.r:medio. Lo~ btenes que s6lo tienen un empleo final, se 

calculan en sus requerimientos por el volumen de su consumo esp~ 
rada, por parte de quienes lo utilizan. 

La fijación del volumen en la utilizaci6n de aquéllos_ 

bienes que tienen una demanda tanto final como intermedia, re--
quiere de otras investigaciones, algunas de ellas indirectas pa
ra calcular la demanda g·lobal. En el caso de la electricidad, -
por ejemplo, corrientemente se establece una :r:elacidn entre el -
incremento de la renta por persona. 

En la fijaci6n del volumen de utilización de los bie-
nes que s6lo son de demanda intermedia (materias primas) en co-

nexi6n con la renta por persona, se ha constatado que, llegado a 
un cierto nivel, el consumo por pe~sona de este tipo de produc-

tos empieza a tener una intensidad de incremento menor que el de 

la expansión de la renta personal. 

8.2.3 La investigación de lo gue del:.€ producirse por sector.en 

un año post~r~or cualquiera, está ligada a la producci6n existen 

te en el año base, y a las posibilidades de su modificación, se 
establecen por aproximaciones sucesivas. 

Primera aproximacidn; en esta primera fase, se invent~ 

rian los recursos del país (en la mayor profundidad posible) , es 

tableciéndose así mismo, la factibilidad de su explotación (y su 
posible utilizaci6n nacional o internacional) • 

Segunda aproximacidn: en esta segunda fase, se estu- -

dian los aspectos econ6rnicos (financiaci6n, comercializacidn) de 

las explotaciones posibles de utilizaci6n. 

Para estos efectos, es conveniente clasificar la pro-

ducci6n nacional en 3 grupos: el agropecuario, el no agrícola -

{para el mercado nacional), y el no agrícola para el mercado ex

terior. Esta triple distinci6n, pu~de facilitar los estudios en 

una segunda aproximaci6n. 
>.'I 

• ••• 
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~.2.4 Las exportaciones ¡::iosibles (JX>r productos), se encaran· 
en un doble aspecto; por el estud;Lo del mercado exterior y por el -
estudio de la produccidn de los bienes exportables. 

El estudio de los mercados exteriores se encara gene-

ralmente, estableciendo la posible evolución de la renta nacio-
nal de los países-clientes¡ y la íncorporac.i:ón de posibles nue-

vos clientes• 

El estudio de la produc~i6n exportable se encara gene

ralmente, haciendo el análisis de los productos que se exportan_ 
y del posible incrrul'lento de su produccidn obtenida a menor costo 
lo mismo que el de aqu~llos nuevos productos exportables, 

Es de advertir que, en todos los casos aquí tratados,

debe recurrirse a la consulta con los t~cnicos de las distintas 

especialidades y ramas. 

8.3 El equilibrio 

Como es 16g;Lco, todas las proyecciones deben estar e-

quilibradas. 

Equilibrio que debe presentarse en 2 aspectos; 

'8.3.1.- equilibrio entre la producci6n y los consumos; y 

8.3.2.- equilibrio en el conjunto de las relaciones existentes -

en la economia. 

8.3.1 El equilibrio entre la producción y los consunns, se alcan

za siguiendo los proce:tilnientos ya indicados :rrás arrilia: reflexionar sobre el 

.eauilibrio de la producción y el consurro, con la ayuda de los técnicos. Es·~. 
te un proced,imiento bueno, pero que conviene conplérrentarlo con la.aplicaci6n 

de algunas ecuaciones de equilibrio, entre los productos y los.consurros. 

A este tipo de ecuaciones se les llana tairbi~ de equilibrio de_ 

los productos en una p:r:oyección, o tarnbi~1 ·ecuaciones estructurales. 
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Las ecu&c:tones de. equílibrio de los productos en una -
proyecci6n, comprenden 3 clases de ecuac;i.ones; de definici6n, de 
equilibrio y de relaciones t~cnicas: 

- La ecuación de definíc;i.6n está dada por: 

rn 1 L E 
ve ¿ ¡ i 

(r:mp) j +"µ~ v: -· µ 
j 

.-. :µ. 
(Exp). = 'µ J 

j=l j J J J 
1 + µE 

j 

- La ecuación de equilibrio está dada por 

1 + µI Aj .+ Uj (Exp)j. 
(Imp)j 'J + v: + = 

µ~ 
J 

+ µ~ E 1 + 1 1i +u. 
J J J 

Las 3 ecuaciones t~cnicas estgn dadas por las si----
güientes 

8.3.1.1.- Para la producción de un bien: 

n 
= ¿ 

j=l 
V~ Vi 

J e 

B.3.1.2.- Para el consumo intermedio (como materias primas) de -
un bien 

·n 
Ae = ¿ ai vi + e Ve 

j i=l j e aj 

· B.3~1.3.- Para el personal empleado por la economía: 

n 
= E 
i=l 

Los símbolos que aquí se han emplead9 ¡~ignifican: . 

v~· vj vi= producción de bienes'j·para el sector i¡ de bienes_ 

j para la economía; y de bienes para el sector L 
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Ai A~ 
j J :: con.sl.l,lT)o del p;roducto j po:r el sector ;!.¡ del producto j-

para la ec'onom!a. 

E~ E~ = persona de la categoría R empleado en el sector i; en -
el mismo, empleado en el conjunto de la economía. 

(IMP)j (EXP)j Uj =importaciones de bienes j~ exportaciones de -
bienes j; utilizaciones finales locales de -

bienes j. 

tasas marginales de comercializaci6n para los pro-

duetos j sobre impoxtación; sobre la producción lo

cal consumida en plaza; y sobre la producci6n local 

exportada. 

Desventajas del sistema: 

Este sistema tiene el defecto de que no toma en consi

deración la variación de los precios; pc;:ir eso, se le deben agre

gar relaciones sobre los precios, lo que acompleja más al siste

ma; empero, a pesar de ser muy mecanisista, este sistema permite 

efectuar ajustes en los cálculos, con la ayuda de la lógica. 

8.3.2 El equilibrio qeneral entre la prndu~ni~n y -

los consumos se establece no ya solamente en el aspecto de la 
produc~i6n, sino en el conjunto de las relaciones existentes en 
la economía. 

Vale decir que para que en una proyección aplazo haya 

un equilibrio general, se precisa que las relaciones (ecuaciones) 

. correspondan en sus aspectos de: 

- relaciones (ecuaciones) de definición; 

relaciones (ecuaciones) de equilibrio; 

- relaciones (ecuaciones)'técnicas; 

- relaciones (ecuaciones)de comportamiento (relaciones 
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institucionales, relaciones sociol6gicas, relacío--
nes políticas, etc.). 

8,4. Análisis de Regresión*. 

Probablemente uno de los temas estadísticos más utili

zados en la planif icaci6n es el que se refiere al an~lisis de re 

gresión y correlaci6n. 

Es de extraordinaria utilidad conocer en que forma es

tán relacionadas las variables objeto de análisis, es decir la -

función matemática capaz de representar tal relación. 

Conociendo tal funci6n, es posible estimar el comport~ 

miento de la variable dependiente o predictando de acuerdo a las 

variaciones de otra u otras variables denominadas independientes 

o predictoras. De lo anterior se deduce que la regresi6n debe -

aplicarse a variables que tengan una relación 16gica es decir -

gue exista razonablemente dependencia entre las variables. Des

de el punto de vista teórico, a cualquier par de variables puede 

encontrárseles una función mate:m<itica o ecuación de regresión 

que las relacione, pero sólo será de utilidad cuando haya una re 

lación de causalidad entre dichas variables. 

Es necesario distinguir dos etapas en el proceso de -

ajuste por mínimos cuadrados; por una parte está el problema de_ 

elegir la función que relaciona en forma adecuada a las varia~-

bles; por otra~ la necesidad de disponer de un m~todo que permi

ta determinar los valores que asumen los parámetros de la ecua-·

ción de regresH5n. Para solucionar el problema señalado en pri

mer lugar pueden ser de mucha utilidad las representaciones grá

ficas y los análisis numéricos de las series de datos. A veces, 

el propósito es verificar el cumplimiento de ciertas teorías, se 

trate de una adaptaci6n de teorías ya existentes o del plantea--

(*) 'Resumen extraído del libro "Estadística básica para planifi
cación11 de Arturo N11ñez del Prado B, Edit. SXXI; México 1982; p. 
p. 145-159. 
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miento de otras nuevAs. En ambds casos la funci6n sujeta a veri 

ficaci6n ya está e~~g~da, 

Una forma de determinar los valores de los parámetros_ 

está dada por el m~todo de los m!nimos cuadrados, cuyo tratamie!}_ 

to se detalla para cada uno de los casos que se presentan a con

tinuac i6n: 

8. 4 .1 Reqresi6n Simple. Se deoomina de esta manera a l;:¡ metod_2 
logía que permite obtener ecuacipnes, donde s6lo intervienen dos 

variables: una dependiente o preclictando y otra independiente o -

predictor. Cuando por medio del análisis 16gico se ha comproba

do la existencia de una relaci6n de casualidad directa o indirec 

ta entre las variables es necesario determinar cual es la fun- -

ci6n matemática que representa adecuadamente la relación. Para 

ello es indispensable disponer de la información a cerca de los 

valores que ha alcalzado cada una de las variables en distintos 

períodos, si Sr:! l rata de un análl.si~ histórico cronol6gico, o en 

distintos lugares si se trata de corte transversal en el tiempo. 

Con las informaciones obtenidas, que deben ser suficientes en n~ 

mero para garantizar un buen ajuste, se construirá una gráfica y 

se podrá decidir si la función adecuada es una recta una hipérb~ 

la, una potencial, una exponencial, etc. 

Una vez que se ha decidido cuál es la funci6n adecuada 

para el ajuste de regresi6n es posible determinar los parámetros 

de la funci6n elegida. 

"Hemos dicho, anteriormente que se pueden expresar los 

· datos de dos o más fenómenos a través de una ecuación matemática 

que suele llamarse modelo matemático de regresión o de relaci6n_ 

entre los fenómenos, El tipo de la curva de regresión dependerá 

de la tendencia gue muestren los datos en el diagrama de disper

si6n, o sea, pueden seguir una tendencia lineal, parabólica, lo
gar~tmica, etc., y esto nos indicará qué tipo de curva aproxima

da les designaremos a dichos datos, .como se muestra en la si---

guiente gráfica: 
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GRAFICA 8.A 

Línea recta Parábola Exponencial 

Uno de los objetivos de la ciencia es el de hacer pre

dicciones o estimaciones. El t~rmino regresi.5n en su significa

do actual es sin6nimo de estimaci6n. El vocablo se emple6 oriq.:f:_ 

nalmente cuando al estudiar la relaci6n entre la estatura de los 

padres y de sus hijos se encontró que los hijos de las personas_ 

más altas del grupo tendían a tener estaturas en promedio infe-

rior a la de los padres, y los hijos de padres con estaturas me

nores al !)remedio tendían a tener estatura superiores, esto es, 

se observó una tendencia de reqresión en torno al prornedio."(l) 

8.4.1.1 Línea Recta: Si al representar los puntos en una ar:ífi 

ca, éstos muestran un comportamiento rectilíneo como en el ejem

plo siguiente, es necesario calcular los parámetros o coeficien

tes de reqresi6n de dicha recta. 

GRAFICA 8.B 

ye = a xi + b, 

Ye {valor calculado) 
Yi {valor observado) 

para p:xler detenninar los valores de a y h, se recurre al método de los núni 

llPS. cuadrados, que C'l.ll'11flle la condici6n ce :.~ni:;:U.zn.r l.::t :.üq-~ente ex:Jrezi6n: 

(.1) Ilólguin, Edo. "Elementos ele !>tuestreo y Correlaci6n" Textos 
Pni.trPrcift::il"i,n~:· MP.icii;:o 1977. pp 238-239. 
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n 
y ) 2 r. (Yi -

;!.::::l e 

donde yi = es un valor observado¡. 

Ye = es un valor calculado por la ecuaci6n de regresión; 

n ·- es el ntlmero de observaciones. 

Si se reemplaza Y por a X. + b dentro de la sumatoria, e J. 

es posible derivando, encontrar los valores de los coeficientes_ 

de regresi6n a y b que satisfacen la condici6n. En efecto, lla

maremos Z a la expresi6n: 

z ~ ¿ (Y. - ax. - b) 2 
1 l. 

Se trata de derivar parcialmente respecto de cada uno 
de los parámetros. 

oZ 
ob 

= 2 z: (Y i - ax i - b) (-1) = o 

Aplicando las propiedades de la sumatoria se tiene: 

que es la primera ecuación normal. 

oZ 

ºª 
Aplicando propiedades de sumatoria 

que es la segunda ecuaci6n normal. 

Observ~se que se tienen dos ecuaciones normales y dos_ 
incógnitas. Se trata de Un sistema'de ecuaciones que permiten -

calcular los par~met:cos 6 coeficientes de regresi6n. 



- 326 -

la. Ecuaci6n normal E Yi - a ~Xi + nb / 
· / Sistema 

2a. Ecuaci6n normal E YiXi = a EX~ + b EXi) 

Donde ¿yi es la suma de los valores observados de la -

variable dtipendiente; EX. es la suma de los valores observados -
1 

de la variable independiente y n es el nilmero de observaciones.-

En este caso el sistema está formado por dos ecuaciones porque -

s6lo hay dos par~metros por determinar. El signo del coeficien

te de regr.esi6n que corresp:mde con la pendiente ae la recta (a), deternúna_ 

si Ja regresi6n es directa o inversa. Si "a" es PJSitivo, quiere decir que_ 

anté incrementos de la variable predictor, corres¡_:x:mde incrementos de la va

riable predictando y se dice que la regresi6n es inversa. 

Hasta el momento ~e estuvo planteando una regresi6n de 

"Y en X'', es decir, considerando a Y como variable dependiente y 

a X como independiente, cuando se trataba de minimizar: 

n 
E 

i=l 
(Y. - y ) 2 

1 c 

Puede perfectamente plantearse una regresidn de "X en 

Y" dónde lo que interese minimizar sea' 

siendo X
0 

= aYi + b 

serán 

'· 

Las ecua e iones normales, en este caso'· po:r analogía, -

EX. = 
1 

T~ngase presente que los parlimetros de la regresi6n de 

"Y en Xº, ser:3.n distintos de los par~etros .de la :regresi6n "X..;. 

en Y". Por ello suele distinguirese a estos· par8metros de la ·si 
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gu,iente ,n¡aner,:a.; 

ªYx = coe.ffciente de regresi6n de Y. en X; 

a = coefic!ente de regresión de X en Y. 
xy 

En general, cuando se analiza la relaci6n de las varía 

bles cuya regresión se pretende determinar, se puede especificar 

cuál es la variable dependiente y cuál la independiente. Una -~ 

vez tomada la decisión, se denominar~ con Yi a la variable depe~ 
diente y con x

1 
a la variable independiente, para evitar confu-

siones. A continuacidn se presenta un ejemplo que permitirá -

aclarar algunos aspectos aue son difíciles de explicar de otra -

manera. Como el lenguaje de los s:Lmbolos es claro, no permite -

malos entendidos ni interpretaciones equivocadas. 

Ejemplo: Durante los nltimos años las ventas de una em 

presa han crecido por razones de una intensa campaña de promo--~ 

ción de ventas; dichas variables han tenido el siguiente compor

tamiento en el tiempo. 

AAO 

1958 

1959 

1960 

.1961 

1962. 

1963 

1964 

Ventas 

100 

150 

200 

210 
300 

500 

600 

Y. 
J. 

Gasto en propaganda Xi 

10 

14 

21 

22 
28. 

45 

55 

Interesa determinar la funci6n matemática o ecuaci6n -

de regresi6n que relaciona estas var;l.ables. Representando estos_ 

valores en una gráfica, se conPluitiá que la recta representa ad§_ 

cuadamente la relación de las variables. Para determinar los p~ 
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r~metros de la recta, se vlantean las ecuaciones normales 

EY.X.; 
l. ,.... 

atX;l. + nb 

2 "" ai:x1 + b rx± 

Luego es necesario tabular los valores que interesa r~ 
emplazar en estas ecuaciones normales; a continuación se procede 

a hacerlo asi: 

y 

100 

150 

200 

210 

300 

500 

600 

2 06C 

así:. 

X. YiXi X~ 
J. 1 

10 1 000 100 

14 2 100 196 

21 4 200 441 

22 4 620 484 

28 8 400 784 

45 22 500 2 025 

55 33 000 3 025 

195 75 820 7 055 

Las, ecuaciones normales en valores serán: 

2 060 = 195a + ?b 

15 820 = 7 OSSa + 195b 

Resolviendo el sistema 

a :!: 11. 4 

b ;!: -26.1 

La ecuacidn de ajuste queda en.consecuencia,expresada 

Y
0 

= 11.4Xi - 26.1 

Por medio de esta ecuación se puede de,terminar valores 
calculados de la variable dependiente para cualquier valor de la 
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var~qble ~ndevendiente, ~aturqlrnente que ql real~zar. estimacio

nes por ejempl,o pa~a. CAl.cul,ar el probable vi;!lumen de ventas an+:e 

un desembolso en propaganda de 100 (Xt = 100), debe tenerse en -
cuenta el campo de validez de la regresión. No escapará a la -
atención del lector el hecho que aumentos sucesivos de propagan

da no siempre implicarán mayores vo1t1menes de venta, porque pue
de darse en un momento determinado la saturaci6n del mercado u -

otro obstáculo semejante. En consecuencia es necesario que cua~ 
do se realicen estimaciones, se verifique el cumplimiento de los 
supuestos implícitos en ·los datos disponibles. Por ello sobre -
el resultado de una proyecci6n es indispensable advertir que só

lo tendrá validez si se sigue manteniendo la tendencia de los -
puntos observados durante el período histórico. 

8.4.1.1 Potencial: Una funci6n muy 'Ji..'ilizada en proyecciones -

por su flexibilidad es la denominada función potencial o de elas 

t;i.cidad. Su expresión matemlitica es la siguiente; 

Para determinar las ecuaciones normales se procede en_ 

forma similar al caso de la recta realizando previamente median

te la aplicación de logaritmos una transfo:emaci6n lineal: 

log Ye = log b + a log x1 

log ye = b~+ a 1og xi donde b~= log .b 

En este caso se trata de minimizar la expresión: 

n 2 z =¿ (log Y. - log Y
0

) 
i=l l. 

es. decir: 

z = E(log Y1 ~ a log x1 ~ b~)
2 

Derivando respecto de cada uno d.e los par~metros e·"'"' -

igualando los resultados a cero, so·obtendrán las dos ecuaciones 

,normales. 

,1). 
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é)Z :-- n p .. 

oZ __ ,,,, 2r. 
a 

Aplicando a ambas derivadas las propiedades de la suma 

toria, se tiene: 

Elog Yi = at.log Xi + nb~ 
2 

t.log Yi log xi = ar. (log Xi) + b~r.log xi 

que forman el sistema de dos ecuaciones normales que permitirán __ 

el c~lculo de los dos parámetros. Evidentemente el m~todo es -

un tanto laborioso cuando se tienen muchas observaciones, ya que 

es necesario trabajar en los logaritmos con por lo menos 5 deci

males para evitar aproximaciones que pueden implicar serios desa 

justes. 

8 .4.1.3 Exf.onencial: CUando se desea calcular tasas de creci·-

miento tomando en cuenta todos los puntos observados en el nerío 

do hist6rico se recurre principalmente a la funci6n: 
Y = a bt donde b = 1.¡.1; t= tiempo en períodos. 

Aplicando logarít~os a la anterior ex~resi6n: 

log Ye = log a + ti log b 

Como en los casos anteriores intereza minimizar le expresi6n 

n 2 z = E ( log Y. - log Ye) 
i=l . l. 

, {r z :::: r (log Yi - log a - tilog b)2 

oZ = 2í (log Yi - log a - t. log b) (-1)=0 
ólog a l. 

·oz 21: (log Yi - log a - t. log b) (-t.)=O ·. --= 
ólog b l. ' l. 

Aplicando las propiedades de la sumatoria, se obtienen 
lasdos ecuaciones normales 

r.log Yi = n log a + log b Eti 
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Et1 109 Y~ ~ 109 ~~ ti +log bE t~ 

El caso general de la fn!'.cidn exponencial es el cálcu

lo de tasas de c.;recirniento cuando se cons.idera el tiempo como v~ 

riable independiente. Sin embargo, puede considerarse cualquier 

otra variable independiente y ajustar la funci6n sin hacer refe

rencia a tasas de crecimiento. 

En general se ~btienen significativas ventajas, cuando 

se cambia la escala de unidades para la variable t. De este mo

do, si se tiene una serie con uri ndmero impar de datos, se le -~ 

asigna el valor cero al período central y sucesivamente los pri

meros dígitos con signo positivo para períodos posteriores y con 

signo negativo para per~odos anteriores. Con ello s~ consigue -

que la sumatoria de t sea nula, con lo cual se facilita la reso

lución del sistema. Cuando el número de datos es par, a los dos 
períodos centrales se le asignan los valores ~1 y +1 y para pe-

ríodos nosteriores los primeros n~meros impares con un signo po

sitivo y con un signo negativo para los períodos anteriores. 

8. 4.1.4 Parál:x::ila: Esta corocida fW1ci6n se ajusta en forma. si.·"' 

milar a los casos anteriores. 

2 Y = ax. + b x
1
. + c e l 

Dado que l·a forma general contiene tres parámetros, s~ 

rg necesario determinar tres ecuaciones no~males para determinar 

los valores de a, b, c. Estas tres ecuaciones normales provie-

nen de la derivación parcial respecto de cada. uno de dichos par! 

metros, intereza minimizar: 

n 
y ,2 z ::::: ¿ (Y i ""' 

i "'1 e 

¿(Y. 2 x: z = - ax. - b ,.. c) 
.L .l .L 

Derivando respecto de a,, b, y e, se tiene; 

oZ 
-= 

oc 
2t (Y· - a X~ 1 l 

2 

(-1) = o 
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2 {, (Y. -

·2 
b X - c) (-X ) :::: a X - = o .. 1 i i i 

~ 2E (Y
1
. - a X~ - b X. - e) (-X~) = O 

l. l. .i 

Aplicando las propiedades de la sumatoria se tienen -

las siguientes ecuaciones normales: 

la. Ecuación nc;:>rmal: !:Y i :::: a ¿ X~ + 
l. 

b E X. + 
l. 

n e 

2a. Ecuaci6n normal: f,Y iX i :::: a ¿ X~ + b f, X~ + e E X. 
l. l. l. 

Ecuación normal: 
. 2 

¿ X~ + b ¿ X~ ,.2 
3a. f,Y iX i :::: a + e ¿; ,\ . 

1 1 1 

Puesto que durante el período hit6rico se tienen los -

valores de yi y xi' es necesario tabular todas las sumatorias -

que aparecen en las ecuaciones normales. Resolviendo el sistema 

se tiene determinado el valor de cada uno de los tres parámetros 

8 .4.1.5 Hipérb:Jla Equilátera: Para el a;uste de alqunas :\i..'1Cj0 

nes de demanda y por la propiedad que tiene que cualquier puesto 

de la función subtiende superficies iguales con los ejes de coo~ 

denadas, su aplicación es bastante frecuente. Se trata de un ca 

so particular de la funci6n potencial. Su expresión matemática 

es: 

En· vista de que s6lo tiene un par~metro será necesario 

calcular una ecuaci6nnormal minimizando la expresión; 

Z = ~ (Y i - y e) 2 
i=l 

z = r ·a· 2 
(Yl. - -) 

xi 

Derivando respecto de a 

oZ --= 
Oa 
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B.4.1.6 Otras funciones: Dentro del cam¡X> de la investigaci6n 

econ6mica a veces es precio ajustas funciones pax-ticulares. La 

metodología de la obtención de ecuaciones nomnales es similar a 

los casos considerados. 

Por ejemplo la funci6n : 

Siempre se tratar~ de minimizar la expresi6n 

n 
Y~)2 z ::::: E (Y i -

i=l 
? z ::: E (Y i ~ a lag xi - i:>) -

Donde 

.]!__ = 2 E (Y. - a log X .. - b) (-1) = o ob i. . i 

oZ = 2 E 

ºª 
Las ecuaciones normales serán' : 

EY i = a E lag Xi + nb 

EY ilog Xi = a E (log Xi) 
2 + b E lag >;",;, 

, ..... ,. 
Resolviendo el sistema, es posible determinar (~1. valor 

delos partímetros. 

Siempre es conveniente seguir esta metodología, para 
funciones cuyas derivadas no compliquen demasiadÓ"'.' Ías expres~ · 
nes que aparecen en las ecuaciones normales, 
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8.4.2 Roaresi6n ~últíple, Ocurre que a veces es necesario e.'1:-

contrar funciones dond~ se relacionen una variable dependiente y 

dos o más variables independientes, de al11 el calificativo de -
múltiple. En ~ste caso se adoptarg una simbología especial, pa
ra designar cada una de las variables y parámetros: 

x1 = ~ariable dependiente; 

x2, x3 •.• XP "'variables in.Ciependientes. 

Por lo tanto, si se trata de un caso de regresión 1T11Íl

tiple donde se consideren dos variables ±ndependierites 1 la fun-
ci6n se expresará de la siguiente manera' 

donde: 

x1 •23 = indica la variable dependiente x1 gue se relaciona con -

las variable x2 y x3; esa es la raz6n de los subíndices. 

a1 • 23 = coeficiente de posicidn (t~rmino libre) del plano de re

gresión donde se consideran las variables dependientes -
x1 y las variables independientes x2 y x3 • 

b12 •3 = coeficiente de regresi6n que multiplica a la variable x2 
cuqndü además se considera la variable x3 . 

b13 . 2 = coeficiente de regresión que multiplica a la variable x3 
cuando además se considera la variable x2 • 

Es fácil extender esta notaci6n para los casos en que_ 

se consideren 3 o más variables independientes. En el caso de·

tres variables independientes (X2 , x3 , x4) la :Eunci6n quedará -

así simbolizada: 

El lector, por analog~a con el caso anterior puede in-



- 335 -

terp~etar cadq uno de estos simbolos. 

Cuando se desea ajustar UnGl funciOn de este tipo. a una 

serie de datos, el roétodo de los mínimos cuadrados implica hacer 

mínima la expresi6n. 

donde x 1 son los valores observados y Xc 1 , 23 son los valores -~ 

calculados de la variable dependiente. Por simplificaciones, se 

suprime el subíndice i. Las ecuaciones ~ormales, en el caso de_ 

dos variables inde~endientes, se obtienen minimizando la siguie_!! 

te ex!)resi6n: 

Para ello, se deriva parcialmente respecto de cada uno 

de los parámetros, igualando los resultados a cero. 

ISZ = 2 E (Xl - ª1.23 - b12.3X2 - b13.2X3) (-1)=0 
ºªi.23 

~ = 2 f, {Xl - ª1.23-bl2.3x2-b13.2X3) (-Xzl ==o 
ob12.3 

~ = 2 E (Xl - ªl.23 - bl2.3X2 - b13.2X3) (-X3)=0 

'5b13. 2 

Aplicando las propiedades de sumatoria se tienen. las -

siguientes 3 ecuaciones normales que formarán el sist.ema para -

.calcular el valor de cada uno de los tres par<lmetros: 

E xl = b12,3EX2 + b13.2 E Xa + n ª1.23 

bl2,3 
2 r X2X3 + ª1.23E Xz E Xl V = E x 2 + b 13 • 2 "2 

E x 1 x 3 = b12~3 ¿ X2X3 + ?13.2 E 
x2 

3 + ª1.23 E X · 
3 
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Tabulando los vaJ,ores de las sumatorias que aparecen -

en el sistema,, se podrá resolver pata cada parámetro. 

3.5. Consideraciones ?rácticas. 

En páginas anteriores se ha detallado la metodología -

que permite obtener ecuac;í.ones normales por ei método de los mí

nimos cuadrados, para el tipo tle funciones usado con más frecuen 

cia en la planificaci$n. Ahora se pretende enunciar algunas de_ 

las consideraciones que es necesario hacer, desde el punto de 

vista pr~ctico, cuando se realizan los mencionados ajustes. 

8.5.J. Respecto del tipo de funci6n. Si se piensa que um de 

las principales aplicaciones de 1a regresión es la proyecci6n, -

en el tiempo o en el espacio, donde no se tienen valores de la -

variable estudiada, y donde no queda otra alternativa que confo~ 

marse con estimaciones provenientes de e:x.trapoblación de funcio

nes ajustadas por regresi6n, deber~ admitirse la necesidad de di~ 

poner de funciones sencillas que contengan un reducido nümero de 

variables y parámetros. Recuérdese que una funci6n comnlicada,

de muchas variables y parámetros, se parecerá mt'.ls bien a una in

terpolación, a una funci6n que se aproximará al mayor nilmero de_ 

puntos observados. Para determinar tendencias no tiene sentido 

la interpolac,i6n. Recuérdese que para proyectar una variable d~ 

pendiente, es necesario disponer de estimaciones para todas las_ 
variables independientes¡ pero disponer de estimaciones para mu

chas variables independientes; suele ser en extremo dificil y en 

todo caso existe alta probabilidad de cometer errores. En cam-

bio una funci6n sencilla como las analizadas en páginas anterio

. res, puede representar cabalmente una tendencia de la l:elación -
de la variable dependiente con la o las variables independientes 

8. 5 .2 Respecto del neímero de observaciones. Un. buen ajuste i~ 

plica disponer ~e una cantidad significativa de puntos observa-
dos; el conjunto de puntos observados respresenta una muestra de 

la relaci6n de las varié'lbles en el tiempo o en el espacio. Mieu 

tras más grande esta muestra, es decir mientras mayor ntlmero de 

.puntos se posea, ·tendrti m~s representatividad y menor ser~ la --

1 --
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probal:l;i;J.;!.dad Qe co,rr¡E;?t~,r, ~;r,l;'or~i?. Cuando se está p.nalizando una 

ecuaci.6n de r~gres;!;6n, una d,e :Las pr.imeras cuestiones que se de

be aclarar serlt el nt1mero de observaciones; para que con este a~ 

tecedente se califique en ;PE'l:r::te la significación de la regresión. 

8.5.3 Respecto de la dificultad del cfüculn. El lector comPrQ... 
bará, a través de la realizaci6n de ejerc~cios, el trabajo que -

exigen los cálculos de reg!t'es.:H5n • En la pré!lctica, cuando ya se_ 

tiene aclarada la parte conceptual, para lo cual constituye una_ 

importante ayuda la realizaci6n de ejercicios con calculadoras -

convencionales, será Otil recurrir a los computadores electr6ni

cos, ya que una vez entregadas las informaciones originales, en_ 

brevísimo tiempo podrá disponerse de cálculos exactos, ya que -

los programas de regresión est~n previamente diseñados. Por 

otra parte, respecto de la deducción de las ecuaciones normales, 

puede significar cierta demora obtenerla basándose sobre las de

rivadas parciales. 

Existe una regla nemotécnica para hallar ecuaciones 

normales en funciones lineales respecto de los par~metros. La -

regla es la siguiente: Para la primera ecuación normal, multipl~ 

quese la funci6n a ajustar por el coeficiente del primer parSme

tro, y luego aplíquese el operador sumatoria a la función. Para 

la segunda ecuación, multiplíquese toda la función por el coefi

ciente del segundo parámetro y luego aplíquese el operador suma

toria. Y así sucesivamente para todas las ecua:::iones normales -

de la funci6n: 

log Ye = a log x1 + log b 

Multiplicando ambos miembros de la ecuaci6n por el co~. ·. 

ficiente de log b es I, y aplicando sumatoria, se tiene la prim~ 

ra ·ecuaci6ri normal 

E lag Yi = a E log Xi + .n log b 

Multiplicando ambos m~embros de la ecuación por logX ~ 

que.es el coeficiente del otroparametro y aplicando sumatoria,• 
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se t;Lene 

que es la segunda ~cuacidn normal. Comparando estas dos ecuacio 

nes normales con las obten;f.das por derivaci6n parcial en la par
te I, b se concluye que son idénticas. 

Si se quis;i.era obtener la ecUacit>n normal de una recta 

que pasa por el orígen, se tiene: 

Ye = ax i 

(recta que pasa por el origen ya que no t:i:ene t~rmino libre; cóe 

ficiente de posici6n O) • 

Multiplicando por Xi' que es el coeficiente del único 
pargmetro, y aplicando sumatoria, se tiene: 

l: Y.X.::: a E x2
. 

J. J. J. 

Por el proceso de derivaci6n, se liega al mismo resul

tado. En efecto: 

A 

n 
Z = E 

i=l 

oZ = 
ca 

2 

I:Y.X. = 
J. l. 

(Y . - y ) 2 = E (Y . - ax. ) 2 
l. e l. l. 

E (Y i - aXi) (-X.) 
l. = o 

a E X~ 
J. 

continuaci6n se harti :cefe;i::enc .fa al análisis .de óbrre 

laci6n conceptos que permitirl!ln cuantificar el grado de asocia-

ción entre las variables estudiadas y la validez de las proyec-
ciones a través de las ecuaciones de regresi6n. 

8.6. Correlaci6n. sus objetivos de análisis. 

En· t--dginas anteriores, se presentaron las técnicas del -

ajuste de funciones por el método de ml".nimos cuadrados. Una vez 

determinada la funci6n, es necesario especificar si hay asocia--
'· >'I : :~ . ;~ ; 
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c;i6n entre ,las yar:La,pl,e~ cons;i.de;i:-a,ap,s y en que medida lo están._ 

En caso de ;(eg;r;-es.;i,6n. pue~e llt;i.liZ¡:\ri;ie. para expl.~ca:r el comporta

miento de la variable dependiente (explicada) en t~rminos de la 
. , -

variaci6n. que experimente la variable independiente (explicativa}. 

Por. ~jemplo el incremento en el volumen de venta de artefactos -

eléctricos puede ser explicado por aumentos en lqs niveles de i~ 

greso, por variaciones en los precios, por mod¡ficaciones en los 

tipos de cambio, etc. Por otra parte, el instrumento de la re-

gresión y correlaci6n puede ser empleado en la estimación de va

lores de la variable dependiente, en el entendido que se conocen 

las variables de la variable independiente. En general, los pl~ 

nes de desarrollo especifican los niveles de. ingreso por habitan 

te que se pretende alcanzar en los prdximos periodos; con tales_ 

datos y la ecuación de regresión del caso, pueden estimarse mag

nitudes de las variables que muestren un al to ~rrado de asocia- -

ción con el ingreso, tales como el consumo, la importación de -

alimentos, la reinversión de utilidades, et9. En todo caso, la 

validez de una proyección por regresión depende del grado en que 

están asociadas entre s~ las variables; si es alto el grado de -

1a asociación la estimación tiene base de fundamento, y si la -

asociación es débil, la proyección no se justifica. 

Rec.uerdese que para determinar la ecuac.ión de regre--

sión es necesario contar con antecedentes sobre~ los valores que_ 

han tomado las variables; la representación gráfica de estos va

lores ayuda a especificar el tipo de función. En esta etapa ya_ 

puede adelantarse algo acerca del grado de asoc;i.aci6n. Obsérve

se los dos diagramas siguientes: 

. GRAFICA a.e 

.·,_·, 
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~n e¡ p~;i,n}er ~~a9rWlJ~ ~e dispers~ón ~os puntos están -
;n¡t{s a;J,ej~dos de ;l.j:\ ;func~~n que en el, segundo¡ la pr6ximidad de -

los puntos observados a la ~un0iun determina el grado de asocia
ción. 

El objetivo bt!sico del aná:J..is;t.s de correlación es pues 
evidente; se trata de d;i.sponer de un indicador cuantitativo del 
grado de asociacidn que respalde la ecuaci6n de regresión que se 
pretende utilizar. De hecho, un conjunto de puntos que muestren 

la relaci6n de un par de variables puede ser representada por -
cualquier función, pero una representación adecuada sdlo se con

sigue cuando la garantiza una asociación estrecha entre las va-

r iables. 

8.G.1 Tipos de Correlación. 

En forma similar a la clasificación de los tipos de re 

gresión presentada anteriormente, se puede distinguir los si

guientes tipos de correlación: 

8.G.1.1 Atendiendo al nfimero de variables: 

.a) Correlación simple. Cuando se estudia el grado de -

asociación entre un par de variables: dependiente e independien
te. 

b) Correlación m11tiple. Cuando se estudia el grado de 

asociaci6n que sirnultaneamente existe entre la variable depen--

diente y dos o más independientes. 

e) Correlación parcial. En.el caso de correlación rndl

, tiple, la cuant:ificaci6n de la asociaci6n neta entre dos varia-

bles, una vez que se elimina estadísticamente la influencia de 

otras variables independientes. 

8,6.1.2 Aterrliendo a la forma de la funci6n: según el tipo de_ 

ecuación de reg;resión se ti.ene correlación rectil,foea, parabóli

ca, potencial, exponencial, logar!tmica, etc. 

8.6.1.3 Atendiendo a la relación de variables: 

··.·' ··1_ 
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al Cor;i;-e;t.p,c;i.6n d;L.t;"eCtíl ·o posit.:i.Vt.\ r Cu"'ndo por aumentos 

en la .yar;Lab:Le i.ndepe~d;i.en,te cox·responden awnentos de la varia-

ble dependiente. 

b) Corre1aci6n inversa o negativa. Cuando por aumentos 

en la variable independiente corresponde dism,inuci:ones de la va

riable dependiente. 

8.6.2 El Coeficiente de Correlaci6n 

"Una vez que se ha encontrado la ecuac;!.ón que expresa 

la relaci6n entre dos o m~s fenómenos, se nos presenta el probl~ 

ma de desear conocer el grado de relación de los mismos; as~ - -

pues, es posible que la relación entre los fenómenos no sea muy_ 

estrecha en forma lineal, pero puede serlo en forma parabólica. 
Entonces el grado de relaci6n variar~ de totalmente estrecho o -

absoluto a independencia completa. Adem~s la relaci6n podrá ser 

directa o inversa; en el primer caso, cuando una variable crece_ 

la otra también crece, y en el 8egundo, cuando una crece la otra 

decrece o a la inversa respectivamente. 

El grado de relación se llama coeficiente de correla-

ción y toma valores de O a 1, el cual se puede entender como la_ 

probabilidad,,.o sea, que si toma el valor O no existe relación,

y si toma el valor uno existe una relación absoluta o biun!voca 

entre las variables, y los valores intermedio entre O y 1 mani-

festarán poca o mucha relación conforme se aproximen a estos va

lores respectivamente. Para el caso de la regresión ltneal, el 

coeficiente puede resultar negativo, lo cual indicará que existe 
una relación inversa entre las variables."(Z) 

Definici6n. Un coeficiente de correlación indica el -

grado de asociación entre las variables~ se simbolizará por r: y' 

se definirá de la siguiente manera: 

{~) Op. cit. Holguin, p.269 

111•2---~ 
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Do.no.e ~;e representa la V;'.1;l:'iAnza exp;I.ica,da, es dec,ir,:.. 

aquella parte de ;I,a. Vq,t';lqnZF\ total expl;i,cAda por el ecuaci6n de 

regresi6n y p·~ !l:'epresenta.rá la varianza total como se la definió 

en la primera parte del trabajo, es decir: 

''[: (Ye -
-¡2· 

s2 
Y. 

::: (Y • valor calculado) Ye e· 
n 

s2 .~ .(Yi - Y)2 
{Yi: = valor observado) y 

n 

Como puede observarse, ambas varianzas expresan un pr~ 

medio de cuadrados de desviaciones respecto de la media aritmét! 

ca y su c6mputo no difiere del que se realiza para una varianza 

cualquiera: Lo que ocurre es que la variabilidad total se des-

compone en dos fuente: la varianza explicada y la varianza no -

explicada que se define: 

s2 
Ye = 

.r .{YJ_ - Y~} 2 

n 

L6gicamente la suma de la varianza explicada y la va-

r ianza no explicada reproduce la varianza total, como se demues

tra más adelante. La raiz de la varianza no explicada por el he 

cho de ser un indicador del grado de dispersi6n de los puntos ob 

servados respecto de los puntos calculados por la ecuación de re 

gresi6n, recibe el nombre de error de proyección y se utiliza p~ 

ra fijar intervalos de confianza. 

Observando la f6rmula del coeficiente de correlaci6n,

~ste puede interpretarse como la proporci6n que representa la ~

desviaci6n típica.explicada dentro de la desviación típica total 

8.6.3 Limitaci6nes de la Correlaci6n. 

La rapidez y sencillez con a,ue ha sido presentado el -

te.ma puede hacer que la correlación ·se interprete sin sal vedad es 

y con ilimitados alcances; por ello pareo'e conveniente plantear_ 

los siguientes puntos. 
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.a) Un alto coeficiente de correlac16n no necesariamente -

dete;rrqina caus~:U.dad entre ~as variables; dos var;í.ables pueden -

aparecer correlacionadas por causal~dad y no por que exista una 

relaci6n de dependencia entre ellas. 

b) En cuanto a las v~riablesr es necesario que aparezcan 

depuradas de las influencias de otras variables. Dos series no

minales pueden mostrar estrecha asociaci6n porque hay una terce

ra variable: alzas de precioa, que exagera el grado de asocia--

ción. Por ello es conveniente trabajar con series reales, por -

habitante, de manera que haga más significativa la correlaci6n. 

c) Dos series pueden también arrojar coeficientes de co-

rrelaci6n cercanos a 1 porque el tamaño de muestra es insuficien 

te, En un caso extremo, cuando s6lo se tornen dos puntos, el -

coeficiente de correlación rectilfneo mostrará en general un va
lor igual a la unidad, pero esto no garantiza la adecuada signi

ficación, La calificación del grado de asociación no puede de-

jar de considerar el número de puntos utilizados en el estudio. 

d) Desde el punto de vista del tipo de función, sobre to

do cuando se tiene por objetivo la proyección de una variable, -

es conveniente trabajar con funciones sencillas capaces de repr~ 
sentar la tendencia de la nube de puntos. Si se posee una fun-

ción complicada con muchos parámetros y muchas variables indepe!: 

dientes, posiblemente se obtenga un alto coeficie'1te de co;rrela

ción, porque la función, dada su complejidad, pasará muy cerca -

de los puntos observados. Sin embargo, la correlación pierde va 
lidez como garantía de una adecuada proyección i .estimar los val~< 

res de las variables independientes,· es decir, fijar las varia-

bles ex6genas se hace más dificil cuando éstas son numerosas. 

e) .No debe olvidarse que la proyeccidn por regresi6n y co 

rrelaci6n es v~lida en tanto sigan en vigencias los supuestos y_ 

circunstancias implícitos en los datos y anteced~ntes disponi--

bles. Proyectar por regresión la p~oducci6n agrícola de los pr~ 

xi!Uos períodos, por ejemplo, haciendo caso omiso de una eventual 

reforma agraria, probablemente conducirá a estimaciones alejadas 
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de la real.idad, Es impo;rtf,\nte, cuando se realizan esti.."!)a,ciones, 

dejar en cl,a;J;"o los supuestos básicos y admitir que cualqui.er de§_· 

viación de estos supuestos exige una revisión del modelo de pro-

yecci6n o del modelo de análisis seg-Un el ·caso. 

f) Por ~ltimo, merece destacarse que los modelos de ;regr~ 

sión y correlacidn significan una permanente revisión de supues

tos y acumulación de nuevos antecedentes que permitan ajustar el 

modelo a las nuevas circunstancias. 

a. 6. 4 Correlaci6n Rectilínea. 

Es conveniente presentar en detalle los conceptos ex

puestos en forma general aplicados al caso específico de la co-

rrelación rectilínea. 

8.6.4.1 Representación de las magnitudes que determi~ 
nan las varianzas. 

Se enunción que la varianza denominada total correspon 

día exactamente con el concepto utilizado en la primera parte -

del trabajo. 

En efecto: 

2 
2 E .. (Y

1
. - Y) 

s "" y n 

En la gráfica 8. D ~ pueden observarse .las desvia-

cienes gue toma en cuenta ese estadígrafo. 

La varianza explicada la determinan las desviaciones - · 

de los valores calculados resoecto f.e la media aritmética. 
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GRAFICA 8.D 

GRAFICA 8.E 

X¡ 

----------·-------------------X¡ 

La varianza no explicada la determinan las desviacio

nes de los valores observados respecto de los valores calcula-

dos 

S2 =E (Y
1
. - Y )

2 

Ys e 
n 

Graficamente: 

GRAFICA 8.F 

Y¡ 
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Evidentemente¡ 

ya que: 

se: 

Pero: 

. .,_, ,'• 

- 2 -· )2 . 2 E (Y i - Y) :=: i: (Ye ... y . +r (Yi - ye' 
2 -2 2 2 

EY i - 2 Y E Yi + n Y = E Ye - 2 Y EYe + n Y + 

t: Y} - 2 E Y i Y e+ E Y~ 

Por otra parte E Y i = E Ye ya que: 

EYi::::aEXi+nb 

Ye = a xi+ b 

I:Ye == a E Xi + n b 

Luego 

la. ecuaeidn normal. 

Eeuaci6n de regresión r~c
tilínea, que al aplicarle_ 

el operador sumatoria, se 
transforma en: 

La relación original en consecuencia puede simplificar 

Ye = a X. + b 
1 

y2 2 X~ 2 ab 2 = a + xi + b 
e J. 

y2 2 X~ + ab xi + ab xi + b2 = a e J. 
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El coef i.ci:ente de correlaci6n tomará un valor igual a 
la unidad cuando todos los t~untos observados es"::én situados so-

bre la ecuaci6n de regresión, y tomará el valor cero cuando la -
ecuaci6n de regresi6n coincida con una paralela al eje de las -
abscisas a la altura de la media aritmétiéa. 

GRAFICA 8, G 

Y¡ Y¡ •• o 

" 
'! ,.. 

'd. 1( 

• 
" " 

" 
1 

" " " 
)1 " ll ,. 1( 

)( 1 X¡ 

3.6.5 Método Abreviado de Cálculo. 

El cálculo del coeficiente de correlación basado en -

las varianzas·~ es decir, en la definiciéJn, implica cuantificar -
los valores calculados por la ecuaci6n de regresión, lo que por_ 

si mismo representa un trabajo bastante laborioso. El método -
qµe a continuaci6n se expone, aprovecha los cálculos que se de-
bieron realizar para determinar los parámetros de la ecuaci6n de 

regr~sión. Si se recuerda la definición: 

Obse.rvése que r: Y e = 

- 2 
- .Y.) 

~. (Y i - Y) 2 

E y 
i 

= n Y 
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~. 
2 2 ~ ·12 y-2 y2 Ye .. .+ n E - n e = = 

E y2 2 y2 + -2 
Í, y~ "' n n 'l - n ·1 1 

Serd necesa~io encontrar una expresi6n para 

el punto anterior se demostró que 

-y2 

y2 

En-

Reemplazando esta nueva expresión en la Gltima fórmula 

de r 2 se tiene: 

-2 
2 a E x.1 Y 1 + b t. Y i - n Y 

r - .:---------------

La f6rmula anterior, como se dijo, posee la ventaja de 

utilizar computes que debieron hacerse para el ajuste por método 

de los mínimos cuadrados, con excepción de E Yf. El numerador de 

esta fórmula equivale a n veces la varianza explicada, y el den~ 

minador equivale a n veces la varianza total. Por consiguiente, 

para obtener el cuadrado del error de proyecci6n (varianza no e~ 

plicada), será necesario restar el numerador del denominador y -

divid.ir la diferencia por n, antes de realizar simplificaciones 

numéricas. La utilizaci6n del error de proyecci6n para predecir. 

o estimar in~erval0s tiene la siguiente interpretaci6n gráfica: 

GRAFICA 8.H 
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(°' X~ + b Xi) + b · (~ Xi+ b) 

a {a E xi + b 

Las expresiones entre ~aréntesis son las ecuaciones de 
una ·rc'cta, .lueg·c 

Por otra parte 

ya que 

Luego 

y por consiguiente 

ye ::: a xi + b 

i: Yi Ye = a i: Xi Yi + b E Y 

i: yf = J. 

De ~sto se deduce que el valor numérico del coef icien

. te de correlaci6n, o de su cuadrado que se denomina coeficiente 
de determinación, fluctúa entre O y l. 

O < r 2 < 1 

O < r < 1 

Los limites planteados son casos generales. Cuando.no 
se elige en forma adecuada la ecuaci6n de regresión, es posible-'.· 

encontrar coeficientes de correlación que adoptan valores no com 
.. 

prendidos entre los límites e~tablecidos. 

En correlación rectiUnea,se asigna el signo positivo_ 

de la ra!z cuando se trata de correlación directa y el signo ne

qati vo si la correlación es inversa. En este caso, entonces los 
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Detr~s de estR interpxetaci6n est~ el supuesto que las 

d,iferenciíls entre. va.lar.es abservc.d.os ;t valores calculados tienen 

una distribución de prob~bilidad normal. Por ese hecho pueden -

establecerse niveles de confianza o probabilidades de acierto en 

las estimaciones, Sí se suma y ~esta una vez el error de proye9_ 
ci6n, el intervalo resultante implica un nivel de confianza de -

68%: si se suma y resta dos veces el error de proyecci6n, el ni

vel de confianza será de 95%: si se suma y resta tres veces el -
error de proyeccidn, el nivel de confianza será 99%, etc. 

8.6.6. Otras f6rmulas de cálculo. 

Existen otras fdrrnulas para cuantificar el grado de a

sociación entre ellas la fórmula llamada momento-producto que 

conduce asu vez a expresar el coeficiente de correlación como la 
media geométrica de los coeficientes de regresión angulares. 

Dada la ecuación de regresión: Ye= aXi + b aplicando 
el operador media aritmética, se tiene: Y = a X + b de donde: -
b ::: y - ax. 

son: 

'. 

Por otra parte, las ecuaciones normales para la recta 

i) 1: Y i = a E Xi + nb 

ii) E xi Yi =a E xi+ b E xi 

Dividiendo la se9unda ecuación por n, queda 

X. XtYi E 2 
Xi 

= + bX 
n n 

Reemplazando el valor de b = Y - a X,. se t,ierie: 

. i X. Y.. 
~-J. 1 

n n 

r X~ 
1 -2 = a ~~- + X Y - a X 

n 



- 351 -

( r. ·xi 
x y= q\_··-n-- -2) ,... X 

n 

Observando estas expresiones, se concluye que el pri-

mer miembro no es otra cosa que la covarianza de la variables Y. 
l. 

y Xi' y la expresión dentro del paréntesis es la varianza de la 

variable independiente, es decir: 

e (X . y.) ::: a V (X . ) 
l l. J. 

Nótese que esta expresión corresponde a una ecuación -

de regresión de Y en X, es decir, donde X. es la variable predic 
l. . -

tor y Yi es la variable predictando. Para especificar la fórmu-

la en este sentido el coeficiente angular "a" tendrá la siguien

te expresión: 

C(Xi Yi) 

V (X 
1

} 

Por analogía, si la ecuación de regresión fuera la X -

en Y se tendría: 

XC = a Y i + b 

Dado que 

e (Xi Yi) ==e (Y i Xi) =!._x_i yi - y X 
n 

donde el orden de los factores no altera el producto numérico; -

se tiene: 

C (Xi Y1 ) 

V (Yi) 

En resumen, hasta ahora se d;i.spone de f6nnulas para -

los coeficientes de regresión en t~rminos de varianzas, covaria~ 

zasy medias aritméticas, que son dtiles para obtener valores nu 

méricos y para las demostraciones que a continuación se presen--
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tan, 

La .fdrmul.a abrav;Lada del coeficiente de correlaci6ri es 

-2 
2 ~· i;. Xi yi + b E yi ·""' n y 

r F'i 

E Y~ ,.. n Y2 
1 

dado que 

byx ==Y' - ªyx x 

reemplazando se tiene: 

-2 a .. E X· Y. + (~ - a . X) E Y
1
. - n Y 

2 
.. yx J, 1. .yx.· 

r:::: 
2 -2 

¿ Yi - n Y 

a E. X1· Y2· + n Y2 - n a X Y - n y2 
= ~· _y_x~-~~~~-~~·~~y~x~~~~-~ 

::: 

¿; y~ 
J; 

-2 n Y 

ªyx {E Xi Y i - n X Y} 

. 2 -2 
E Y. - n Y 

1 

dividiendo numerador y denominador por n se tiene: 

2 
ªyx{ 

r ::: 

Luego 2 
r = ªyx 

·De otra manera 

E xi yi 

n 

2 
E. yi 
----

n 

a xy 

}- x y 
-

y-2 

ªyx 
V (Y ) 

i 
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2 
2. te cxi Yi)J :. 

X ~.....,...~~~~_,... . ..,...._ 

De esta manera se han deducido dos fórmulas adiciona-

les para el coeficiente de correlación. La primera esUi dada -

por la media geom{!tr:i:ca de los coeficientes angulares de regre--

si6n, y la segunda tiene c o m o n u m e r a d o r a la cova 

rianza, que es 1m momento de orden uno-uno respecto de las me- -

dias aritméticas, y como denominador al producto de las desvia-

ciones típicas de las variables¡ de donde el nombre de momento -

producto que se le da a esta f6rmula. 

Se ha hecho hincapi€ sobre la necesidad de distinguir_ 

el sentido de la regresi6u y correlación, es decir, si se trata_ 

de "Y sobre X" o de ''X sobre Y" por el hecho que hay análisis 

donde puede presentarse cierta reversibilidad en la causalidad. 

8.6.7 Correlaci6n por rangos. 

Un caso particular de la correlación rectilínea es la 

llamada correlación por rangos y ordenamientos. Hay una canti-

dad de variables no susceptibles de medici6n exacta y, sin embaE 

go, susceptibles de ordenarse o jerarquizarse cualitativamente;

por ejemplo, una selección de candidatos a un cargo, basada en -

entrevistas personales, puede conducir a ordenamientos de los -

candidatos {por ejemplo de mejor a peor) por parte de cada uno -

de los entrevistadores. El análisis de correlaci6n por rangos -

determinará si estos ordenamiento.s son coincidentes o dispares,-
·y cuál es la magnitud de la coincidencia o dii;:pa;,~idad. El pro-:_ 

blema consiste en asignar a cada candidato un namero de orden y 
determinar el grado de asociaci6n entre dos ordenamientos, y el_ .· · 

mismo puede ser enfrentado recurriendo a. fórmulas generales ya -

·vistas para la correlaci6n rectilínea, Sin embargo, en este ca

so se consigue alguna ventaja de cálculo por .el hecho que las va 

riables tomar~n valores enteros equ;idistanciados. Siguiendo el_ 

ejemplo,, si dos supervisores hubieran ordenado a ocho postulan--·. 

tes en la siguiente forma: 



. ' 

Postulantes 

A 

B 

e 
D 

E 

F 

G 

H 
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Ordenamiento del 

entrevistador 1 

uli 

4º 
2º 

7º 
6º 

3º 
8º 

5º 
1~ 

Ordenamiento del 

entrevistador 2 

02i 

El análisis de la correlación por rangos proporcionará 

un indicador cuantitativo acerca de la disparidad o coincidencia 

de los ordenamientos. Observese que las variables son los núme

ros naturales en ambos tipos de ordenamientos; este hecho permi

te concluir que: 

'•"' 

i) las medias aritm~ticas de los dos ordenamien 

tos ser~n iguales, es decir: M (Uli)=V(u2 i> 
ii) las varianzas de ambos ordenamientos serán -

iguales, es decir: V(Uli) = v<u21> 

Una de las fórmulas generales para el coeficiente de -

correlaci6n rectilínea era la siguiente: 

r -
C (Xi Yi) 

8xi 5yi 
V (X.} V (Y.) 

1 ' l. 

Para las deducciones posteriores ~s importante estable 

cer previamente cuál es la varianza de una suma de v~riables: 

V (Y'i. + '4_ ) = 
n n 
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2 ·- 2 icxi - x}. ~<Yi -. Yl 24 e.xi - X) (Y. - Y) 
V(X:¡.+Y il r-: + ---....-....- + . 1 

n n n 

V (Xi+ Yi) =V {Xi) +V (Yi) + 2 C (Xi Yi) 

•
1
ª que 2. !:(Xi - x>. (Yi - Y)= 2'!:.(Xi Yi - XYi . .:.. Y xi+ .Y X) 

n n 

E Xi y i ~E xi . r Xi 
:::: 2 (--- ... X-- - Y -- + x Y) 

n n n 

E Xi Y..i 
= 2 ( - x'Y - Y-x + x Y) 

n 

r X. V 

= 2 ( l. 'i - x Y) = 2 e (X. y .) 
n 1 1 

Por analogía la varianza de la diferencia de dos varia 

bles ser~ 

V (Xi - Y i) = V (Xi) + V (Y i) - 2 C (Xi Y i) 

Dadas las variables ordenamiento u1 i, u2i, se puede es 

tablecer una relación de diferencia entre ellas: 

El coeficiente de correlación en términos de estas· va
riables será: 

· e (u_ti u2i) 
r = 

. ·nespejando la r.elaci6n V (d 1), se tiene que: 
., ·.'. 

'. 
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luego, 

Entonces, 
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= (2 V (u1 .) - V (d .)) 1/2 
1 1 

V (di) "" M (d~) .... (M (di) )
2 

~ zai 
n 

C( uli u2i) V (ul /- V (di) 
r = = 

V (ul i) V (ul i) 

V (di) 
= 1-

2 V(uli) 

1/2 

· Pero la varianza de u1 :i, (V {u1 i)) es la varianza de los 

·n primeros números naturales. 
2 

{ ) 
Eul i -?. 

V ul i = - u i 
n 

. = ..... _n_·.o..(n_+_l .... )-'(_2n_+_·_1-')_. -( n 
6n )

2 
(n + 1) . 

2n · 

.= 

(i1 + 1) {2n + 1) 

6 

(n+.1) (2n + 1) 

6 

(n· + 1) ·(n +1) 

4 

'·:,:·' 

.: .. 
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e::: (n + l ) (..1.ri._:!:_l _n:9 
\ 6 

(n + E 4~ + 2 _ 3n - 3 j = J.) 
12 

1) {-n - 9 
2· 

1 
(n + n -= -

\ 12 12 

· Luego, 
V (d .) 

r = 1 - 1 

2( ·:~ 1~ 
6 z: d

2
-

r = 1 - i 
2 

n (n -1) 

Para el ejemplo propuesto en páginas anteriores el cál 
culo se harS.a de la siguiente manera: 

Postulantes uli u2i d. a2. 
~- J. 

A 4 3 1 1 

B 2 4 -2 4 

e 7 8 -1 1 

D 6 5 1 1 

E 3 2 1 1 

F 8 7 1 1 

G 5 6 -1 1 

H l. 1 o o 

3.6 36 o 10 

Aplicando la ft'irmula anterior resulta 

r= 1- 6 (10) 0.88 ::: 

8 (63) 

El resultado del indicador muestra que los dos ordena-
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mientos están pastAnte asoc~ados, sin ~ue tenganr en. general, 
discrepancias s1gnificatiYAS· 

A veces puede utilizarse con ventaja este tipo de indi 

cado r, aun en casos de var~able cuantificable'. Puede ocurrir 

que si el número de datos es muy grande y las variables toman va 

lores que dificultan el cálculo numérico, sea conveniente orde-

nar las observaciones de acuerdo a sus valores num@ricos y esta

blecer la correlación entre los ordenamientos. Evidentemente -

esta simplificaci8n implica rigidez por la introducci6n de su--

puestos adicionales, tales como la correlacién rectilínea, y la_ 

necesidad que los ordenamientos reflejen adecuadamente la distr! 

bución de las variables originales. Sin embargo, muchas veces -

basta con saber si existe o no asociación sin que interese mucho 

refinar el análisis; para este tipo de estudios puede prestarse_ 

esta conversi6n arbitraria de variables. 

La facilidad de cálculo del coeficiente de correlación 

por rangos tiene, como contrapartida, una seria limitaci6n. Se 

supone que las distancias o diferencia de atributos es constante 

entre los casos considera00s. En el ejemplo visto, esto quiere 

decir que la diferencia entre el postulante H y el postulante B_ 

es la misma que la que existe entre el postulante B y el postu-

lante E, etc., para cada uno de bos ordenamientos. En la práct! 
ca, difícilmente se cumplirá este supuesto, pero como se ha di-

cho, este tratamiento es adecuado para variables de atributos -

donde la jerarquizaci6n u ordenamiento constituyen la única for

ma de discriminaci6n, y donde se observa con menos rigurosidad -

las limitaciones aludidas. 

8.6.8 Correlaci6n no rectil!nea. 

sin desconocer que el caso particular de la correla

ci6n rectilínea es tltil para presentar los conceptos del anl:ili-

sis de regresi6n y correlaci6n, su aplicación práctica, es algo -

restringida por el hecho de que en ~os estudios socioecon6micos_ 

las relaciones entre las variables adquieren formas que, en gen~ 

ral, difícilmente pueden ser representadas en forma adecuada por 
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una l,ínea recta. 

De la misma manera que se dist:!:ngu,:an diversas relacio 

nes no rectil!neas en el capftulo de regresi5n, aqu1 desde ese -

mismo punto de vista se expondr~n los coeficientes de correla--

ción respectivos. En correlación no rectilínea carece de utili

dad distinguir entre directa e inversa, por el hecho que pueden_ 

haber tramos donde la relación sea directa y otros donde sea i.n

versa. 

8.6.8.1 Si la funci6n es del tipo 

Y
0 

~ a lag X + b 

es decir si cambioR relativos de X determinan cambios absolutos 

de Y, el coeficiente _de determinación tendrá la expresión gena-

ral. 

2 
82 

Ye 
E{Y

0 
-)2 - .Y ¿y2 

c - n -2 Y. 
r =--- = = 

s2 í: (Yi - Y) 2 í:Y~ - n y-2 
y 1 

pero, 

2 2 . 2 2 
Y

0 
= a (log Xi) + 2ab log Xi + b 

Y~= a{a (log Xi) 2 + b log Xi}+ p {a log Xi+ b} 

r Y
2 = a {a e + b {a E lag X; + nb} 

Ecuación normal 
~ 

Ecuación normal 

r y2 = a E yi log xi + b E y. 
e 1. 

E. yi log xi + b E yi -2 
r2= 

.. a - n y 

2 -y2 E yi - n 

Nótese ques este coe.f;i.ciente de determinación resulta_ 

de la relación entre Y1 y log Xi, que será di,stinto del que re-

sulta de la relaci6n entre Yi y Xi (siendo Xi el antilogaritmo -

ª"7 log xi l • 

-¡ - • ,~, 
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PP,,l;"a el cti~cu;I.o del er;ro:r d.e -,?;t;oyecc~6n se procede de -
manera s;iJ¡¡~:),ax ~l. caso de cox~e;I.~c~ón xectil2nea, es dec;i..r, bas-
ta d.;i.vid;í:r por n la d;U;erencia entre el numerador de la f6rmula 

del coeficiente de determ;i..nacit>n (n veces 1~ varianza explicada) 

y el denominador (n veces la varianza total); la raíz cuadrada -

de esta diferencia d~vid±da por n serd el error de proyecci6n. -

Nuevamente, el error de proyecc.:H1n está dado teniendo en cuenta_ 

la proyecci6n de Y1 1 en t~rminos de la variable independiente -

log Xi' que será distinto al error que se d€\ al proyectar Y i en 

términos de Xi• 

8.6.8.2 

Y == f ax 

Si la funci6n es del tipo 

si log f ~ Pi log d = a 

log Y == ax + b 

es decir, una función de las llamadas exponenciales, el procedi

miento para encontrar las fórmulas del coeficiente de correla--

ci6n y del error de proyección es similar al caso anterior. Ob

sérvese que en esta función, variaciones absolutas de la varia-

ble X determinan variaciones relativas de Y. La fórmula general 

del coeficiente de determinaci6n es la siguiente: 

í:(Yc - Y)2 yy2 - n y;2 
2 ~ e 

r = -::: 

E (Y i - Y)2 ¿y2. 
l. - n y-2 

Obsérvese que en la función apare.ce el logaritmo de. Yj
Por este hecho la f6rmula particular será: 

doriqe, · 

2 ¡:; (log Y6> 2 
.-. n _fog Y

2 

r = ~~~~----~-...,.....,..-~~ 
¡:; (log Y J 2 

l. 
n lag Y2 

·¿ log Y. 
Iog Y ::: 

0

M (log Y .) •::::: . 1 
. 1 n 
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Dadq que log Ye = ax1 + p 

r. (log Y ) 2 
""' ª2 ~ X~ + ab ~- xi·+ ab -~ X_. + nb2 

. e 1 l. 

=i a {a r. x2 
i + b E Xi} + b {a E xi + nb} 

= a ~ (log Yi} Xi + b í log Yi 

a E Xi log Y i + b E. l,og .Y i - n rog-y2 

E (log ~\) 2 
- n log y

2 

Cabe destacar nuevamente que el coeficiente de correla 

ción calculado según la última exp~esión diferira del calculado 

segdn la expresión general. En la f6rmula general se establece 

la asociación entre Y. v X.; en cambio, en el caso particular se 
l. - l 

establece la correlación entre el logaritmo de Y. y la variable 
1 -

X .. El error de proyección en uno y otro caso se obtiene calcu-
1. 

landa la raíz de la varianza no explicada que es la ene-ava par-

te de la diferencia entre el numerador y el denominador de la -

f6rmula del coeficiente de determinación, 

8.6.B.3 En una funci6n potencial del tipo 

Ye = b xª 

cuya expresi6n logad:tmica es 

log Ye = lag b + a log X. . 1 

donde variaciones relativas de la variable independiente determ! 

nan variaciones tall.ibién relativas de la variab:e dependiente; ..;._ 

pueden así est.able'cerse dos f6rmulas para el coeficiente de co--

. rrelaci6n que conducirá a resultados distintos: 

-2 lag. Y.) 

-- 2 I(log Y1 - log Y) 

y la otra con los antilogaritmos respectivos. 

,·.'· 
··¡. 
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. .z . f. CYC . .:. Y) 2 

.,: ;= "' , ~· tY· .·,.. Y) 4 

1 

Para el caso de la correlacidn logarítmica la fórmula_ 

abreviada de cálculo se obtiene de la misma ;forma que las ante-
r iores. 

r 2= a· r.. l.og x.i log :Yi + Tog. b. .E. log yi - n rogy2 

E (log Y1) 2 - n log y 2 

De esta f6rmula tambi~n puede obtenerse el error de -

proyección logarítmico con el procedimiento ya conocido. 

En el caso de correlaci6n logarítmica la estimación de 

intervalos se hace en la misma forma que en el caso rectilíneo,_ 

pero teniendo en cuenta que para los valores reales el desvío con 

templado representa una proporci6n constante de los valores da-

dos por la ecuación de regresi6n. 

La interpretación gráfica es la siguiente; 

GRAFICA· 8. I 

lo¡ Xi 

En escal~s logarítmicas aparece una diferencia constan 

te. Los antiloga?:ítmos de estos valores conducen_ a la represen• 

taci'6n en. escala natural donde puede observarse que i~l intervalo. 
es cada vez mayor, l.o gue corresponde a una propoz::=ión constante 
del semiancho del intervalo respecto de los valores dados por la 
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ecuaci6n de ;regresi.6n, 

8.6.8.4 Correlaci6n Parab6lica 

Dada la función. 

Y' ~ a x2 + b x + e e 

E1 coeficiente de determínaci6n está dado por 

.r (Ye.;.: -)2 i: y . -2 
2 

y .n Y e r = . = 
¿ (Y. -)2 ¿ y~ -2 - y - n Y 

J. J. 

y2 2 x4 + b2 x2 + 3 + 2 b x3 + 2 x2 + 2 b e X = a e a a e 
e 

y2 2 x4 + a b x 3 + a b x3 + b2 x2 + a x2 + a e x 2 + = a e c 

+ 2 + be X + b e X e 

2 '{ 4 3 2 3 Ye = a a Xi + b Xi + e Xi} + b {a ~i + b X~+ e Xi} + 

+ e {a x2 + b X + e} 

Aplicando el orerador sumatoria 

2 4 3 3 2 
EYc = a {a EXi + b EX 1 + e EX 1} + b {a EX 1 + b EX 1 + 

+e EX1}+ c'{a EX2 + b EX+ ne} 

Las expresiones de:ntro de los paréntesis corresponden 
con las ecuaciones normales de J.a parábola, es decir: 

La f6rmula abreviada de cálculo para el coeficiente de 

c.orrelaci6n será: 

? '.';· · .. ·.; .. ,·······.!.·.¡ 
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El erro;r;- O.e p;t;"oyecci6~1 se calcu),a, po~ el .ml§todo expue~ 

to pa.,ra los Gasos é\nte,dor~fi, 

8.6.9 Correlaci6n Mrtltiple. 

En el caso de que existan dos o más variables indepen

dientes, la necesidad de disponer de indicaciones ac~rca de la -

asociaci6n que simultáneamente tiene la variable dependiente con 

las variables independientes, conduce a la obtención de coefi--

clentes de correlaci6n mOltiples; si bien son necesarios para el 

análisis los coeficientes de correlación simples, es preciso co~ 

plementar este conjunto de indicadores con un esta.dígrafo que re 

suma simultáneamente los grados de asociación simples. 

8.6.9.l Co1:relaci6n en i.:n plano de regresión. 

Si se tienen dos variables independientes, la ecuación 

de regresión es de la forma 

El coeficiente de correlación se obtiene siempre a par 

tir de la fórmula general que ahora tendrá la siguiente simbolo

gía: 

s2 ¿; (Xlc 5::) 2 2 -2 
2 1.23 - .E. X1c· - n x1 Xc 

Rl.23= = ::: 

2 X) 2 2 x?. 8x1 E (Xli E xli - n 1 

Donde s~c · 1. 23 es la varianza explicada pcir las .. varia,.. 

bles x2 y x3 s~1 es l.a varianza total de la variable dependiente .. 

x2 2 2 x2 2 x2 + ª1.23 b12.3 X2 = ª1.23 + b12.3 + b13.2 + · le 2 3 

+ ª1.23 bl2.3 X2 + ªi.23 b13.2 X3 + ª1.23 b13.2X3+ 

+ bl.23 bl3.2 X2X3 + b12.3 bu. 2 x2x.3 

2 
ª1~b. {al ,23 + bl2. 3 X2 + b13.2 X3} x1c = ··:· 
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+ p {1:>12 3 
x2 + i'\1 1 23 .X2 + b13 ~2 X2X3} . 12 ,3 ~ 2 

+ h13 .2 {b13.2 
2 

X3 + ª1.23 X., + 012.3 X2X3} .J 

Aplicando sumatoria se tiene: 

2 
I:Xlc ""ª1.23 {n ª1.23 + b12.3 E X2 + bl3.2 ¿ X3} 

+ bl2,3 {b12.3 E X~ + ª1.23 E X2 + b13.2I X2X3} 

+ bl3.2 {b13.2 E X~ + ª1.23 ¿; X3 + bl2.3¿; X2X3} 

Las expresiones dentro de los paréntesis corresponden_ 
con las ecuaciones normales de un plano de regresión. En efecto; 

La f6rmula abreviada del coeficiente de determinaci6n 
queda en consecuencia, 

En correlaci6n múltiple no tiene sentido el signo de ~ 
ya que puede haber variables que influyan positiva o negativame!!_ 
te en la variable dependiente. 

En cuanto a la forma de cálculo dol error de proyec--
ci6n, no difiere de los vistos anteriormente~ la diferencia én---' 

tre numerador y denominador es n veces la varianza no explic~da. 

En el caso de correlaci6n mrtltiple se presenta un pro

blema particular originado por la necesidad de disponer de indi
caciones sobre la asociaci6n neta existente entre la variable d~ 
pendiente y cada una de las variables independientes. El coefi

c_iente de correlaci6n míi.ltiple indica el qrado de asociación que 

simtlltaneamente se presenta entre la variable dependiente y la·s 
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va.;r;;i.ables i,n,depe11dierite~, Un coef;Lcie11.te d.e co;rrelaci6n ,s,imple_ 

t:nd;tca el gr~\lo cte asoc;i;a,ción 0!\tre dós var;i.<=1bJ,es; dependiente e 
independj_ente, pero s;ln e1Jl1l;f..nar o de¡;>-qrar estadist.icnmente la -

asociaci6n entre ambas variables de la influencia de otras que -

actúan a través de la var;Lable inderendiente. Por ejemplo, pue

de haber una alta correlación entre la cantidad vendida de un ar 

tículo y su prec;i.o; pero esta asociaci6n puede disminuir en for

ma sustancial al eliminar expl,icitamente la influencia de la va

riable precio de un sustituto, 

Este concepto de asociaci6n neta o depurada se cuanti

fica a través del coeficiente de correlaci6n parcial que, en el 

caso de tres variables, se define de la siguiente manera: 

I 2 2 ). 
( 8_x_c_·_1_._2_3 __ 

8
_x_c_· _1_. _3 

1 12 
=\ 2 

8xc 1.3 

r 1 •23 representa la asociaci6n entre las variables x1 y x2, eli

minando estadísti.camente la influencia de la variable x3 . En -

efecto, si se observa el numerador, se concluye que representa -

el incremento en la varianza explicada al incl~ir la variable Xi 
Este incremento se compara con la varianza que dejaba· sin expli

car la variable x3 • Sustituyendo el numerador por varianzas to

tales y no explicadas se tiene: 

2 
r12.3= 

':·' 

2 s2 2 8x1 - 1.2'3 - 8x1 Xs 

2 
sxs 1.3 

·2 
8xs 1.23 = 1-

s2 • 
.xs 1.3 

+ s2 
Xs 1.3 

El otro coeficiente de correlaci6n parc;i.al se define . 

2 s2 s2. 
2 sxc 1.23 XC L2 1- Xs 1.23 

r13,2 e:: 

s2 2 5xs Xs 1.2 
... ,: 

1.2 . 
:'·:·.',"· ... ' ·--....-.-.;.;..,;.._:_ 
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Con todos estos estadÍgraf~s, en el c~so de tres vari~ 

bles se tiene un conjunto de indicadores complementarios que ner . -
miten obtener conclusiones objetivas, Por una p~rte, se dispone 

de tres coeficientes de correlación simple: r 12 , r 13 , r 23 ; ad~ 

más dos coeficientes de correlaci6n parcial: r 12 t 3 y r13 ~ 2 ; por_ 

11ltimo un coeficiente de correlaci6n m'dl,tiple: R1 •23 • Por otra 

parte, se dispone de todos los errores de proyección correspon-

dientes que permitirán obtener intervalos para las proyecciones. 

Las relaciones que se plantean entre estos coef icien-

tes de correlaci6n permiten realizar análisis de consistencia. -

cualquier coeficiente de correlaci6n parcial es menor, y a la su 

mo igual, que un coeficiente de correlaci6n simple, por la elüni 

nación explícita de la influencia de otras variables; 

Un coeficiente de correlaci6n m11ltíple será siempre ma 

yor, o por lo menos igual, que un coeficiente de correlación sim 

ple, por el hecho que aquél toma en cuenta un mayor ndmero de va 

riables independientes que explican la var:iabilidad de la varia

ble dependiente. 

8.6.9.2 Correlación en un hiperplano de regresión. 

Cuando se tienen más de dos variables independientes,

. s.e presenta el caso general de la correlación m11ltiple; los con,

ceptos. analizados para.el caso de tres variables son también a-

plicab1es al caso general. Lo que ocurre es que sj. se conside-

ran niuchasvariables independientes se dificulta un tanto el aná 

lisís 1 y el c~lculo de. estadígrafos, cuando no se dispone de com 
putadores~ resulta en extremo labor:i:oso. En todo caso, a conti

nuación se presentan las f6rmulas de los estradígra.fos más impo;:_ 
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·::antes para una ecuación lineal que considera 3 variables indepeE_ 

dientes, es decir: 

El error de proyección se calcula recordando que la di 

ferencia entre numerador y denominador de la f6rmula anterior es 

n veces la varianza no explicada. 

Los coeficientes de correlación parcial, aislando el -

efecto de dos variables, son los siguientes: 

2 
s2 

1.234 
- s2 

1.34 XC Xc 
r12.34= 

s2 
Xc 1.34 

2 2 
2 8xc 1.234 8xc 1.24 

r13.24= 
Q2 
..,XC 1.24 

? 2 
2 

s-
l. 23·4 8xc 1.23 Xc 

r 14, 23= 
s2 

Xs 1.23 

8~6.9.3 Corr€:1ación M1'.iltiple Logarítmica. 

La linealidad de los planos de regresión ya vistos pu~ · 

de no ser adecuada en muchos problemas de estimacidn; en esos·ca 

sos es conveniente probar con otro tipo de funciones, como por .

ejemplo: 
1/2 

xlc = ª1.23 + b12.3 x~ + b13~2 X3 



- 369 -

La metodología que permite obtener ecuaciones normales 

para determinar los parámetros de reg·resión y la ded.ucción de -

las fórmulas de coeficientes de correlación múltiples y parcia-

les, es la misma que se present6 en p~ginas anteriores. Con -. -

ecuaciones del tipo que ahora se muestra puede representarse ade 

cuadamente la relaci6n entre las variables. 

Sin embargo, una función que es muy utilizada en los -

problemas de proyección es la llamada función logarítmica: 

Para poder aplicar la metodología de los mínimos cua-

drados, es necesario previamente "linealizar" esta función, apl! 

cando lvgaritmos. 

log Xlc = log a + (3 log x2 + y ],og x3 

La función así linealizada es similar al caso de corre 

lación múltiple lineal; la única diferencia radica en el hecho -

de que en los cómputos deben tomarse los logaritmos de las vari~ 

bles. El coeficiente de correlación múltiple logarítmico, por -

analogía con el caso de correlación múltiple lineal (siendo log

a = a *) es: 

"ª* .E. 1og x1. + 8 E log X1 lag X2 

2 -2 
E(l~g x1J - n log X1 

+ 

La diferencia entre numerador y denominador resulta --

. ser n veces la varianza no explicada. Esta función tiene amplias_ 

pos.íbilidades de ser aplicada por el hecho que los parámetros a y 
y son coeficientes de elasticidad entre las variables x1 y x 2 y

las variables x1 y x3 respectivamente. Esta ecuación ser~. trate_ 

da con mas detalle, en el capitulo correspondiente a las proyec-
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En cuanto a los coeficientes de corre:.aci6n parcial, = 

tampoco aparecen diferencias, ya que la metodologf.a de deducción· 

y cálculo no varía, mas lo que no debe descuida:.·se en el trabajo 

con los logaritmos de las variables es que deben tener una prec~ 

sión equivalente a los 6 decimales. 

8.6.10 Etapas de la Construcción nP nn Modelo de Re

greción y Correlación 

Es necesario d¡ferenciar dos tipos de moledos de regr~ 

si6n en lo tocante al objetivo que persiguen: los modelos de a

nálisis, utilizados para cuantificar relaciones y explicar ad~-~ 

cuadamente qué sucedió con una variable en t~rminos de otras va~ 

riables que tienen influencia sobre aquélla, y los modelos pre-

dictivos que además de ser útiles en el análisis están diseñados 

para "predecir" o estimar valores de la variable dependiente en_ 

términos de las variables independientes en el supuesto de que -

se conoce su comportamiento. Adem~s, es conveniente distinguir_ 

entre modelos temporales y a temporales. Los primeros son ague--· .. 
llos que analizan y estiman valores en el tiempo, por Pjemplo 1 -

estimación de los precios agrícolas del próximo año en función -

de las siembras y la política de importaciones. Los modelos a-

temporales, en cambio, no toman en cuenta explícita ni implícit~ 

mente la variable tiempo: son cortes transversales; sería éste -

el caso de la estimación de los consumos familiares en función -

de la variable ingreso, pero teniendo como datos los consumos e 

ingresos de una muestra en un momento o período dado. 

La metodología que a continuaci6n se presenta tiene -

aplicación genera11 con todo, se aclararán aquellos puntos que -

son más críticos en uno y otro tipo de modelo •. 

1.- El primer punto, obviamente es la determinaci6n clara 
J 

y precisa del objetivo del estudio. Es necesario especificar 

los 'objetivos de la investigación general y los objetivos del a

l)ál.isis de regresi6n y correlaci6n en particular. En esencia es 

necesario responder a las interrogantes ¿en qué se utilizará el 

·. '" 
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modelo?,¿gu~ se pretende demostrar por medio de la regresi6n y -

correlacil5n? 

2.- Una vez aclarado el primer punto básico, se hace nece 

saria una evaluaci6n 16gica para det.erminar qu~ variables deben_ 
incorporarse al análisis. En principio deben tomarse en cuenta 

todas las que razonablemente pueden estar asociadas a la varia-
ble que se estudia. 

3.- A continuaci6n se procede a recopilar las estadísti-

cas, ya sea hist6ricas, cuando se trata de modelos temporales, o 

las estadísticas pertinentes si se trata de un modelo atemporal. 

4.- Siempre es indispensable un análisis de la calidad de 

los datos recolectados. Ya aquí quedan eliminadas algunas de 

las variables que, en principio, fueron seleccionadas, por el he 
cho que sus valores pueden no ser confiables; por otra parte,.-
pueden tomarse en cuenta porgue constituyen muy pocas observaci~ 

nes. Sobre este punto hay que decidir cual es el ndmero mínimo_ 

de. datos y observaciones que puede considerarse satisfactorio. -

Recu~rdese que tamaños de muestra insuficientes conducen a resu! 
tados err6neos. En los modelos temporales no puede pensarse en 

un número inferior a las 10 o 12 observaciones (puntos en el - -

tiempo). Además, en los modelos predictivos, el ndmero de vari~ 
bles independientes está condicionado por la posibilidad de dis

poner con cierta confianza de valores futuros de tales variables 

.5.- Las variables restantes deben ser depuradas de otras 

variables que acttlan a través de éstas. Como se apun~ó antes, -
es indispensable trabajar con series que representen valor real_ 

a "quantum". La consideraci6n de valores nominales exagera ·1a -

correlabi6n por el hecho de que la variable inflación o alzas.de 
precios puede actuar sobre la variable dependiente y, sirnultáne~ 

mente, sobre las variables independientes. Es conveniente tam-
bién, en lo posible, representar las series en términos por hab,!_· 
tante, si no hubiera un propdsito espectfico para hacerlo de o-

tra manera. 
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6.- Una vez que se dispone de las estadísticas de las 

principales variables depuradas, se hace necesario determinar la 

forma y cuantificar el grado de la asociaci6n simpÍe que cada 

una de estas variables tenga. con la variable dependiente estudi!! 

da. Tambi€n puede ser conveniente calcular los coeficientes de 

correlaci6n simple entre las variables independientes para adve~ 

tir las posibles dependencias que existan entre ellas. A esta -

altura del análisis ya se tiene bastante definido el campo de la 

posible metodología que finalmente se utilizará; por lo menos, -

se habrá decidido si se trata de correlaci6n simple o múltiple. 

7.- otro punto de gran importancia es la determinaci6n de 

la forma general de la funci6n. Si se trata de correlaci6n sim

ple, será útil la representación gráfica, es decir, con la ayuda 

del diagrama de dispersi6n puede solucionarse adecuadamente este 

problema. Si se trata, en cambio, de correlación múltiple, hay_ 

que considerar principalmente los coeficientes cuantificados en_ 

el punto 5 y las formas particulares de relaci6n entre las varia 

bles. A veces se dispone de modelos teóricos ya probados, donde 

s6lo se requiere comprobar si tal teoría corresponde al caso que 

se estudia; por ejemplo, la funci6n consumo de Friedman, donde -

ya se tienen especificadas las variables independientes y la fo~ 

ma de la función, y s6lo resta calcular el valor de los paráme-

tros. El caso mas corriente es determinar la funci6n (formula-

ci6n de la teor!a), primero en términos conceptu;;:ilP.~ Y: segundo_ 

cuantificando resultados. En los modelos temporales un punto d~ 

licado es la especif icaci6n de las asincronías entre las varia:..

bles. Por ejemplo, la producci6n del período 1 podría depender_ 

de l.a inversión del período "t - a", donde "a" indicaría el tie~ 

po de· 1a maduraci6n d.e la inversi6n. La ;representaci6n gráfica_ 

por parejas de variables (dependiente o independiente) ·puede ay:!:!_ 

· dar a la especificación mencionada. 

B.- El paso siguiente es la cuantificaci6n de estadígra~

fos: medias, varianzas, coeficiente$ de éorrelaci6n simples, md! 

tiples, parciales, errores de proyección y, po:r. illtimo, la esti

mación en los modelos predictivos y t:il análisis.en los modelos -
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descriptivos. Es conveniente tambi~n calcular por medio de la -

ecuaci6n de regresión, los valores de la variable dependiente en 

t~rminos de los valores conocidos en la variable independiente,

para compararlos con valores observados y analizar la bondad del 

ajuste. Las formulaciones de pruebas de consistencia entre. los_ 
e::;tadígrafos calculados constituyen, tal vez, los puntos más de~ 

cuidados en los análisis de regresi6n y correlación. Por otra -

parte, es aquí donde cabe calificar el análisis a la luz de las_ 

cuantificaciones apropiadas. Es conveniente comparar la magni-~· 

tud de los errores con los valores calculados, estableciendo poE_ 

centualmente la cuantía de los probables desvíos. 

9.- Finalmente, en la presentación de los resultados es -

imprescindible destacar: 

- Clara definici6n de las variables; 

·· Tamaño de muestra y tipo de modelos; 

- Forma de la función; 

- Estadígrafos pertinentes. 

No se debe dejar de señalar las limitaciones partícula 

res del método, los supuestos utilizados y las fuentes de obten

ción de informaciones. 

8.7. Teoría de las Elasticidades. 

8.7.1 Presentación Conceptual. 

Un método muy utilizado en proyecciones de · vari.ables 

socioeconómicas es el que utiliza el coeficiente de elasticidad 

entre las variables. El coeficiente de elasticidad' se define co 

rno 

.. d y 

y 
.. E ::::: 

d X 
---

X 

.. · 

dY 
::::: 

dX 

X X 
- :::: Y' 
y y 

'1,,_ 
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Como puede observarse, el· coeficiente de elas.ticidad -

es una medida de cambios porcentuales experimentados por una va

riable Y (dependiente) ante cambios porcentuales de una variable 

X (independiente). 

En la def.inici6n está implícita la funci6n que relaci~ 

na ambas variables. Desde un punto de vista estricto, se trata_ 

de un cociente entre c~mbio~ porcentuales infinitesimales; cuan

do se trata de estimar valores de una variable, no interesan los 

cambios demasiado pequeños, sino los cambios significativos. 

El objetivo inmediato será, entonces, encontrar funci~ 

nes donde el coeficiente de elasticidad sea constante en cual- -

quier punto de la función. Solamente tal tipo de funciones po--· 

drán ser utilizadas en la proyecci6n, ya que de otra manera el -

coeficiente de elasticidad variará para cada punto de la funci6n 

haciendo impracticable la proyecci6n. 

Si la función es una recta, el coeficiente de elastici 

dad no es constante, como se ve a continuación. 

Y = a X + b 

d y 
---=a 

d X 

d y X 
1, .1 .. ·,.¡ ,• E=--· =a' 

''''"a X Y Y 

E= a--x __ _ 
ax+b 

Como puede observarse, el coeficiente de elasticidad E 

está en función de X, y tomará un valor distinto para cada valor 

de X. Si la funci6n es una hipérbola equilátera, se tiene: 



y= 

dY 

d X 

d y 
E = 

d •J 

"" 
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a 

x· 
-1 = a X 

X 
= - a 

y 

E=-ax 2 • 
x2 

a 

-2 X 
X . 

a 

X 

:;::: - 1 

El resultado se interpreta de modo tal que aumentos -

porcentuales en la variable independiente determinen disminucio

nes de igual magnitud porcentual en la variable dependiente. En 

este resultado, en consecuencia, puede estimarse cualquier valor 

de la variable dependiente, si se supone conocido un valor de la 

variable indipendiente. En la función potencial general también 

puede verificarse la constancia del coeficiente de elasticiadad. 

En efecto, 

d y 

d X 

d y .X a-1 X 
-E ab 

.. 
= = X : . .;... 

d X y y 

a ·. 
Y e b J( ;. 

=a. 

El hecho de que el coeficj.ente de elasticidad sea cons 

.tante en esta función hace que se la uti'lice periódicamente ~n -
,· 

las proyecciones. La proyecci6n se basa en_ lo siguiente: 
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Dada la funci6n: Y = b X8 

~plicando lm;ar.itmos: log Y = log b + a log X 

Las relacionE:s corre8pond:í.cntes al año O (base de pro

yeccion} y al año n (psríodo para el que se guiere estim¿¡r la va 

riable dependiente}, son las siguientes: 

log Y = log b + a log X o o 

log Y
0 

= log b + a log Xn 

Restando la primera de la segunda se tiene: 

El antilogarítmo de la relación anterior 

Observando la fórmula puede concluirse que los cambios 

porcentuales en la var.iable dependiente son equivalentes a los -

cambios porcentuales en la variable independiente, elevados a la 

potencia a. A veces, suele interpretarse erróneamente la rela-

ción potencial; por ejemplo, si a ,,, 2, se dice que un cambio de 

O por ciento en X determinará un cambio de 100 por ciento en Y.

Evidentemente, la conclusión es falsa, porgue ella supone una r~ 
lación de linealidad entre las variables que está lejos de pre-

sentarse en este caso. 

Los datos necesarios para proyectar mediante. este méto 

do son: disponer del coeficiente de elasticidad (a), conocer el_ 

valor base y dado de la variable independiente (X
0 

lo menos su variaci6n porcentual. Con estos datos 

se ia f6rmula antes citada: 

Yn =(Xn .)ª 
y X . 
o o 

v X } , o por 
~ n ·. -. 
puede aplicaE_ 
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Por ejemplo, si a = 2 

Yo = 100 

X = 200 o 

X . n ::: 300 

Reemplazando: 

·(3ºº)
2 

- = 2.25 
200 100 

8.7.2 Tipos de Elasticidad. 

Es necesario distinguir el tipo de elasticidad según -

las variables consideradas. De este modo, si la variable Y re-

oresenta consumos y la variable X representa ingresos, se habla 

de. elasticidad ingreso del consumo o de la demanda. Por otra -

parte, si la variable X representa consumo y la variable Y repre . -
senta consumo específico de un bien o conjunto de vienes simila

res, se habla re elasticidad gasto del consumo específico. Es-

tos dos sonlos conceptos más conocidos y utilizados. Sin embar

go, según las denominaciones de las variables puede hablarse de 

otros tipos distintos de elasticiada, como por ejemplo, elastic.!_ 

dad de la tributaci6n ~l ingreso, elasticidad del ahorro al pro

ducto, de las importaciones al tipo de cambio, etc. 

8. 7. 3 Métodos de Cálculo. 

A continuaci6n se presentar~n.las forr.ias .de cálculo 

del coeficiente de elasticidad. Cuando se está utili.z.ando la 

-forma general de proyecci6n. 

y 
o 

lllJ~ 

,,,,·c~n) a 
Xo' 

1 :' 
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implícitamente se están aceptandó dos supuestos: a) que las va-

riables están relacionadas mediante la funci6n potencial; b) que 

el coeficiente de correlación ent:r.e los :¡.ogaritmos de X y de y -

sea significativo. El cumplimiento de estos supuestos garantiza 

una buena proyección. 

De lo anterior se deduce que Úna forma de obtener el -

coeficiente de elasticidad consjste en ajustar la funci6n poten

cial, por el m~todo de mínimos cuadrados, a los datos retr¿~pec
tivos de que se disponga. Es decir, dada 

el ajuste a una nube conocida de puntos permitirá calcular los -

parámetros. 

El valor de "a" corresponde, como se demostrd, al coe

ficiente de elasticidad. Existe una forma aproximada de estimar 

este coeficiente de elasticidad por el método gráfico. En la ex 

presión: 

lag Y ~ log b + a log X 

el coeficiente de elasticidad es el coe.ficiente angular de la -

recta logarítmica. 

Si los puntos retrospectivos de que se dispone se re-

presentan en escalas logarftmicas, es posible a simple vista a-

justar la recta tratando de aproximarse a la recta minimocuadrá

tica. 

. : ... , 

-'\ .. ,' 
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GRAFICÁ 8.J 

loa Yl 

lo¡ X¡ 

La recta "ajustada a ojo" puede entregar estimaciones 

muy cercanas al valor efectivo con un ahorro de tiempo consider~ 

ble. La manera de obtener el valor de "a" es la siguiente: 

a=TgO',:::: f 

k 

donde f es el. cateto opuesto al ángulo q en el triángulo del gr~ 

fico medido en centímetros u otras unidades de longitud, y k es 

el cateto adyacente al ángulo a, tambi~n medido en las mismas -

unidades de f. El cociente dará la inclinaci6n de la recta log~ 

rítmica y, por consiguiente, el coeficiente de elasticiada. La 

bondad de esta estimaci6n depende de la habilidad y cuidado que_ 

se tenga para hacer pasar la kecta por entre los puntos, de mane 

ra que se minimice el cuadrado de las diferencias. 

Cualquiera de los dos métodos anteriores supone dispo

ner de estadísticas retrospectivas. Ocurre con frecuencia que -
es necesario proye.ctar variables para las cuales no es posible -

recopilar suficientes antecedentes que permitar. .. garantizar una -

cierta representatividad del coeficiente de elasticidad. 

En estos casos es corriente utilizar comparaciones in-. . 
ternacionales, eligiendo países que tengan sim.ilitudes marcádas 

con 'el país cuya proyecci6n se necesita hacer. Por ejemplo, es 

posible utilizar el coeficiente de élasticidad gasto del.consumo 

de. artefactos eléctricos de Colombia, al realizar una primera e~ 

timación pára Chile; entre ambos países existen características 
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comunes en cuanto a poblaci6n y ·su concentraci6n, nivel de ingr~

so, gr.ado de industrialización, etc. Otra manera ser.ía seleccio 

nar un conjunto de países dentro de un rango de nivel de ingreso 

comparable al del país considerado y calcular el coeficiente de 

elasticidad por los m~todos anteriores, contando con informacio

nes de estos países en vez de las estadfsticas retrospectivas -

mencionadas. Este método es conocido con el nornbri:: de estima--

ción del coeficiente de elasticidad por medio de datos interna-

cionales; el último método tiene por objetivo generalmente la e~ 

timación de coeficientes de elasticidad ingreso de la demanda. -

Por último, otra manera de cuantificar coeficientes de elastici

dad, principalmente elasticidad gasto, es la realizaci6n de mues 

tras en un período dado, con las cuales se averigua los valores_ 

que toman las variables que interesa analizar y proyectar. Si -

bien el hecho de calcular un coeficiente de corte transversal en 

el tiempo y utilizarlo en proyecciones hacia el futuro, tiene li 

mitaciones, hay que reconocer que si se tiene buen cuidado de de 

finir las unidades muestrales de manera tal que reflejen intern~ 

mente las condiciones de una cierta dinámica, las proyecciones -

no serán distorsionadas seriamente. Con anterioridad deben rea

lizarse pruebas sobre la racionalidad y consistencia de los re-

su~ tados alcanzables. 

'. 



CAPITULO IX 

LA EJECUCION DE PROYECTOS 

9.1 LOS EFECTOS DE LA REALIZACION DE UN PROYECTO 

En este punto, trataremos del problema de las modifica 
ciones que se producen en una situaci6n equilibrada, por la 
realizaci6n de un proyecto cualquiera. O sea que la cues-

tión se plantean desde un ángulo distinto al de las proyec-

ciones; pues, mientras que en una proyecci6n se trata de -

las relaciones de interdependencia entre los agentes y sec

tores de la economía, en este caso se trata de establecer -
las relaciones causa.les; se trata de determinar las conse-

cuencias de la ejecuci6n de un proyecto principalmente en -
algunas magnitudes claves de la economía. 

Las magnitudes claves de una economía son: el producto 

bruto, la renta nacional, el nivel de empleos, los ingresos 

por categorias sociales, los recursos presupuestarios, el -
ahorro, el saldo del comercio exterior. 

Objetivamente, los efectos de la realizaci6n de un pr2 

yecto se meairá por las variaciones que provoque en los va

l.ores numéricos de aquellas magnitudes claves. Estos efec
tos se pueden situar en periodos, sean superiores o sean ig 

. feriores a un año; en cada caso, se dará un nuevo equili--

brio, en virtud de un proceso aut6nomo, que depende de la -

naturaleza misma de los efeqtos ya dichos .• 

Es importante mencionar que uno de los objetivos que ,": •. 

debe persegUir·un proyecto, es que "los recursos disponi--..: 

bles deben ser asignados entre los distintos usos posibles, 
al que rinda e1 máximo de beneficios, para ello es necesa-"'" 

.•. '· 
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rio definir que se entiende por beneficios, mediante un pa

trón o norma que permita demostrar que el destino de los re 
cursos es el 6ptimo (ésto lo veremos m~s adelante). 

Por lo tanto los distintos criterios para evaluar un -
proyecto se derivan de: 

a) La forma de definir los beneficios; y 

b) La selecci6n que se haga entre las normas y tipos -
de cálculo". (1) 

Por otra parte, si clasificamos los proyectos según la 
clase de variaciones que provoquen en las magnitudes e.laves 
de una economi'.a, tendremos las siguientes cai:egorias de pr~ 
yectos: 

9.1.1 Proyectos para el incremento de J.a producci6n. 

9.1.2 Proyectos para la realizaci6n de nuevas inver--
sienes. 

9.1. 3 Proyectos para la distribuci6n do las rentas. 

9.1.1 Los proyectos para el incremento de la produc--
,-

ci6n, se elaboran con vistas al empleo de capacidades no --
utilizadas, en un sector o en una regi6n, sin un nuevo equi_ 
pamiento; estas capacidades no empleadas pueden serlo tanto 
de capital como de mano de obra. 

9 .1. 2 Los productos para la realizaci6n · de nuevas in.

versiones, comprenden la f~rmaci6n de nuevas empresas, o la 
ejecuci6n de construcciones ptíblicas. 

9.1.3 Los proyectos para la distribución de las ren--

(1) Zurita c. Jailre M. ''La Evaluac.i6n F.con6:nica de.PJ.:oyectos" 8° curso 
de aetualizaci6n. Publicado por la 'FE-UNl-\M, nov. 1981. p.D. 
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tas, consisten en las que formula el Gobierno para solucio

nar los problemas derivados de la falta de capacidad de co~ 

pra de algunas capas de la población. Por ejemplo el pago_ 

a los parados (sin contraprestación de trabajo) los traba-

jos ~dblicos o la política general de salarios, ~ueldos, -
rentas· y seguros. 

9.2 PRINCIPIOS GENERALES. (Z) 

Los tres tipos de proyectos vistos más arriba, en la -

realidad se presentan frecuentemente integrados; un proyec

to responde generalmente a una o varias de aquellas finali

dades. De la misma manera, su influencia sobre la economía 

se manifiesta en la forma de una acelaración del proceso -

económico y, en todo caso, en la forma de una multiplica--

ción del mismo. Los principios generales de los efectos -

multiplicadores y aceleradores de un proyecto son (somera-

mente considerados) los siguientes: 

9.2.1 Primer Caso de Multiplicación: efectos indirec

tos, hacia el incremento de la producción suplementaria.- -
.. 

Para este caso, supongamos el aumento de la producción de -

un bien, sin cambio exterior. El efecto inicial de un au-

mento tal se refleja en una mayor de..~anda de materias pri-

mas, mejor dicho, en una presión hacia el incxemento de la 

producción de un bien suplementario, con lo que se incremen 

tará la renta. 

~.2.2 El Segundo Caso de Multiplicaci6n: efectos de -

· un distribuci6n de las rentas ·supleme.l:'ltarias en un caso PªE. 
ticular.- Para este caso, vamos a ·suponer· una economía inte 

g~ada verticaL~ente: 

(2) Op. Cit. pp. 122-124 
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dR 
t.R = 1::;-

(« = propensi6n marginal .al consumo). 

9.2.3 El Principio de Acelaraci6n: necesidad de inveE 

tir.- En los casos relativos a los efectos multiplicadores, 

se parte del criterio de que el aparato productivo es sufi

ciente para permitir la totalidad de la producci6n suple-

mentaria prevista. Mejor dicho que se parte de la hip6tesis 

del subempleo del aparato productivo (de trabajo o capital). 

Si cambiamos de hip6tesis y consideramos que hay pleno 

empleo, s6lo será posible un incremento de la producci6n, -

si se desarrolla el equipo existente¡ es decir, si hay una 

nueva inversi6n. 

Este nuevo equipamiento, para el logro de una produc-

ci6n suplementaria, en los sectores en los que se utiliza -

plenamente la capacidad de producci6n, tiene un efecto, que 

los economistas llaman de aceleraci6n: 

En la que: 

t.K = incremento del equipo 

t.P = incremento de la producción 

~ = coeficiente numérico acelerador 

9. 2. 4 , La Clasificaci6n de los Efectos. - De la revi--

si6n anterior se deduce que hay 2 tipos de efectos econ6mi

cós, derivados de la realizaci6n de un proyecto. Estos 2 t! 

pos de efectos son: 
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- Efectos que modifican los flujos; y 

- Efectos que modifican los stocks. 

Los efectos que modifican los flujos (las rentas, las_ 

producciones, el carri.bio. el ahorro) parten de la hip6te.sis -

del sub-empleo del aparato productivo. ·Su estudio es mate-

ria de la ''Teoría de la Multiplicaci6n". 

Los efectos que modifican los stocks (capital), parten 

de la hip6tesis del pleno empleo de los recursos productivos 

Su estudio es materia de la "Teoría de la Aceleraci6n". 

Por lo demás, los 2 tipos de efectos anotados pueden -

existir simultáneamente. Resulta frecuentemente también, que 

es sumamente difícil estudiar los efectos de la aceleraci6n, 

dada la falta de informaciones suficientes respecto de las -

reales posibilidades del aparato productivo; en una situa-

ci6n tal, no hay otra alternativa que estudiar los efectos -

de multiplicaci6n. 

9.3 ESTUDIO ,PRACTICO DE LOS EFECTOS (3) 

En la pr~ctica, para el estudio de los efectos de un -

proyecto, es conveniente tener en cuenta que estos efectos -

no son los mismos en todas las etapas de la ejecuci6n de. un ·· 

proyecto; estas etapas son 3: 

- El momento de ].os gastos de inversi6n 

- El momento de la maduración 

- El momento de la entrada en producci6n. 

En los tres momentos de la realizaci6n.del proyecto~-· 

. (3) Op. Cit. PP• 125-127 
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los efectos serán los de la multiplicaci6n o de la acelera-
ci6n. Pero tambi~n se darán otros efectos más, que pueden -
tener individual o cole_ctivamente, importancia para.la eva-
luaci6n de los resultados. Estos otros efectos son! 

9.3.1 Efectos de afianzamiento, para las producciones 
nuevas, que se ven estimuladas por el proyecto. 

9.3.2 Efectos lejanos, que aparentemente no están li
gados al mismo. 

9.3.3 Efectos sicológicos, que frecuentemente tienen 

repercusiones econ6micas con?iderables. 

9.4 PRESENTACION PRACTICA DE LOS EFECTOS 

9.4.1 Efectos primarios.- En principio, la realiza--
ción de un proyecto provoca el. aumento de la producción, con 
su secuela de aumento del consumo final, de los productos iE_ 
termedios y de las rentas distribufdas: a estos se les deno
mina tawbién efectos primarios directos. 

Más, la elevaci6n de la capacidad de compra puede cau
sar el déficit comercial, la disminución de stocks y la ere~ 

ci6n de la renta comercial; es a éstos que se les.denomina -
efectos primarios indirectos. 

Estos efectos primarios se presentan como sigue en la 

ecuaci6n: Producción Suplementaria Inicial + Mayores consu-
rnos + Rentas Ahorradas + Rentas Transferidas + Rentas Distri 

buídas. 

En la que, los mayores consumos son igual a: 
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Mayores consumos - Mayores Importaciones + Menores Exporta-
ciones + Meriores Inventarios (stocks) • . 

9.4.2 Efectos Secundarios (Primer Ciclo).- Los efec-
tos secundarios del primer ciclo, se originan en las rentas_ 
distribuídas, resultantes de los efectos primarios directos, 
Estas rentas distribu!das van a engendrar nuevos consumos in 
dividuales y una nueva distribuci6n de las rentas. 

Estos efectos secundarios del primer ciclo se presen-
tan as.1'.: 

Rentas Distribuidas (a) = Mayores Consumos + Rentas Ahorra--
' 

das+ Rentas Transferidas+ Rentas Distribuidas (b). 

En la que, igualmente: 

Mayores Consumos = Mayores Importaciones + Menores Exporta-
cienes + Menores Inventarios. 

9. 4. 3 Efectos Secundarios (Otros Ciclos). - Igual que._ 

en el primer ciclo de los efectos secundarios, se producen -
otros mas, partiendo de las rentas distribu!das en el ante-
rior. 

Es evidente que la suma de todos estos efectos secunda 
rios, puede provocar un fuerte déficit en el comercio exte-
rior y una baja en los inventarios, si no se producen los -
. artículos requeridos por los mayores consumos. Esto quier.e_ 
decir que si se trata de impedir crecientes dffici ts e.n el -
comercio exterior., se debe recurrir a la ejecuci6n de otros 
p;cóyectos para la producción de los bienes requeridos por la 

·. deroand~ · marginal . 

9 •. 4. 4 Ficha-Proyecto. - Un resumen de los efectos pri-
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marios directos nos la ofrece ·la fihca-proyecto; esta ficha

proyecto que se establece con el concurso de J.os técnicos, -
indica en particular, las producciones esperadas y los dife

rentes costos. Con estas referencias es ya factible calcular 
los efectos ulteriores. 

Esta ficha-proyecto comprende 2 clases de datos: los ,_ 

de la fase de equipamiento y los de la fase de la producci6n. 

Los datos de la fase del equipamiento son una;síntesis 
de: 

- los gastos de construcci6n, máquinas, etc.:, 

- los salarios y los sueldos; 

- los intereses durante las inversiones¡ y 

- el costo total estimado (suma de los é'_nteriores). 

Los datos de la fase de la producci6n no son s6lo de -

gastos sino de resultado; por ello, comportan una síntesis -
comparativa de los ingresos y los egresos anuales. 

Los ingresos anuales están dados por el valor bruto de 

los bienes p~oductivos o en proceso. 

Los egresos anuales están dados por el ;ralor de los si 

guientes rubros: 
- gastos materiales (materias primas y servicios auxi-

liares); 
- salarios y sueldos; 
- interés sobre el capital inv~rtido; 

- amortizaciones; y 
- los gastos anuales totales lsuma de los anteriores}. 

Todos los rubros consignados engloban muchas otras PªE. 
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tidas, cuyo analisis es completamente necesario llevar a ca00 ... 

El valor añadido anual del proyecto, es igual a la diferen-

cia entre el valor bruto de los bienes producidos y en proc.§: 

so, menos los gastos materiales. 

Es conveniente siempre tener' un archivo de lo más com

·pleto posible, de proyectos, con ·sus anexos completos y lis

tos para ser ejecutados en el momento que se estime necesa-
rio. 

9.5 LA ELECCION ENTRE PROYECTOS (4) 

La decisión sobre que proyecto entre otros varios, es 

el mejor, depende de un gran número de factorE)S pol!tiCOS, -

sociales estratégicos, financieros, econ6micos, culturales,_ 

etc. El rol del Gobierno consiste precisamente en decidir -

cual de estos factores es el prioritario; decisión en la que 

deben considerarse las opiniones de economistas, soci6logos, 

en fin, de los especialistas. 

Si nos atenemos a las ventajas econ6micas que la na--~ .. 
ci6n puede registrar por la aplicaci6n de cada uno de los --

distintos proyectos, tendremos· uria relación de los mismos de 

acuerdo a sus rnayoresy menores ventajas. Pero para que ~sto 

sea posible, se precisa de· un criterio econ6i:nico de elecci6n. 

Visto desde un ~ngulo particular, hay proyectos que r~ 
sultan beneficiosos; pero que dejan de serlo, vistos desde -

. un ángulo general. En primer lugar, cabe en consecuencia, -

decirse sobre si ser~ de inter~s.particular o el.interés ge
n'eral. el que debe primar, en nuestro criterio de elecci6n. 

(4) Op. cit. pp. 127-128 
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Salvo los directamente interesados, entre los economis 

tas prima el criterio del interés general; o sea, el de la -

maximizaci6n del beneficio social• 

9.6 TIPOS DE COEFICIENTES DE EVALUACION 

Existen 2 tipos básicos:nla evaluación para el empres~ 
rio y la evaluación social. Entre ambos criterios, se puede 
hacer· una primera distinción: 

a) Aquellos útiles para la comparación entre proyectos 

privados ; 

b) Aquellos aplicables desde un punto de ·vista social. 

Respecto al primero, el móvil fundamental son las uti

lidades, en la valoración interesan los precios de mercado y 

la extensión se refiere sólo a los beneficios y costos direc 
tos del proyecto. 

Con respecto al segundo, el problema es más difícil p~ 

ra la evaluación social pues, ya sea el proyecto publico o -

privado, necesita financiamiento, por lo que requiere una -

evaluación a precios de mercado. Por otra parte, aún desde -

el punto' de vista social, in.uchos proyectos se dejarán a la -

iniciativa privada, por lo que se debe determinar si son o -
no atractivos y que incentivos se necesitan para interesar -

al empresario privado, ya que de lo contrario un proyecto s6 

lose pondría en práctica.mediante: 

a). el sector público corriendo con las pérdidas finan

cieras que se presentaran 

b) estableciendo incentivos y medidas gubernamentales 
para mejorar la posici6n de mercado del proyecto". <5> . 

(5). Op. cit. pp. F - G 
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9.7 1.A SELECCION ENTRE LOS CRITERIOS PARA EVALUAR 

' 9.7.1 Criterio Econ6mico General. 

La funci6n general del 6ptimo.- El criterio que debe -

imperar en el gobierno es, repetimos, el del máximo benefi-

cio general. Vale decir que debe dirigirse al cumplimiento -

de los objetivos básicos del Gobierno, que son: 

- la optirnizaci6n de la producci6n; y 

- la optimizaci6n de la distribuci6n 

Prácticamente, la realizaci6n de estos 2 objetivos no_ 

es fácil, ya que todo Gobierno que desee hacerlo, sufrirá 

las presiones de los distintos agentes econ6micos. De ahí 

que una política gubernamental que sea consecuente con aque

l los objetivos, deberá ser mucho más resuelta y decidida que 

la de los intereses particulares. 

9.7.2 Criterio del Beneficio Social 

"Si se evalt1a con criterio :::ocial, lo más importante_ 

es el incremento del producto nacional obteniendo por unidad 

del complejo de recursos empleados en el proyecto. La valor~ 

ción debe ser a precios sociales y se tendrán que considerar 

.los efectos directos e indirectos. 

Debido a la heterogeneidad de los recursos, se suele -

medir la. productividad mediante la relaci6n entre el produc

.to obtenido con el empleo conjunto de los factores y' las un_i 

dades utilizadas de cada uno de ellos, singularizando prefe

rentemente al factor trabajo. Pero se puede llegar a una ev~ 

luaci6n incompleta, debido a que el proceso de producci6n se 
integra en la "funci6n" de producci6n". {G) 

\bfQP. Cl.t~ pp. G - H 



- 392 -

Por otra parte, la elecci6n de proyectos, s6lo es posi 

ble 16gicamen.te si hay 2 series de elementos: 

- varios proyectos posibles; y 

- bienes de equipamiento (inversi6n) disponibles. 

Los proyectos son posibles cuando son técnicamente rea 
' lizables; cuando no, son imposibles. 

Para la elección de un proyecto realizable, entre va-

rios otros de largo plazo, se precisa escoger un período de_ 

comparación (en la hip6tesis corriente de que tengan diferen 
tes períodos de duraci6n, o recuperaci6n). 

De hecho, cualquier alternativa que se elija, signifi

ca la abstenci6n actual de utilizar los bienes y servicios -

que son afectados a la inversión, con el objeto de alcanzar 

una cantidad mayor de éstos, en el porvenir. 

Así las cosas, la actualizaci6n del "beneficio social" 

mide el valor actual de la diferencia entre los suplementos_ 

futuros de producción y las reducciones ac·tuales de las dis

ponibilidades. 

9.7.3 Criterio Utilizado en la Práctica 

Los cálculos que se hacen para elegir un proyecto en-

tre varios, en func:i6n'del beneficio social, suponen la 

igualdad en el "costo· social"; pero esta igualdad no se dá 

. en la préÍctica. Porque, por ejemplo, en todos los casos no -

.se encuentran la misma proporción y cantidad de mano de obra 

de todas las categorías, y de servicios ~dblicos. 

Pongámonos en el caso de una· fábrica (presci~diendo de 

·.' .,~ 
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sus efectos indirectos e inducidos). La contrapartida del V§!. 

t'.1or de la producci6n de esta ·f:~brica será (el costo social): 

1.- Las compras de materias primas de semiproductos, -
de ~nergia y de servicios provistos por las empresas; 

2.- Los salarios de la mano de obra calificada, y sus 

cargas sociales; 

3. - Los salarios de la mano de obra no calificada, y ·

sus cargas sociales; 

4.- Los impuestos y tasas destinadas, en principio, a 

pagar los servicios administrativos consumidos por la empre-

sa; 

5.- La renta de la empresa {amortizaci6n y beneficio). 

Los elementos entre el 1 y el 4, pueden ser o no raros. 

Nosotros haremos una serie de hip6tesis sobre el grado de ra 

reza de los mismos. 

Ante todo, si un recurso (o elemento) es raro: 

- su utilizaci6n para un proyecto lo hace m~s dificil o 

imr.osible para otro proyecto; 

- el valor de la producción en la que 3c haya empleado 

un recurso raro está incrementado por.el pr~cio marginal de 

dicho recurso. 

Entendiendo que el valor de 103 recursos raros es - -

igual al costo social, y que tü ben,eficio social es la dife-
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rencia entre el valor de Li producci6n y los consumos in ter-·. 

medios, tendremos que: 

Velor de la Producci6n = Costo social + Beneficio so--
cial. 

Considerando lo anterior, pongamos las siguientes si-

tuaciones hipotéticas: 

Primera.- Productos raros, m::i.no de obra y servicios ad 

ministrativos abundantes. 

Aqu.1:, el costo social es igual al valor de las mate·-

rias primas; y E·l beneficio social es igual al valor añadido. 

Esto es el c.~so, generalmente de los paíse:; subdesarro 

llados. 

Segunda.- Productos y mano de obra calificada raros, -

mano de obra no calificada y servicios administrativos abun

dantes. 

Aquí, el costo social es igual a la suma del valor de 

los productos y de la mano de obra calificada, y el benefi-

cio social es igual al salario del personal no calificado, a 

los impuestos y .taBas y a la renta. 

Este'también es. el caso de muchos países subdesarrolla 

dos. 

Tercera.- Productos, mano de obra y servicios adminis-
" t:Cativos raros. 

Aquí, el costo social se identifica con el costo mane-
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tario real; y el beneficio social es igual a la renta de la_ 
empresa (comprendida la amortizaci6n). 

Las tres situaciones hipotéticas responden al criterio 
de que, en los países subdesarrollados: 

- los costos sociales son menores; 

- hay más disponibilidad de mano de obra no calificada; 
- hay menos recursos raros; y 

- los beneficios sociales son mayores 

9.8 PROYECTOS A COMPARARSE 

Después de hacer una relaci6n de todos los proyectos a 

compararse, por lo general, se escogen dos o tres, entre los 

que se decide. 

Entre estos, se buscar~ la soluci6n 6ptima, de acuerdo 

con las técnicas de elecci6n. A contihuaci6n se presentarán_ 
una serie de ejemplos que ilustraran la comparaci6n y elec-
ci6n del proyecto 6ptimo. 

9.9 PROBLEMÁS (7) 

PROBLEMA Nº 1: Cálculo de Costo Equivalente Anual por el .Mé~ · 

.todo Exacto. 

a) METODO: Para conocer el Costo Total de un Proyecto, ex-

presado en Co.sto Equivalente Anual (C.~.A.), se multipli

ca la inversi6n fija inicial por el factor inicial por el 
factor de recuperación del capital (f.r.c.). y se obtiene el_ 

e.E.A., luego se suman los costos anuales de producción y 

·se tiene el costo equivalente anual total (C~E.A.T.) del_ 

.. (7) Op. cit. pp. 1 y siguientes. Ejanplos n~icos ba5ados en el modelo 
· de la CEPAr~ (criterios del sector 'pt3blic:ó}. -
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b) FORMULAS: 

( 1) [ 
i (l+i)n J 

R=P _ (l+i)ñ~-~1~-
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~ P (f.r.c.); donde: 

R= Valor equivalente anual de la inversión fija inicial 

.P= Valor de la inversión fija inicial 

i= Tasa de interés 

n= Vida útil del proyecto 

f.r.c. = factor de recuperación del capital. 

(2) C.T.A. = C.E.A.I. + C.A.P; donde: 

C.T.A. = Costo total anual 

C.E.A.I. =Costo equivalente anual de la inversión fija 

C.A.P. = Costo anual de producción 

e) DATOS: 

Alternativas técnicas para una misma producción (u. 

m.) 

e o N c E p T o A B 

. 1) Inversión fija inicial 10,000 7,000 

2) Costos de producción (funcionamiento, 
conservaci6n, imp, etc.) 3,000 3,500 

3) Vida útil (años) 10 10 

4) Tasa de intér~s (%) 6 6 
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d) SOLUCION: 

Sustituyendo los datos tenemos: 

C.E.A. (Pr:oyecto A} --- R = 10000 
.• 06(1+.06) 1º 
(1+.06J 1º -1 

= 10000 
.06(1.06) 1º. 

10 = 10000 .06(1.7908) 
1.7908-1 {l. 06) - 1 

= 10000 
.107448 

.7908 = 10000(.13587) = 1359 

C.T.A. (proyecto A) = 1359 + 3000 = 4359 

C.E.A. (proyecto B) === R=7000 

= 7000 
. 06 (l. 06) lO 

(1.06)
1º -1 

:::: 7000 

.06(1+.06) lO 

(l+.06) 1º -1 

.06 (1.7908) 
1.7908-1 

7000 .107448 
.7908 = 7000(.13587) = 951 

.C.T.A. (proyecto B = 951 + 3500 = 4451 

e o N e E p T o A 

1) Costo equivalente anual 1359 

2) Costo anual de produccí6n 3000 

3) Costo equivalente total anual (1+2) 4359 

e) CONCLUSION: 

= 

= 

B 

951 

3500 

4451 

Tiene preferencia el proyecto A porque tien.e un -

costo equivalente total anual menor que el proyecto B. 
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PROBLEMA Nº 2: CálCulo del Costo Equivalente Anual por el -
Método Aproximado. 

a) METODO: se· utilizará el promedio aritmético de la serie 

de pagos. 

El costo equivalente anual se obtendrá de manera aproxim~ 

da, pues lo que será igual a la cuota anual más el.prome

dio de los intereses anuales. 

b) FORMULAS: 

(3) C.E.A. 

donde; 

= p 1 
n 

.. 
+ i 

( 4) Pro!1'.edio de intereses 

(n+l) 
2n 

Pi =r X 

= P (f.r.c.) = R 

(n+l) 
n 

P = Valor de la inversi6n fija inicial 

n = Vida útil del proyecto 

i = Tasa de interés 

f.r.c. = factor de recuperaci6n de'l capital 

e) DATOS: 

En 5 años se trata de pagar (o de recuperar) una inver-
. ' ·-., 

si6n de 10,000 u.m. a una tasa de interés del 6%, amortizan

do cuotas anuales.iguaies a 2000 u.m. y abonando cada año -

los intereses sobre el saldo. La fecha de la inversión es -

el año cero y el tiempo se mide en años a partir de esa fe-

cha. 

d) SOLUCION..: 
RECUPERACION DE UN CAPITAL DE 10,000 U.M. EN 5 AfiiOS A UNA 

. TASA DEL 6% AMORTIZANDO CUOTAS' ANUALES IGUALES DE 2,000 u.m. 
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FIN tM:>k Il1I'ERESES ANUALES TOl'AT~ lIDEUDl-IDO AN f P.i\00 AL SAID'.) l\DEU 
DE TIZA- I?OR SAlllOS AL ro- 'l'ES DEL PAOO DE :: Fllil\L - DAOO DES-:: 
~o CICNES MIENZO DEL AÑO FIN DE AfjO DEL A.~O PUES DE Flli 

DE At\10 

I II III N 1 V;:(II+ VI==(l0,000-

1 

III) II) 

o -- - -- -- 10,000 

-
1 2,000 10,000x.06 = 600 10,000+600~10,ooo 2,600 8,000 

.. .,. ,.,,., ........ -~-

2 2,000. 8,000x.06 == 480 

1 

8,000+480:;:; 8,480 2,480 6,000 

3 2,000 6,000x.06 :::: 3EO 6,000+360= 6,360 2,360 4,000 
.-;· 

4 2,000 4,000x.06 = 240 4,000+240= 4,240 2,240 2,000 

5 2,000 2,000x.06 = 120 ¿,000+120= 2,120 2,120 o 
----C.--· 

'ID1'AT, 10,000 1,800 11,800 

12.360*r PROMEDIO 360* 1 

* ed d . Pi (n+l) _ 10,000 X .06 X 5+1 ::: 600 l 2 Prar.i:: io e intereses = 2 x -y- - 2 5 2 x • 

:;:; 300 X 1.2 = 360 

** C.E.A. = P ~ + i ~l = 10,000 
1 5+1 ·1 
5 + .06 2(5) = 10,000 5 + 

.06(.6) = 10-000 (.236) = 2360 

e.E.A. = cuota anual + pranedio de intereses = 2,00o+360=2,360 

NDrA: Calculada el e.E.A. por el m€todo exacto es igual a 2,374 

C.E¡.A. {R) = p (f.r.C.) 

5 
10,000 .06(1.06) 

.(1.06) 5-1 

= p 

::: 

i(l+i_)n 

(l+i) n_l 
= 10,000 .06(1+.06) 5 

(l+.06) 5....:1 · 

10,000 .06(1.3382) _ :::: 10,000 
1.3382-1 

1 

1 

1 

¡ 
1 

1 
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• 3382 

ANALISIS: 
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= 10,000 (.2374) = 2,374 

Es válido calcular el e.E.A. a través del método 

aproximado cuando la vida' útil del proyecto no -

sea muy larga ni muy alto el tipo de interés; -

puesto que, s6lo bajo estas condiciones no varia 

rá significativamente el resultado final, compa

rándolo con el e.E.A. cal~ulado por el método -

exacto. 

PROBLEMA Nº 3: Cálculo del Valor Actualizado 

a) METODO: Reducir todos los pagos anuales al equivalente de 

un solo pago, efectuado junto con la inversi6n. 

b) FORMULAS: 

( 5) P=R 1 
R 

(l+i)n-1 
= R (f .a.) = f.r.c. i(l+i)n 

(6) R=P 
i{l+i)n 
(i+i) n-1 

= p (f.r.c.) 

P Valor actualizado total 

R = Serie de valores equivalentes anuales 

f.a. = Factor de actualizaci6n 

f.r.c. = Factor de recuperaci.6n del capital. 

.. e) DATOS: 
·<, -
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Alternativas técnicas para· una misma producci6n 
(u. m. · 

1 e o N e E p T o 

1) Inversi6n fija inicial 

2) Costos anuales de producción 

3) Vida útil (años) 

4) Tasa de interés (%) 

d) SOLUCION: 

Sustituyendo datos tenemos: 

f .a. == 
(l+j)n-1 

i ( l+i) n 
;:: 

(l+.06) 11-1 

.06(1+.06} 1º 
:::: (l. 7908-1) 

.10745 = .7908 
.10745 = 7.36 

f.r.c. = 

.10745 

l(l+i)n 

(l+i}n-1 

= (l. 7908-1) 

= 

.'10745 

.7908 

.06(1+.06) lO 

(l+.06)n-1 

= .1359 

1 

= 

PRO Y E e 'i' 

A B 

10,000 7,000 

= 

--
3,000 3,500 

10 10 

6 

(l. 06) 1º-1 

.06(1.06) 10 
;:: 

.06(L06)
1º 

{1. 06) 10-1 

6 

o s 

1 
¡ 

~ ¡ 
¡ 
í 

' /.:,l 
. ' ~!) 
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ACru.1\LlZAC.ICN. DE' coro:ot,> EN .ws p~ A y B. 

. IV::::;(I!. ~)(11-. 
VII:::::(Ix VIII::::;(IDJ 

I II lil :x: III) VI . Vl)+II X VII\ - INVERSIU COS'IDS OJS'IDS COS'l'O cosro l\Cl'UALIZl\4 
POO- FIJA INI- ANUll.IBS ANUAf.ES l\C'l'01\LI EQOIVA crrn~ YF~- CIAL DE Pro-

f.a. AC'TUAL! ZAOO '1Ü f.r.c. LENTE- rosro ros DOCCICN ZAOOS TAL ANUAL VALFNI'E 
.. 'IDl'AL ANUAL 

A 10,000 3,000 7.36 22080 32080 0.1359 4359 32082 

B 7,000 3,500 7.36 25760 32760 0.1359 4451 32756 

l 

e} CONCLUSION: 

Tiene mayor preferencia el proyecto A, por que B es m~s 

caro. 

·• 
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PROBLEMA No. ·4: Evaluaci6n Social y a Precios de Mercado -
de una Inversión Hipotética. 

a) SUPUESTOS: 

1) Proyecto para una industria manufacturera. 

2) Vida media útil de la inversi6n = 20 años. 

3) Se utilizan unidades monetarias no especificadas. 

4) Tipo de c~mbio utilizados: 

4.1 Tipo de cambio real social determi
nado mediante un supuesto cómputo -

de paridad. 

4.2 Para importación de equipo (tipo --

300 u.m./d61. 

oficial subsidiado) 200 u.m./d61. 

4.3 Para pago de servicios t~cnicos ex-
tranjeros (oficial) 500 u.m./d61. 

4.4 Para importación de materias primas 
(oficial subsidiado) 100 u.m./d61. 

5) Los derechos de aduana no se consideran en la valora 

ci6n social. 

6) La eliminación de impuestos en la venta de los equi

pos nacionales disminuye la inversión valorada en -
términos sociales. Lo mismo sucede con los. materia

. les diversos. 
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b) DATOS: 

CU.ANTIA DE LA INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y A COSTO SOCIAL 

OJSTO TIPO DE c.AMBIO COSTO EN MILL. DIFERENCIA EN (u.m./d6L) u.m. 
e o N e E .,p T o· OOIARES OFI- DE PA- ·DE 1 

' CIAL RIDAD. MERCAOO SOCIAL (A - B) l 
(A) (B) .. -! 

IV=(I x V=(Ix 
' . 

I II III VI=(IV-V) 
i 

:¡:r) III) 
! 

Equip:i ~rtado C.I.F. 100,000 200 300 20.0 30.0 -10.0 

J\duan3. 5.0 5.0 

Equipes Nacionales. 10.0ª 9.5ª 0.5 

Materiales diversos para - 20.0b 18.0b 2.0 instalaciones y edificios. 

Mano de obra no calificada, 10.0 5.0 previarrente desocupada. 

Mano de obra calificada. 3.0 3.0 

Servicio t:écniro E7tranj 20,000 500 300 10.0 6.0 

Administración y supe.rvi-- s.o 5.0 sión. 

T o T A L 83.5 76.5 
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BALANCE DE INGRESOS Y EGRESOS: 

SUPUESTOS: 

1) No se consideran depreciación e intereses. 

2) El costo de oportunidad de la mano de obra seria -

igual al de mercado. 

3) Los egresos anuales valorados a costo social son -

mayores debido al subsidio por tipo de cambio en -

la importación de materia prima. Los pagos por d~ 

rechos aduaneros y otros impuestos no alcanzan a 

compensar este fuerte subsidio. 

4) La empresa está favorecida por los tipos de cambio 

para la exportaci6n. 

5) Se exporta algo menos del 14%. 

'• ·' '/ 
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EGRESOS ANUALES EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA INDUSTRIA SIN DEPRECIACION. 

loo~ 'l'IPO DE CAMBIO CCS'ID EN MILL. 
DIFERENCIA (u.m./d61) u.m. 

e o N e E P TO OFI- DE PA- DE 
CIAL RID1ID. MERCAIXJ SOCIAL (A-B) 

(A) (B) 

I II III IV=(I X V=(I x VI::: (IV-V} 
II} III} 

1) Materias pr:ilras, mate-
riales varios, corrbus- 60,000 100 300 6.0 18.0 - 12 tibles y repuestos - -
.irrportados. 

2) Derecho de 1\duana 1 1 

3) Materias primas, mate- i 
riales varios, corrbus- l. 
tibles y repuestos --

30.0 28.0 2 ! 
nacionales. .,, .. ,_J. 

' 4) Sueldos y Joma+es 18.0 18.0 ! 

5) Impuestos, bienes rai-
ces, seguros y varios. 4.0 3.0 1 

TOTAL: 59.0 67.0 - 8 

_·:· 
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INGRESOS ANUALES 

-TJPOS DE Cl\11-lBIO INGRESOS EN M.UtID-1 . 
(u.m./d61.) M)N'lX) NES DE u.ro. . 

1 ( dólares ) 

CONCEPTO. 
OFICIAL DE PA- SmJN SEGUN ! 

RIDAD. MEECAOO VAIOR t 
socw.; 

--1 
I II III IV=(I x V=(II ? 

II) XIII) i 
¡ 

I) Eiq::ortacíones 400 300 20,000 8.0 6.0 : 

II) Ventas en el Mercado -
., 

I.ccal. - - - 60.0 60.0 : 

1 

! 

TOTAL: 68.0 66.0 : 
1 

1 

RESUMEN DE INGRESCS Y :OORl!.SOS ANUALES, EXCLUIOOS DEPRECIACION E IN'IBRESES 
(l--ü.ll. u.m.) 

TIPO DE VAIORACICN 
e o N e E p T o . 

DE MERCADO SOCIAL. 

I) Ingresos. 63.0 66.0 

II) Egresos 59.0 fi7.0 

III) F.greso Nato Anual (I - II) 9.0 1.0 

i 
• 1 
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Actualizaci6n a la fecha inicial: 
. -

Objetivo: Conocer las pérdidas que el proyecto irrog~ 

ria según la valoración social. 

·Datos para la actualizaci6n: 

1) Actualización de los valores para una serie de 20 

años. 

2) Tasa de inter6s convencional de 6%. 

3) Factor de actualizaci6n de la qerie = 11.47* 

* f.a. -
i(l+i)n 

{1+.06) 20 -1 

.06(1+.06) 2º 
== 11. 4 7 
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ACTUALIZACION DE LAS CIFRAS AL 6% DE INTERES 

(mill. u.ro.) 

---. 
VALOFACICN VAWRACICN 

e o N e E p T o . DE MEOCADO SOCIAL 

I) Valor actualizado de los cestos anuales 
f.a. x egresos = 11.47 x 59.0; 
11.47 X 67 .0 676.5 768.5 

II) Inversión fija. 83.0 76.5 

III} 'Ibtal de Costos (I + II) 759.5 845.0 

IV} Total de ingresos actualizados: 
f.a. x ingresen = 11.47 x 68.0; 

11.47 X 66.0 780.0 757.0 

V) Pérdidas (-) o ganancias (+) actualiza 
das (IV - III) - + 20;5 - 88.0 

.-
CONCLUSION: 

Con el 6% de interés, el proyecto dejaría una pérdida -

social de 88 millones de u.m., mientras que a precios de mer 

cado tcnd:r1a una utilidad total de 20. 5 millones de u .m. 

Variante en la actualizaci6n: 

Objetivo: disminuir los costos sociales de funcionamien 
to. 

! 
l 
1 

1 

·~J 
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Var:l.ante: 

1) Tasa de inter~s del 10% 

2) Costo social de la mano de obra durante la vida 

útil del proyecto estimada en 80% del mercado. 

3) Costo de funcionamiento totales: de mercado= 59.0; 

social= 63 .. 4 millones de u.m. 

4) Vida útil = 20 años. 

5) Factor de actualización = 8.51* 

= (l+.10) 20-1 

.10(1+.10) 2º 
= 8.51 
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BALANCE FINAL PARA EL PROYECTO CON COSTOS SOCIALES DE MA..~O DE -

OBRA IGUALES AL 90% DEL PRECIO DE MERCADO Y CON ACTUALIZACION -

EMPLEANDO UNA TASA DEL 10% • 

e 

I) 

II) 

III) 

IV} 

V) 

VI) 

......... 

VAIDRACICN ANUAI" f.a. VAf.J)PP.CICN TOTAL 
(n=20 ACIUALIZADA 

DE SOCIAL 
i==lO} DE 

o N e E p T o . MERCAOO MERCJl.00 

I II III 
IV-=(I X 

III) 

Costo de funcionamiento 59.0 63.4 8.51 502.0 

Inversión inicial fija 83.0 

Total de costos (I + II} 585.0 
1 
l -

Ingresos. 68.0 66.0 8.51 579.0 

l Pérdidas {-) o ganancias (+} 
anuales (IV-III} + 9.0 + 2.6 1 

1 

Pérdidas (-) o ganancias (+) - 6.0 1 
actualizadas (IV - III) 

1 

CONCLUSION: 

No obstante .• O.e ser m~s bajos los costos soci~les de -

funcionamiento que en la actualizaoi6n.anterior, con i=l0%, 
los ingresos totales no alcanzan a cubrir los costos tota.;..

les; por tanto, no se debe realizar el proyecto a ésta tasa 

de interés. 

SOCT.Jl.l 

V=(II :¡¡ 

III) ! 
540.0 ! 

; 

: 

76.5 : 
: 

616.5 ' 
! 
: 

562.0; 
' ¡ 
! 
! 
\ 

- 54.5 
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PROBLEMA No. 5: Cálculo del Valor Agregado. 

a) METODOS: Se presentan dos m~todos para calcular -

el V. A. 

b) FORMULAS: 

= 

donde: 

1) Sumando todos los ingresos generados. 

2) Restando a la producción bruta total 

las compras a terceros, los impuestos 

y la depreciación. 

(S. S • + Ap + I. A. + U. ) ( l) 

V.B.P. - (C.T. + I.I. +D.) 

V.A.cf = Valor agregado a costo de factores 

S. s. = Sueldos y Salarios. 

Ap. = Aportaciones Patronales .. 

I.A. = Intereses y arriendos 

U. = Utilidades. 

I.I. = Impuestos Indirectos 

D. = Depreciaci6n. 

V.B .P. = Valor Bruto de la Producción. 

C.T. = Compras a Terceros. 

(l) Esta terminolog1a está adaptada a este problema especf,.. 
fico. · 
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'e) DATOS: 

Ingreso 
.... 1 

Compras a 
e o N e E p T o . V.B.P. Genera- Terceros, 

do Neto Impuestos 
v Deorec. 

A B e 
I) Sueldos y Jornales 40 40 -
II) Aportaciones Patronales 

a la previsi6n de -· -
empleados y obreros. 3 3 -

III) Intereses y arriendos. 5 5 -
IV) Materias primas adquir.!, 

das a otras empresas. 30 - 30 

V) Repuestos, lubricantes, 
energía eléctrica y va-
rios. 6 - 6 

VI) Impuestos Indirectos. 2 - 2 

VII) Depreciación Lineal. 2 - 2 

VIII) Utilidades. 12 12 .. 

s u M A s : 100 60 40 
,. 

IX) Ingreso generado neto. - - 60 

X) Compras a terceros e --
impuestos. - 40 -
s u M A s : 100 100 100 
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d) SOLUCION: Sustituyendo en las fónnulas tenemos: 

= 40 + 3 + 5 + 12 = 60 

V.A.cf = 100 - (36 + 2 + 2) = 100 - 40 = 60 

e) CONCLUSIONES: 

1) S6lo se está calculando el V.A.cf y es igual 

a la suma del ingreso generado neto (columna -

B). 

2) Otra manera de obtener el V.A.
0

f fué haciendo 

la diferencia entre el V.B.P. (columna A) y la 

columna C. 

3) El V.B.P. (columna A) es igual a la r de los 

rubros I al VIII. 
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PROBL,EMA No. 6: Cálculo de la Re l.ac i6n Marginal PRO

DUCTO - CAPITAL. 

a) 

b) 

e) 

SUPUESTO: Proyecto para mejorar la explotaci6n de 
un determinado predio agrícola. 

OBJETIVO: Calcular la mayor producción en t~rminos 

de valor agregado. 

FORMULA: 

R.M.P./K V.A.N.I. - V;A.A. = N. I.P. 

donde: 

R.M.P./K = Relación Marginal producto/capital. 

V.A.N.I. = Valor Agregado generado con la nueva 

Inversión. 

V.A.A. = Valor Agregado Actual. 

· N.I.P. = Nueva Inversi6n del Proyecto. 



I) 

II) 

III) 

IV) 

V) 

VI) 
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d) DA'l'OS: 

e o N e E p T o . u.m • 

Valor de transferencia del predio, inclu-
yendo los acervos fijos existentes. 1000 

Valor bruto de la producci6n anual actual 100 

Valor Agregado en la producción anual - -
actual. 80 

Nuevas inversiones según el proyecto. 1500 

Valor bruto de la producción anual des- -
pués de la nueva inversi6n. 900 

Valor Agregado en la producción indicada 
en (V) • 600 

e) SOLUCION: sustituyendo los datos tenemos: 

R.M.p/K 

R.p/K 

= V.A.N.I.-V.A.A. 

= 

N.I.P. 

V.A.A. 
·I.F,A. = 80 

1000 

= 600 - 80 -
1500 

= .08 

520 
1500 = 

_,,..·. 

0.35 
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f) CONCLUSION: 

1) Se considera marginal a un proyecto, ya sea en -

relaci6n a la industria o a la economía como un 
todo, porque representa adici6n de inversi6n y -

de Valor Agregado. 

2) En este sentido, el proyecto incrementa la rela
ción producto - capital que se tenía: de 0.80 a 

0.35, como resultado de la nueva inversi6n y del 
nuevo valor agregado que se genera. 

3) En la comparación de proyectos habrá que especi
ficar si las cifras que se utilizan corresponden 

a valoración a precios de mercado o a costo so-

cial • 

. ' 

. ' . 
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9.10 FACTORES ECONOMICOS Y POLITICOS EN LA EVALUACION. 

"Las consideraciones de car&cter político-social suelen 

influir en decisiones respecto a proyectos cuyo destino es -

abastecer servicios que no son materia de mercado y cuya de

manda no se expresa en términos monetarios sino en peticio-

nes de los grupos interesados, a las autoridades respecti- -

vas. 

Los factores politicos que suelen influir en los proye~ 

tos es conveniente agruparlos en dos categorías: 

a) Cuestiones de estratégia militar. 

b) Estrategia política a corto plazo. 

Por otra parte, pueden influir en las inversiones, pla~ 

teamientos referentes a la necesidad de dar mejor cesi6n so

cial y administrativa a un país. 

Si un proyecto resulta econ6micamente preferible a otr~ 

pero por cuestiones políticas se le descarta, es necesario -

conocer el precio de esa decisi6n pol!tica. En el mismo ca

so estaría un problema de evaluación mixta planteado a un -

Gobierno. Pero, dado el marco de política econ6mica y real! 

dad institucional, es probable que la decisi6n respecto a la 

mayoría de los proyectos se haga en base al.criterio econ6mi 

co de evaluación."($) 

(~) Op. cit. p.p. H ~ t. 



CAPITULO X 

PROGRAMACION LINEAL * 

10.1. TEORIA GENERAL. 

La programaci6n lineal es una técnica de optimizaci6n, 
es decir que se utiliza para maximizar y minimizar funciones. su 

definición puede considerarse desde el punto de vista matemático 

y econ6mico. Desde el primero, es un método que permite maximi

zar o minimizar una funci6n lineal sujeta a ciertas restriccio-

nes. Para el economista es una técnica para distribuir un con-

junto de recursos limitados entre un ndmero de usos competitivos 

Las restricciones liniales son los límites impuestos a 

los recursos de que dispone un establecimiento como la mano de -

obra, maquinaria equipo, capital, etc. 

El concepto básico de la programaci6n lineal es el aná 

lisis de actividades, que es un método de análisis para cual- ·-

quier transformaci6n econ6mica en términos de unidades elementa

les llamadas actividades. Esto constituye el amplio marco con-·-· 

ceptual de la programaci6n lineal en trabajos aplicados, por lo_ 

cual es posib}-e encontrar muy variadas posibilidades de utiliza~ 

lo en problemas econ6micos de diversa índole donde se realiza 

cualqu:i.er tipo de transformación de insumos en productos. 

Hay varios supuestos y definiciones que son comunes a 

los cuadros de insumo-producto y la programación lineal: 

-·Ambos trabajan con coeficientes t~cnicos de produc-

cidn, 

- Utilizan el principio de aditividad; y 

- Excluyen la posibilidad matemática de tener niveles 

de producci6n negativos. Ello constituye una condi

ci6n res~rictiva en la programaci6n lineal y en el -

método de insumo-produc:to se obtiene implícitamente. 

Extraído del líbro de "Aplicaéliones d<, la Programación Lineal a la Econania" 
. .. 

de J. Zurita c. p.p. 4!:.1-8!> , 
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También existen puntos no comunes entre los dos m~to--

- En la programac;i.6n lineal se eliminan ciertas solu-
ciones no 6ptimas, en tanto que en el modelo de insu 
me-producto no se trabaja con criterios de optimiza
ci6n. 

- El método de insumo-producto adapta, al definir los_ 

sectores, la producci6n de un articulo por sector. -
La programaci6n lineal permite ahondar en el proble
ma e introducir fuentes alternativas de oferta o tec 

holog!as competitivas; y 

- La programaci6n lineal impone restricciones en cuan

to al uso ilimitado de los recursos. 

10,2.- EL METODO SIMPLEX. 

El algoritmo más frecuentemente utilizado en la progr~ 

maci6n lineal para resolver problemas de optimizaci6n es el con~ 
cido con el nombre de m~todo simplex. Los pasos fundamentales -

de este m€todo se pueden resumir en: 

10.2'.1 Obtener una base factible, formando una matriz unitaria -
a base de introducir variables de holgura, o variables artif icia 
les. 

10. 2. 2 Determinar los or--ceios imoHc:i:!:..""J::: (Ui) , ioualando los 
coeficientes de insumo-producto de la base con el precio de cada 

actividad. 

i: 

'j 

(j = 1, 2 ••• , in) (1. o) 

10.2.3 Obtener el costo de ooortuni.dadZj, multiolicando los -
precios impl!citos por los coeficientes de insumo-producto: 

= (j = m + 1 ¡ m + 2, ••• n) (1.1) 
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10~2.4 Obtener la diferencia de las ganancias y los costos de -. 

oportunidad (pj - Zj), con objeto de conocer si se pueden aumen-· 
tar las utilidades cambiando la base. Si la diferencia es posi
tiva sigue el paso 5 o el :J.1 en caso contrario. 

10.2.5 La diferen_cia mayor de los (P.-Z.), indica la magnitud -
J J ' 

e n que s e incrementa la funci6n. 

10.2.6 Determinar los cambios I. de las actividades en la base 
J -

al introducir una unidad de la actividad nueva (AE). La ecua- -
ci6n correspondientes es: 

(1. 2) 

donde eAi son los coeficientes de insumo-producto con signo neg~ 

tivo de la actividad nueva. 

10.2.7 Una vez determinadas las I~, se seleccionan aquéllas -
J 

con signo negativo que se dividen entre el valor de las Xj (Xj + 
I.) y el cociente menor indicar~ la cantidad máxima en que puede 

J ' 
incrementarse la nueva actividad para escoger el camino rngs efi-

ciente hacia la soluci6n dptima y evitar la posibilidad de obte

ner valores negativos de alguna o algunas de las xj. 

Se seleccionan las Ij negativas potque en la ecuaci6n 

X~ 
J. 

+ E (1. 3) 

1 si ~stas fuesen positivas aumentaría el nuevo valor de x. y no -
J 

podría igualarse la actividad saliente (As) a cero, con objeto -

de tener exclusivamente m actividades en la base. 

10.2.8 El cociente menor de las X. + I.: indica el nivel que al-
J J ' 

can.zará la nueva actividad AE, e .indicara además la actividad --
que ·sale fuera de la base (As). 

10.2.9 
' 

Utilizando la ecuacftin X~ = X . + T . ~ nht.i.PnPn J. o i:; 

,J l J 

\. : 
' '~ 
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nue'\.•os niveles de act;í.vidad de "las xj. 

10.2.10 

nancias (E Pj Xj) 
cios impl!citos. 

Con los nuevos valor~s de_ljS Xj, se calculan las ga-
y se procede nuevamente al c4lculo de los pre-

10. 2 .11 Finalmente, se determina la soluci6n 6pti.rra cuando: 

...; z < o 
j -

Aplicando el m~todo a un ejemplo concreto tendremos: 

Los artículos A y B son producidos por una empresa, en 
cuya elaboración se insumen mano de obra, materias primas y ci·e_E 
to desgaste de los equipos, La producción del artículo A requi~ 

re de $20 de mano de obra, $10 de materias primas y $5 por depr~ 
ciaci6n del equipo. De la misma manera, el artículo B necesita_ 
insumir $10 de mano de obra, $30 de materias primas y $1 de de-

preciaci6n. Las utilidades por artfculo son $8 y $5 para los -
productos A y B respectivamente. La empresa dispone de un pres~ 
puesto de $100 000 para salarios, $180 000 para materias primas_ 
y $40 000 para desgaste del equipo. se pretende maximizar las -
utilidades .• teniendo en cuenta las restr;tcc;tones del problema. 

La función que maximiza las utilidades puede expresar
se en la siguiente forma: 

MAX sx1 + .sx2 (l. O} 

donde las variables x1 y x2 indican las cantidades que habrán de • 
producirse de los artículos A y B, respectivamente, Las restric 
ciones impuestas a la producci6n dan lugar a las siguientes con
diciones: 

< 100 000 (1.1) -· 
< 180 000 ..... 

sx1 . + < ... 40 000 (L3). 
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> o (1.4) 

El primer paso para plantear el problema de acuerdo 

con el m~todo simplex, consiste en transformar las desigualdades 

relativas a las restricciones del problema en igualdades, media~ 

te la utilizaci6n de variables de holgura. Estas Gltimas, desde 

un punto de vista econ6mico, podrían interpretarse como indicat.:!:_ 
vas de la capac,idad de producción no utilizada. Las desigualda
des (1.1), (1.2) y (1.3) al introducirles las variables de holg~ 

ra, tomarían la forma sig.: 

20X1 + 10X2 + 1X3 
;:: 100 000 (1,la) 

10X1 + 30X2 + 1X4 = 180 000 (1.2a) 

sx1 + X2 + 1X5 = 40 000 (l. 3a) 

En este ejemplo las variables de holgura son 1x3 , 1X4 , 

y 1x5 que tienen la ventaja adicional de formar una base, esto -

es una matríz unitaria, como sigue: 

1X3 + ox4 + OX 5 
1 o o X3 

ox3 + 1X4 + OX5 = o 1 o X3 

OX3 + OX4 + lXS o o 1 X3 

De esta manera, se tendrl!an cinco variables, incluyen

do las .de holgura, y tres ecuaciones que corresponden a las res

tricciones impuestas al problema. El ntlmero total de coeficien

tes sería quince y la matríz correspondiente. 

20 10 1 o o 

10 30 o l o (1.5) 

5 1 o o 1 

Los precios o valores impl!citos desempeñan una fun- -
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ci6n estratégica, 

una vez que sea encontrada una solución bc:Isica facti-
ble (l). Dichos valores indicarán si se ha encontrado la solu-'

ción óptima. Además, permiten precisar e~ efecto de introducir_ 
una nueva actividad, así como las ventajas-que en muchos proble

mas pueden interpretarse como ganancias- que podrían obtenerse -

de un incremento unitario en las restricciones limitantes, 

A fín de facilitarse los cálculos, el problema ante--
rior puede representarse en la forma siguiente: 

CUADRO 10.A 

r1ATRIZ DEL PROBLEMA DE PRODUCCION Y SOLUCION INICIAL 

x5 Restricciones Valores Implícitos. 

pj 8 5 o o o 

Alj 20 10 1 o o 100 000 o 

A2j 10 30 o 1 o 180 000 o 

A3. 5 1 o o 1 40 000 o 
. J 

X. 100 000 18.0 000 40 000 
J 

l. p .X. o 
J J 

., 
, .. 

Los Pj representan las utilidades generadas por unidad de 
producto. Así, las correspondientes a P3, P4 y P5 son ceros, --
po'.r\corresponder a .las variables de ha~gura. <

2
} ·-1 

(1) Es un vacto~ X gue satisface las condiciones (1..1), (1.2), -
(1.3) y (1.4) con no mé1s de mX's positivas. 
(2) No· existe utilidad alguna ya que se trata de una capacidad '"'.· 
d~ producci6n no utilizada. 
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Los A .. son coefic!entes de jnsUÍ"fJo producto; los X. representan 
1J J -

las cantidades a producir de cada artículo que maximizarían las_ 

util~cades, y~ Pj X. es la suma de los productos resultantes de J . 

multiplicar el precio de los elementos por la cantidad produci

da de los mismos. En este caso {O X 100 OOb) + (O X 180 000) + 
(O X 40 000) = O. 

Las variables x3 , x4 y x5 , con un valor de 100 000, --

180 000 y 40 000, forman la base inicial del problema y el resto 

de las X. son iguales a cero. En efecto, se tienen tres ecuacio 
J 

nes (m) y cinco variables (n). Por tanto, la resta de n-m (o --

sea 5-3 = 2) indica el nrunero de variables que deben resultar -

con un valor de cero, a fin de trabajar con un sistema determino. 

do. 

Consecuentemente, el siguiente paso consjste en encon

trar los valores implícitos de las actividades que forman la ba 

se. Por definici6n, los beneficios se maximizan cuando el costo 

de oportunidad o valor incremental es igual a la ganancia gener~ 

da por unidad de adicional de producto. De esta manera, si Z. -
J 

representa los costos de opo~tunidad, Pj - Zj = O para las vari~ 

bles que componen la base. De esta forma, igualando los coefí--

cientes de insumo producto multiplicados por sus precios impl!c~ 

tos los precios respectivos, obtendremos los costos de oportuni-

dad correspondientes: 

Z3 = IUl + ou2 + ou3 = o = l?3 

Z4 = ou1 + IU2 + ou3 
¡::: o = ?4 (2 ~o) 

Z5 = ou1 + ou 2 + IU3 = o ·- P5 

de dpnde U1 = U2 = U3 = o. De igual ;forma, una vez determinados 

los 'valores de los precios implícitos (Ui)' el resto de los cos-
' 

tos de oportunidad se podría expl:lesar: 
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z1 ¡::; 20U1 + · 10U2 + Su3 = o 

(2 .1) 
Z2 ~. 10U1 + 30U2 + 1U 2 = o 

sustituyendo los valores de los precios tmplícitos en las ecua-

cienes (2,1), se obtiene como resUltado un valor de cero para -
. lo~ ".'0stos de oportunidad de las actividades fuer.a de la base. 

E I j 

E. 

CUADRO 10.B 

PROBLEMA DE PRODUCCION. PRIMERA ITERACION 

Restric 
X X X ,, l. .2.. ,,3 X 

'.4 .. 
X .. 5 . o.i.ones .• 

8 5 o o o 

s-o::a s-o::.s o o o 

20 10 1 o o 100 000 

10 30 o 1 o 180 000 

5 ' 1 o o 1 40 000 

+ + + 
100 000 180 000 40 000 ' 

- 20 - 10 - 5 

5 000 18 000 8 000 

5 000 

+++' ++ ++ 
o 130 000 15 ººº 

40 000 

Valores 
Implic • 

o 

o 

o 

:·• 
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en la base 
en la nueva hase 
que sali6 

En este cuadro aparecen los valores impl.ícitos iguales 

a cero ya que no existe ganancia alguna por el uso de las activi 
dades de holgura. Aparece tambi~n la diferencia entre la utili
dad y el costo de oportunidad para cada una de las actividades.

La actividad tres que tiene el mayor valor (B), indica que puede 

aumentarse la utilidad total si se introduce en la base ya que -
el costo de oportunidad es inferior a la utilidad generada. <3) -

Sin embargo, otra actividad debe salir para dar lugar a la nueva 

quedando el sistema como sigue: 

20X1 
1 + 1X1 

3 + ox1 
4 + ox1 

' 5 
;:::: 100 000 

(, 

lOX1 + ox1 + 1X1 + ox1 
;::: 180 000 (3. o) 

1 3 4 5 

5X
1 
1 + ox1 

3 + ox1 
4 + lXl 

5 = 40 ººº 
donde xi es el valor de la nueva actividad, X~, x! y X~ el valor 
de las actividades 3, 4 y 5, respectivamente, cuando se introdu-

ce la actividad I. Sea pues: 

xl 
1 = E 

xl 
3 = X3 + r 3E I2 = xl 

3 
x3/E 

xl = X4 + I 4E I4 ·= xl X4/E (3.1) 
4 4 

x1 
5 = X5 + I 5E I5 :::: x1 

5 
x5/E 

donde I :3' I 4 y I 5 son el cambio en el producto de las actividades 
3, 4. y 5 por unidad de aumento en la primera. 

Sustituyendo (3.1) en (3.0) obtendremos: 

20E .+ 1 (X3 + I3 E) + O(X4 + 14°E) + O(Xs +Is E) =100 000 

(3) La nueva actividad que entra en la base se designará como E. 
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lOE + O(X3 + I3 El .... 1 (X4 + r4 E) + O(X5 + I5 E) ·= 180 000 !"' 
""' 

SE + O(X 3 + I3 E) + O(X4 + l:4 E} + 1 (X
5 + Is E) = 40 000 

Si la solucilSn anterior era: 

1X3 + OX4 + :ox
5 

e:: 100 000 

ox3 + 1X4 + ox5 
:::; 180 .ooo (3. 3) 

ox
3 + OX 4 +. 1X5 = 40 ººº 

al restar de ( 3. 2} se obtiene; 

20E + 1! E 3 + OI4E + OI 5E = o 

lOE + OI3E + 1I4E + OI 5E ::::; o (3.4} 

SE + OI 3E + OI 4E + 1I5E = o 

dividiendo por E y transponiendo los términos se llega a las si--
guientes ecuaciones: 

1I3 + OI4 + or5 = -20 

OI3 + 1I4 + OI5 
::: -10 (3.5) 

OI3 + or 4 + 1I5 = - 5 

I3 = ·-20 

I4 = -10 

!5 = - 5 

De.esta forma si suponemos un incremento unitario de la 

activJ.dad primera, se reducirán en 20, 10 y 5 unidades respectiv~ 
mente, las actividades 3, 4 y 5 (véase c:uadro B) • Ahora bien, p~ 

ra determinar la actividad que debe salir fuera de la base y al -

mismo tiempo cumplir con la restricc:i16n de que las X. sean positi 
J -
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vas, se procede a d,iyid:l~ 1~ ~roducci6n de las actividades en la 

has.e (X3 , x4 y x 5}. entre las respect,iya,s :rj negat,ivas. La raz6n 

por la cual se toman lar:i Ij neg'Qtivas obedece a que al determinar 
la nueva producci6n originada por la introducci6n de la actividad 
que entra, definida como: 

x1 
"'X j j 

(3.6) 

entonces si la I. fuera positiva al multiplicarse por E, la nueva 
J . 

producción se incrementar.ta. Se ha señalado con anterioridad que 

al introducir la nueva actividad deben disminuir en determinada -

cantidad la producción de las otras actividades pero sin que la -

disminución alcance una magnitud que invierta el signo de alguna_ 

XJ .. Por tal raz6n se escoge el cociente menor X. + I. para toda 
J J 

Ij negativa. 

En nuestro caso concreto, el cociente de la producci6n_ 

de las actividades entre las Ij negativas. es igual a 5 000, - -

18 000 y 8 000 para las actividades 3, 4 y 5, respectivamente. 

El valor de la nueva actividad sera entonces de 5 000, ya que si_ 

se seleccionara otra cantidad la producción de la actividad tres 

resultaría negativa (véase cuadro B) • 

Finalmente, la ecuaci6n (3,6) representa los nuevos ni

veles de producci6n de las actividades de la baf;e. 

x1 
1 

::::: 5 000 

x1 
3 = 100 000 + (-20) 5 000 = o 

xl 
4 

::: 180. 000 + (-10) 5 ººº = 130 000 

xl 
5 

::: 40 000 + (- 5) 5 ººº :;: 15 000 

La base está formada ahora por las actividades J, 4 y s. 
La utilidad obtenida de introducir la acti·vidad. ntlmero uno es i-

gual a la suma de los niveles de proélucci6n de las actividades -

multiplicadas por el vector de utilidades. 
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' 

E Pj Xj = 8(5 000) + 0(1300 000} ~ 0(15 000) ~ $40 000 {j =1,4,5) 
j 

.En las si9u;tentes iteraciones se util.iza el mismo pro

cedimiento hasta que 1a diferencia entre J.as utilidades obtenidas 

por unidad de producto y el costo incremental es cero o negativo,

sígnificando que la distribución de recursos es dptima y que por -

lo tanto no podrían aumentarse las ganancias con una comb;i.nación -

distinta de actividades, 

En el cuadro siguiente 10,C, la d;i.;ferencia Pj - Zj, in

dica que si la actividad dos se introduce en la base aumentaría la 
ganancia de la empresa en una cantidad igual a $1,00 por unidad de 

producción. Es decir, sería un aumento en las ganancias totales -

equivalente al nuevo nivel de producción, multiplicado por la dife 

rencia entre la ganancia y el costo adicional, o sea un total de -

CUADRO 10.C 

l?ROBLEMA DE PRODUCCION. SEGUNDA ITERACION. 

xl X2 X3 X X5 
Res trie Valor 

4 e iones Impli. 

P. é 5 o o o 
J 

l.,. ... zj 8-8=0 
J 

5-4=1 0-0.4=0.4 o o 

l\1. 20 10 1 
·. ) 

o o 100 000 0.4 

A?. 10 
-J. 

30 o 1 o .180 000 o.o 

A. .... 5 1 o 
..:\). 

o 1 40 ººº o.o 
·;X~ 5 000 

J· 
130 000 15 000 

':Er Ij - o.s E -~5 1.5 

x. + Ij J 
10 000 5 200 

El 5 200 

K(Xt7l 2 400. 5 200 o 22 800 

J:P. X. =· 45 200 
.) J 
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GRAF!CA 10.I 

.· REPRESENTACION GRAFICA DEL PROBLEMA DE PRODUCC!ON 

x2 

r-l . 
r-i 

o 
o 
o 
o 
o 
,...¡ 

.,¡¡ 

N 
X 
o 
r-l 

+ ARTICULO B 

E F 
:x:r-1 
o 

\\ N 

\ 

¡ ,. 

-'> 5X1 + X2 i, 40 000 (1.3) 

·:.·. 
·'· 

+ 30X . ?:. 180. 000 (L 2.) 
···-,J, 

ARTICULO A 
. .1 
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$ 5 200. e o m o a n t e r i r me nte lq. 9anancia de la indus

tria ascendía a $40 000, la nuev~ utilidad ser~a la suma de 

$ 40 000, .rn~s la ut;t.lidad gene.iadé1 por .introducir la actividad -

nueva en la base $5 200 lo cual haría un total de $45 200, Esta 

cifra puede obtenerse tambüfa considerando las utilidades por un! 

dad de producto n¡ultiplicadas por los niveles de producci6n de ··

las actividades en la base tal como se aprecia en el ~!timo ren-

glon del cuadro e, donde 

E Pj Xj = $8(2 400) + $5(5 200) + 0(22 800} = $45 200 

Siguiendo el mismo procedimiento del método, se elabo

ró el cuadro D, en donde tal diferencia es cero para las activid~ 

des incluidas. La soluci6n es la 6ptima~ ya no es posible hallar 

otra que signifique un aumento de ganancias. Es esta forma, el -

nivel de producci6n 6ptima del artículo A es de 2 400 unidades, y 

de 5 200 para el artículo B, respetándose al mismo tiempo la res

tricci6n establecida en la ecuaci6n (1.3) ya que el nivel alcanz~ 

do en la actividad x5 no excede de la cifra de $40 000 (vease el 

cuadro 10 .D) • 

CUADRO 10.D. 
PROBLEMA DE PRODUCCION. SOLUCION FINAL 

Xl X2 X3 X4 X5 
Restric Valor 

ciones Impli. 

l? j 8 5 o o 

P. - zj 8-a-o 5-5=0 0-.38=-.38 o-.04=-.04 o 100 000 O .3-B. 
.] 

Al: 
'.] 

20 10 1 o o 180 000 0.04 

A2. 10 30. o 
. J 

1. o 40 000 o.oo 

A3j 5 1 o o 1 

X. 
-1.. 

.2 4.00 . . 5 . .2.00 .2.2 .. 800 . 
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Con ob~eto e.le ei:;clarece;!;' l.a natu;i;µ.leza del problema, -

plantearemos la solución en .for.ma g~~tic~, As~ en el gratico o, -
el trazo de las restricciones del problema determinan un ~rea de -

soluciones factibles Ulrea A, B, e y O}. Como puede observarse, -
las restricciones relevanteri lás que se re.f ieren a la cantidad 
de dinero destinada a cubrir la mano de 6bra (1.1) y a la corres-
po;ndiente a la adquisici6n de materia prima (1,2), Por el contra

rio, la restricci6n relativa al desgaste del equipo (l.~} no es -

factor esencial en la determinacidn del ~rea de soluciones facti-
bles, como quedd demostrado en la soluci6n del simplex. En el cua 
dro B, la primer iteraci6n del simplex, donde x1 es igual a 5 000 

y x2 igual a cero, aparece la solución representada en el vértice_ 

B, y los beneficios ascienden a $40 000, al igual que en cualquier 

otro punto de la recta EE' dentro del ~rea de soluciones facti--
bles. La soluci6n final, con valores de 2 400 y 5 200 para x1 y -

x2 respectivamente, y una ganancia de $45 200, corresponde en la -

gráfica al vértice c. En este punto, dada la inclinaci6n de la -
recta que representa a la función criterio, se obtienen las utili
dades máximas que permite el conjunto de soluciones factibles. 

Como se indicd anteriormente, los precios implícitos 

pueden interpretarse como las ganancias derivadas de un incremento 
unitario en las,restricciones lirnitantes. El cuadro D nos señala 

que el valor impltcito para las restricciones de mano de obra, ma
terias primas y desga~t.i:i del egi.iipo es de $0.33 $0,0·1 y cero res~·-· 

pectivamente. De donde puede inferirse que el factor que limita -

en mayor medida la obtención de ganancias es l~ cantidad présupue.:! 

tada para la mano de obra. Si se incrementara.en $10 000 dicho.--, .. . . 

monto, las ganancias adicionales que se lograrían serian de $3 .800 
. . ' ' - . . ··-

( 10 000 x 0.38), además de que no existirfa problema alguno en lo.:_ 

referente al desgaste de equipo en donde hay capacidad disponible. ;. 
Aumentar el pres1.lpuesto dedicado a la compra de materias primas iE_ 

crementaría las. ganancias en una cantidad bastante inferior a la -
re.strícci6n relativa a la mano· de obra, y como el precio implícito 

es cero para la capacidad dedicada al;desgaste del equ;i.po las ga-

nancias no se. increment:a.r.1'.an si aumentlisemos el presupuesto del . -
equipo. 
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'!'odas l.os problemas d.e pr?gramac;l.6n Uneal tienen su -
opuesto correspondiente. As!, todo pxoblema de maximizaci6n tiene 
un problema asociado de minimización y visceversa. 

Al problema original se le J.la.'lJa primal y a su opuesto_ 
asociado se le llan1a dual. 

Para encontrar el problema dual., asociado a un problema 
primal, debemos primero ordenar el problema en ;forma matricial y -

después tomar su traspuesta. En forma general esto se puede enun
ciar así: 

sujeto a: 

y: 

Sea el problema primal: 

Max f = C1Xl + C2X2 .... ... + cmxm 

allXl + ª12x2 + + ª1nrm .s. b1 

ª21X1 + ª22X2 + + a2 X < m !l) - b2 

.. ., ....... ,. ............. , ............. ~ 
ªn1X1 + ªn2X2 + ... + a X < nm m- bn 

y sea su matriz correspon
diente: 

A= ···••'Q••••••••••~ ....... 

ªnl ªn2 ·_,· • · ªnro bn 

el ª2 • • • ªm *' 
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El. pxol:>l.e.rni'\ clua;I. ;¡;esul;ta.;:i:tt tr~spon;tendo la mat:rtz co--
:r:r~spond;f,~nte a;I. :p;roblema. ¡;>r;bl)~l; 

--ª11 ª21 ·•· ªnl el 

At ;:::r •••••••• tt 11 ......... 111 ' 

ªim ª2m ... ªnm cm 

bl b2 bn * ... 
---

El problema dual será por tanto: 

sujeto a 

···~······· .. ················-··· 

Por otra partef ·se mencion6 en párra.f~e anteriores que 

los precios implícitos eran el valor de los factores limitantes, ~ 
es decir, .la ganancia que podr!a percibirse si se incrementara en_ 
una unidad el factor resptrictivo. En el ejemplo expuesto ante- .;.. 
riormente, las restricciones se referían al presupuesto asignado a 
la mano de obra, materia prima y desgaste del.equipo. Ahora bien, 
los valores·implícitos se conocen también como las variables dua-
les, y en la soluci6n del problema original, los precios implíci-
tos representan la soluci6n del problema dual. 

Con un ejemplo concreto, el enunciado del problema dual 

podría ser el siguiente: Se producen oos artículos A y B1, destiná~ 

dose un presupuesto compuesto de 100 000 para cubrir la mano de ~-
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obra., 180 000 J?i\r~ )l}ate;r:i,as p;r;;i.mj:'\S X 4Q 000 por. concepto de desga~ 
te d.el eql.l;i.f?O, El a.rtículo A in, sume $ 2 O de mano de obra $1 O de rna 

teria · pri..'na 'J' $5 ror dep;i;ec;!:a,c;i.ón del equ;i:po. A su ·vez, el produE_ 

to B requiere $10, $30 y $1 xespect;i.vamente. La utilidad ror art'f.~ 
elaborado.debe ser wr lo :¡r¡enos de $8 para el art:i'.culo A y $5 para el B. 

La funci6n criterio está compuesta por las variables 
precio de los insumos, ponderados poT las cantidades presupuesta-
das para cubrir la mano de obra, las materias primas y el desgaste 

del equipo. Centrándose él problema en ericont!l'.'ar un vector de pr~ 
cios que lleve a minimizar a dicha funcí6n criterio. En consecuen 
cia, el problema podrfa plantearse como sigue: 

MIN $10 000 w1 + $180 ooo w2 + $40 000 w3 ( 4. o} 

sujeto a las restricciones señaladas. 

20W1 + lOW,2 + SW3 
> 8 ( 4 .1) 

10~1 + 30W2 + 1W3 
> 5 ( 4. 2) 

wj > o ... 

Corno se observa, existe cierta similitud entre el plan

teamiento. del. problema original y el ,dual. ·En efecto, como se se

ñal6 con<anterioridad, los valores impl.1'.citos del problema origi-
nal constituyen la soluci6n del dual,. Asf, los resultados de.l pr.f_ 

.. roer problema son: 

x1 == 2 4.00; x2 = 5 200; . y x3 = 22 800 

y sus valores implícitos los siguientes: 

u1 = 0.38; u2 = 0.04; y u3 = 0.00 

De resolverse el problema dual con el método simplex, - · 

.. 9btendríamas los siguientes resultados: 
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y como p,recios ;i,Ii¡p~ic~tos 

(4) 

Como puede obse:rvarse, existe una relaci6n bien defini
da entre el problema primo y el dual. As!, si expresamos el prim~ 
ro como: 

· Max ·G = X B ( 7 ~o) 

sujeto a 

XA :5. C (7.1) 

X o 

el planteamiento del cual sería: 

Min F = CW 

AW ~ b (8.1) 

w ?. o 

donde el máximo.-de (G) es igual al mfoimo de (F), o sea: 

.MAX (G) = MIN (F) 

Resulta interesante analizar el problema dual, ya que -
proporciona informaci6n valiosa para la empresa por lo que respec
ta a sus decisidnes de pol!tica de ventas. Así, por ejemplo, es .~ 

.conveniente conocer en cuánto disminuiria el valor.de la funci6n -
criterio, si la ganancia por unidad de producto disminuye una uni
dad, Los precios implfcitos resultantes fueron $2 400 por unidad_ 

(4) No aparece otro valor implícito puesto que existen exclus;i.va-
mente 2 restricciones limitantes, Sin embargo, ésto no invali 
da ·la afirmaci6n de.que los'valores ;!.mplkitos del dual corres 
pendan al resultado del primo, puesto que las x5 = 22 800 es = 
capacidad no.utilizada y no existe costo alguno por ello, 
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de p~oducto A y $5 20Q por el art~culo ~, ~~ la industria decide 
obtener po;r el p,rod.ucto A -una gané\nc;iq de cuando menos $7! el C'!OS-· 

to total disminui:t>a en $2 400 logrÉ\ndose un monto de ganancias de 
' -

$42 800. No obstante, la empresa conoce que por la disminución --
, . 

unitaria de la util.idad del producto B, el valor de la funci6n ba-
jar~ en $5 200 1 reduci~ndose 'su magI"litud a $40 000, en contraposi
ción con los $42 800 del art!culo A. La disyuntiva probablemente_ 

se juzgará - adem~s de los valores impl~citos - de acuerdo con la_ 

consideración de otros factores tales como la situación financiera 
y la pos;ici6n competitiva ·ae la empresa en el mercado. 

Dentro de un esquema de programaci6n econ6niica, donde -

la oficina central de planeacidn fija metas y programas de desarro 

llo y delega funciones en organismos especializados para lograr la 

ejecución de los programas, resulta de enorme utilidad conocer los 
valores implícitos de los factores productivos. En efecto, en las 

economías subdesarrolladas existen importantes desviaciones sobre_ 
lo que constituiría un mercado de competencia perfecta y, por lo -

tanto, los precios del mercado de competencia perfecta y, por lo -

tanto, los precios del mercado no reflejan los costos de oportuni

dad de los factores productivos. De aqu~ que la evaluaci6n de los 

proyectos de inversi6n puede resultar inadecuada si se hace en fun 
ci6n de los precios de mercado. A trav~s de la utilizaci6n de los 
precios implícitos se obtiene el costo social de los factores y, -

en consecuencia, ello permite hacer una evaluación más rigurosa de 
los proyectos de inversi6n. As~ mismo, se facilitara la descentra 

lización de las tareas de evaluación de proyectos, mediante la fi
jaci6n de los valores implícitos de los factores, que el organismo 

planificador proporcionaría al resto de las dependencias pdblicas. 

10.4. APLICACIONES A LA ECONOMIA. 

Son muy diversas las áreas de aplicación del m~todo es

tudiado a problemas econ6micos. En general pueden distinguirse -
t~es niveles principales (S}: El primero se refiere a problemas"." 

de l~ empresa, como la optimizaci~n de sus niveles de producci6n,

la evaluación de t~cnicas o proc~sos alternativos, inventarios, --
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costos de trans~orte, as! como la ~d.ent;ltLc~cidn de la secuencia -

más aprop;!,ad.a en la d.;lspos;Lc;!,l5n de la ;maquin;:¡r;i:.a~ ;ra:..a c,itar sola

mente algunos de el16s, 

El segundo nivel, se refiere a problemas sectoriales, -

corno: determinación de las prioridades de inversHln, y anlilisis -

de la estructura espacial de un sectcir. 

Finalmente, el tercero, se refiere al análisis de las -

grandes alternativas del pa1s a nivel global de la economfa, en lo 

que se refiere a la sustituci6n de importaciones, al grado de meca 

nizaci6n, a las ventajas comparativas al patrón mtls eficiente para 

valorizar y asignar los recursos escascis, etc. 

Los tres tipos de aplicaciones pueden aprovecharse den

tro de lln ¡;irograma general de desarrollo, a fl;n de mejorar su con

sistencia y eficacia. 

('5). 

,.·, . 

'<'. ,.',· 

Véase T.· Vietorisz "P;rogramaciOn .Lineal. en la Pbni.ficaci<3n. - . 
qel ·Desarrollo Económico" en1 )?X't>"g;rarr\'a' d·e· Capaci'taci6n en Pro . 

· blemas de Desarrollo Econ6mico. Naciones Unidas. Apuntes.--
mimeografiados. ' · 



CAPITULO XI 

METODO Y TECNICAS DE PLANIFICACION ECONOMICA 

En el capítulo II, se mencion6 la estructura y las eta-

pas del Plan; en los capítulos subsecuentes, se trato de dar_ 

una idea sobre las dive~sas técnicas de planificaci6n, las -

cuales sirven como instrumentos de programaci6n, sin los cua

les no es posible crear un plan coherente y t~cnicamente bien 

elaborado. 

En éste capítulo toca desarrollar la metodología de la -

elaboración de los diversos tipos de plan. 

"La metodología de la planificaci6n de la economía nacio 

nal determina los principios y métodos fundamentales de la -

confecci6n del plan econ6mico, el 6rden y los métodos de las_ 

investigaciones preliminares para la conf ecci6n del plan, re

vela y define la 16gica interior de la planificaci6n de la e

conomía nacional, de este importante proceso pnra la sociedad 
socialista." (l) 

"Los principios de formaci6n del plan de desarrollo de -

la economía nacional vienen determinados por las leyes econó- .· 

micas del socialismo. A fin de lograrse la máxima sa~isfac--

ción de las crecientes demandas de la sociedad, el plan debe_ 

asegurar: primero, el crecimiento continuo de la producción 

social, equilibrada proporcionalmente y, segundo, la eleva---

(1) Berri, L. "Planifi.caci6n de laEconomia Socialista" Edit • 
. Progreso. Impreso en la URSS 1973; traducido al español -
en 1977, p. 47. · 
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ci6n de la eficacia de la producción social. Estos dos princi 

pios de la planíficaci6n determinan el contenido del plan y -

el proceso de su formací6n. Los condicionan la ley econ6mica_ 

fundamental del socialismo, la ley del desarrollo ".lrm6nico y_ 

proporcional de la economía socialista, la ley del ahorro de 

tiempo, etc. Es decir, todo el sistema de leyes econ6micas vi 
gentes en la sociedad s6cialista." (Z) 

9.1, Duraci6n del Plan. 

Por. otra parte, es importante destacar que el tipo y la_ 

durac.i.6n del plan va a depender de los objetivos perseguidos_ 

por un país. De tal forma según Bettelheim, en cualquier pla

neaci6n de car~cter directivo e integral, debe descansar en -

tres clases de planes: 

9.1.1 "Lo que se llama un plan perspectivo a largo pla

zo que se referirá en general a un periodo de diez a quince ~ 

ños. Tal plan sirve para fijar objetivos lejanos, que no pue

den ser alcanzados más que con esfuerzos prolongados. Tales -

objetivos permiten definir las direcciones que la econom1a y 

la sociedad deberán seguir durante períodos más cortos. 

Los planes perspectivos a largo plazo no fijan general-

mente objetivos precisos y rigurosamente cuantificados (aun-

que es deseable que para ciertos objetivos sean adelantadas -

Cifras, al tUeJ1QS entre Un ffiáXiIDO Y Un ffi:ÍnimO) I flif¡O direCCiQ,

ne3 ·que es deseable que la economía siga y las proporciones -, 

en las que las diferentes actividades econ6micas deberán es--

( 2 l Op • e i.t • p. 4 9 • 
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tar representadas al fimll del per5:odo de pla.neacidn a largo __ 

plazo. Un plan perspectivo a largo plazo no debe tener, gene~ 

ralmente, un carácter rígido, pues está sujeto a ser modific~ 

do a menudo, durante el período en el cual está destinado a u 

tilizarse, a fin de tener en cuenta nuevos descubrimientos, -

cambios técnicos, etc., pueden producirse durante el largo p~ 

ríodo de su realizaci6n. 

9.1.2 Un plan perspectivo corriente que es generalmente_ 

un plan de cuatro a siete años, y que constituye lo que se -

puede llamar la 'fase de operaci6n' del plan perspectivo a -

largo plazo. Los objetivos de este tipo de plan perspectivo -

corriente resultan, a la vez, de tomar en consideraci6n la si 

tuaci6n presente, consideraciones políticas y objetivos mis-

mes del plan perspectivo a largo plazo. 

9.1.3 Finalmente, puede ser muy útil preparar cada año -

un plan de operaci6n anual, que presente una fase de doce me

ses de plan perspectivo de operaci6n. La preparaci6n de las -

n o r m a s , para es te género de planes exige un trabajo mu

cho menos detallado, pues los objetivos de los planes anuales 

resultan, esencialmente, de la conformación de la situaci6n -

presente y de los objetivos del plan de operaci6n a largo pl~ 

zo; no obstante, aun en este cuadro, ciertas posibilidades -

pueden quedar abiertas y pueden dar origen a normas de carác

ter político. 

Una vez decretadas, por las autoriades políticas, las -

normas sobre una base realista, se pasa a la elaboraci6n del -

primer proyecto del plan." <3 ) · 
(3)~ttelhe:im Ch. 11Pianificaci6n y crecimiento acelerado" FCE pp 190-191. 
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"Cuanto más largo es el pe:d'.odo que se planifica m~yores 

son las posibil~dades de llevar a cabo grandes medidas socio-
·' 

econ6micas y mayor es la signif icacidn que adquiere la elec--
ci6n de los objetivos del desarrollo econ6mico par~ una larga 

perspectiva. El punto de partida de la planificaci6n corrien
te es también la fijación de los objetivos funadamentales del 
desarrollo econ6mico, pero ésta guarda mayor relaci6n con la 

situaci6n creada." <4 l 

"La planificación de la economía nacional de la URSS se 
efectda mediante la redacci6n de planes de perspectivas y co
rrientes asegur~ndose el papel rector a los primeros. En la -

URSS se está trabajando en la confecci6n de un plan a largo -
plazo para 1976-1990. El plan a largo plazo se concretará en 

p 1 a n e s a plazo medio, calculados para períodos de cin

co años, y estos últimos, en planes corrientes calculados pa

ra un año. La planif icaci6n corriente tiene por base la pla

nif icaci6n de perspectivas. 

La plani,Jicaci6n de perspectivas y la corriente desean-
san en la conjugaci6n de la planificaci6n ramal y territorial 

a fin de asegurar el funcionamiento proporcional y equilibra

do de todo el conjunto de la economía nacional, así como de -
lograr la m~s integral y eficaz utilizaci6n de los recursos -
de las rept1blicas federadas y las zonas econ6micas. 11 (S} 

9.2 Organos de Planificaci6n y Gesti6n. 

"La redacción de los planes de desarrollo de la econom!.a 

(4} Berri, Op. cit~ p.60. 
(5)'0p. cit. p. 90. 
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nacional eh el País de los Soviets, corre a cargo de los 6.rg~ 

nos ejecutivos y administrativos del poder del Estado tanto a 

través del sistema de órganos especiales de planificación co-

1no a través del sistema de 6rganos de direcci6n de las ramas_ 

de la economía nacional y la industria o determinados aspee-

tos de la economía (finnnzas, precios, ciencia, normatización, 

suministros, contabilidad, estadística, etc.), es decir, los 

ministerios, los departamentos, los comités, etc." (G) 

"En el sistema de la direcci6n planificada ocupa un lu-

gar de especial importancia el Comité Estatal de Planifica--

ción del Consejo de Ministros de la URSS (el Gosplán) • 

La misión principal del Gosplán es confeccionar en conso 

nancia con el programa del PCUS, las Directrices del Comité -

Central del PCUS y los acuerdos del Consejo de Ministros de -

la URSS, los planes de perspectivas y anuales de desarrollo -

de la economía nacional que aseguran el desarrollo proporcio

nal de la economía nacional, el crecimiento y la elevación in 

cesantes de l~ eficiencia de la producción social a fin de 

crear la base material y t~cnica del comunismo, mejorar cons

tantemente el nivel de vida del pueblo y fortalecer la capac! 

dad de defensa del pa!s. 

El Gosplán, tiene sus secciones globales y ramales. La -

principal es la secci6n global del plan de desar;rollo de la e 

conomía naciona 1, que 1 agrupa y coordina la labor de todas -- .· 

las .secciones del Gosplán, reúne y coordina los proyectos de_ 

las secciones para formar un proyecto único del plan de desa-

(6) Op. cit. p 91. 
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rrollo de la economía nacional. Al par. con ~st~ existen otras · 

secciones globales: la sección de planificaci6n y distribu--

ci6n territoriales de las fuerzas productivas; la secci6n de_ 

los balances materiales y planes de distribuci6n de la produs:_ 

ci6n; la secci6n de las inversiones; la secci6n de la produc

tividad del trabajo, de sueldos y salarios, etc. 

Los planes de desarrollo de las distintas ramas de la e

conomía nacional los conf eccionana las correspondientes sec-
ciones ramales." (?) 

9.3 Estructura del Plan de Desarrollo de la Economía Na 

cional. 

"El plan de desarrollo de la economía de la URSS determi 

na el fomento de la economía nacional en sus a~;pectos ramal y 

territorial (por repdblicas federadas y zonas econ6micas), co 

mo igualmente por repúblicas federadas en lo tc•cante a las ra 

mas. El p]an consta de los siguientes apartados: 

índices econ6micos globales del desarrollo de toda la e

conomía; 

indices fundamentales del fomento de la ciencia y la téc 

nica; 

indices de la protecci.6n de la naturaleza y de la utili-

zaci6n racional de los recursos; 

ta:¡:eas fundamentales para la producción industrial; 

indices de desarrollo de la economía agrícola y.forestal; 

tareas para,el desarrollo del transporte y telecomunica-

ciones; 

· ( 7) 'Op. cit •. pp 93..:94. 
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tareas para la .cons't:r.ucci6n de obras bt!sicas; 

!ndices para los trabajos de prospecci6n geo16gica; 

índices para la mano. de obra, la formaci6n y la distri-

bución de cuadros; 

tareas para la ganancia y los gastos de producci6n y de_ 

circulaci6n; 

tareas para el desarrollo de los servicios a la pobla--

c i6n y los servicios municipales; 

tareas globales para elevar el nivel de vida de la pobl~ 
ci6n; 

tareas para el desarrollo de la instrucción pGblica, la 
cultura y la sanidad; 

tareas para el desarrollo de la t?conomía y la cultura de 

las repúblicas federadas; 

índices para el desarrollo de las relaciones económicas_ 

exteriores; 

balances materiales de los tipos fundamentales de produ~ 
ción." (B) 

"El sistema de índices del plan guarda estrecha relaci6n 

con el sistema de índices estadísticos de contabilidad que -~ 

cumple funciones de control y contabilidad en la plani:.fica--

ción corriente y funciones analíticas en la planificaci6n de 

perspectivas ••• A través de ellos se expresan las tareas de 

la planificaci6n: 

- la afinación de las metas y objetivos del periodo que 

abarca el plan; 
··· · .;.;"".la. utilizaci6n eficaz de los recursos materiales, .f.i"."-

(Sl'op. cit. pp 103-104 •.. 

.. • 
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.nancierOs y de mano de obr& ¡ 

- las proporciones que han de guardarse en el cl;'ecimien

to equilibrado de la economía; 

- la coordinación de la labor de planificaci6n de los ºE 
ganismos de gestión económica; 

- el control sobre el cumplimiento de los plé'\ne~. '' l 9
> 

En :res1.imen se puede pensar que "la forma fundamental de_ 

planificación de desarrollo de la economía nacional es la re

dacción de planes de perspectivas (quinquenales} con distribu 

ci6n de las tareas por años dentro del quinquenio en cues----

t 'I') " (10) 1.n. 

"A estos niveles ~e trazan los proyectos de planes a la~ 

go plazo (de 10 a 15 años), distribuidos por períodos quinqu~ 

nales, al igual que planes quinquenales distribuidos por perí2_ 
dos anauales." (ll) 

9.4 Elaboración del Plan Anual. 

"La confección del plan anual de desarrollo de la econo

mía nacional va precedida del análisis de 'todos los aspectos_ 

del desarrollo de la economía, sobre la base del cual se pun-
. . 

tualizan las tareas fijadas en el plan quinquenal para el afio 

en cuestión en lo tocante a los indices principales. El Gos-

plán informa a los ministerios, departamentos y consejo~ de -

ministerios, de las republicas federadas a cerca de los posi

bles cambios que han de introducirse en los i.ndices del plan_ 

( 9) Op. cit. p. 107. 
[10) Op. cit. p. 111. 
(11) Op. cit. p. 113. 
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quinquenal para el año que se planifica, lo mismo que acerca_ 

de la puntualizaci6n de los ;formularios y los índices del --
plan a~ual." (l 2} 

Así, "redactan sus proyectos de plan anual, fijando las 
tareas a las agru~aciones de producci6n y a las empresas~(l3) 

11 el plan anual no es una repetici6n de la distribu--

ci6n anual del plan quinquenal, ya que recoge las reservas r~ 
cién descubiertas para impulsar la economía, elevar la efic~ 

cia de la producci6n y los últimos adelantos de la ciencia y_ 

la técnica e incrementar la productividad del trabajo y la 
renta nacional. Sobre la base de dichos planes se corrige el 
quinquenal." (l 4 l 

9.5 Planes Fundamentales que debe Contener la Planifica 
ci6n Nacional. 

Entre los plane$ fundamentales a desarrollar en una eco
nomía nacional, se encuentran los siguientes: 

- Del r!tmo de desarrollo econ6mico; 
- De la estructura de la producci6n social; 
- Del. progreso científico técnico; 
- Del aprovechamiento de fos reCU1'."SOS naturales; 

Planif icaci6n 
- De las inversiones y construcci6n de obras. básicas; 
- De la distriliuci6n de las :tuerzas productivas; 
- De la producción industrial; · · 
- De la economía agropecuarias;· 
- Del transporte y las telecomunicaciones; 
- De los suministros materiales y t~cnicos:. .· 
- Del empleo de los recursos de mano de obra. 

(12) Op. cit. p. 115. 
(13}, Op. cit. P• 115~ 
(14)'.0p~ cit. p. 116. 

'', ·,; ;-
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9.5.1 Del R!troo de Desarrollo Económico,- "En la ;fé¡se ~ 

preliminar de preparaci6n del plan de perspectivas de desan~ 

llo <de la economía nacional se determinan los r.!!dices bási-
.cos de la reproducci6n ampliada socialista, que reflejan en -

forma sintética tanto las tareas princ:ipales del desarrollo e 

conómico como las posibilidades objetivas de crecimiento de -
la producción y del consumo en el período que se incluye en -
el plan. 

Los índices fundamentales de fomento de la ~~onomía na-
cional se fijan partiendo de las principales tareas socioeco
nómicas del período previsto en el plan, de los pronósticos -
científico-técnicos, demográficos, económicos exteriores, etc 

así como de las tendencias objetivas plasmadas en la economía 
y de los nuevos fenómenos y problemas pendientes. Es natural 

que, en la fase inicial de su confección, los planes revistan 

un carácter de hipótesis, de estimaciones pronosticadas que -

requieren comprobación y argumentaci6n suplementarias. En lo_ 

sucesivo, en el proceso de la confección del plan detallado -

de fomento ec9n6mico, las hip6tesis se puntualizan y se corr.f_ 

gen, sobre todo con motivo de la elaboraci6n de los planes de 
fomento de las ramas, y en la fase final de confección del 

plan de toda la economía nacional se fijan las tareas con a-

rreglo a los índices fundamentales de desarrollo de toda la e 

conomía para el período de planificaci6n de perspectivas 
(quinquenal) con distribución de las tareas por años. 

En la fase preliminar de trabajo para la preparación del 
plan, cuando adn no e~isten proyectos ramales detallados, se 

emplean más que nada, los métodos de la simulación macroecon6 
mica .• En la etapa final, en .el proceso de la labor de forma--
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ción de los cuadros globales, se emplea el balance pa:r:a el -

plan de la economía nacional en 'forma despleg~da. En los últ! 

mos años se va erigiendo ~n instrumento de síntesis y concor

dancia de los elementos del plan de desarrollo de la economía 

1 1 b l 
. , 11 (15) naciona e a anee inter.rama~. 

11 por rítmo o tasa de crecimiento (de incremento} de_ 

la producción social se entiende el crecimiento anual relati

vo del consumo del volumen físico de la renta nacional emple~ 

da con fines de consumo y acumulación. El rítmo de progreso ~ 

con6mico puede calcularse sobre la base de la dinámica de o-

tras índices: del producto social global (la suma del produc

to bruto de las ramas de la producción material}, de la renta 

nacional producida (la suma del producto neto de las ramas de 

producción material), el producto social final (la suma del -

fondo de consumo y de todas las inversiones en la esfera pro

ductiva y la improductiva}. No obstante, la planificación de 

la tasa de progreso econ6mico se basa principalmente en el ín 

dice de la renta nacional utilizada." (l6) 

9.5.2 De la Estructura de la Producción Social.- "La -

planificaci6n de la estructura ramal y territorial de la pro

ducci6n social es una de las etapas principales de confecci6n 

del plan económico. Este apartado del plan es un eslab6n que_ 

une la planificaci6n del ritmo de progreso económico, de las~ 

principales proporciones sint~ticas de la economía nacional -

con los·p1anes detallados de fomento de las ramas y las zonas 

econ6micas del país. Este eslabon prop?rciona la diferenCia -

(15) Op. cit. p. p. 121-122~ 
(16t Op. cit. p. 123. 
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ramal y territorial de. ta.les índices sintéticos del plé.\n de -

toda la economía como el volumen de la renta nacional-, eJ. pr9_ 
dueto social final y global (bruto), el volumen de las inver
siones en la economía nacioanl y de los recursos de mano de o 
bra, la correlaci6n entre el consumo y la acumulaci6n en la -

renta nacional, entre las secciones I y II de la producción -
social, etc. Al propio tiempo, la planificaci6n de la estruc

tura ramal y territorial de la producción sirve de punto de_ 

partida para el trazado de planes detallados de fomento y di~ 

tribución territorial de las distintas ramas de la economía, 

del progreso de todos los aspectos de la producción en las re 
pdblicas federadas y las zonas económicas del país." (l?) 

"La planificaci6n de la estructura de la producci6n so-

cial es, en realidad la elaboraci6n de los índices básicos 

del programa de producción de obras básicas, al de mano d8 o

bra, al de elevaci6n del nivel de vida de la población, al de 
comercio exterior, etc. La estructura ramal y territorial de_ 
la producci6n social se determina en el proceso de reiterada_ 
y multiforme coordinaci6n de todos loe apartados del plan de_ 
desarrollo de la economía nacional, cuando cada índice sirve_ 
de punto de partida, y, a la vez, es el resultado de los dis

tintos cálculos. Este proceso termina cuando se logra la pro
porcionalidad del f cmento econ6mico en las ramas y zonas eco

n6micas y se consigue la utilizaci6n 6ptima de los recursos ...; 
de producci6n." (lB) 

9.5.3 Del.Progreso Cient!fico-Técnico.'- " ••• las tareas 
finales de la revoluci6n social ••• s61o pueden cumplirse so--

(17) Op, cit. p. 157. 
(18) Op. cit. p. 158. 
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bre la base del desarrollo acele;rado de la ciencia y la. técn1:_ 

ca. Precisamente en virtud de ello, la aceleraci6n del progr~ 

so científico-t~cnico se define en las oritentaciones funda-

rnentales,_flel fomento de la economía nacional de la URSS para -

los años 1976-1980 como parte integrante del objetivo princi

pal del décimo quinquenio, como uno de los medios deci.sivos -

de mejoramiento del nive1 de vida material y cultural del pu~ 

blo. 

El eslabón rector del progreso científico-técnico en el 

10º quinquenio sigue siendo el reequipamiento técnico de las -

ramas de la econom!a nacional mediante el paso consecutivo a_ 

la producci6n y al empleo en vasta escala de sistemas de má-

quinas, equipos, aparatos y procesos tecnol6gicos altamente ~ 

ficaces (en lugar de maquinas y procesos tecnol6gicos sutltos), 

capaces de asegurar la mecanización y la automatización de t2 
dos los procesos de producción, principalmente las oper.acio-
nes auxiliares, de transportes y de almacenamiento." (l 9 l 

"Con la ?celaración del ritmo del progreso científico--

técnico crece el papel de la ciencia como fuerza productiva -
directa." (20) 

"En el sistema de planif icaci6n del progreso cientffico

técnico entr?n: 

el pronostico a largo plazo, que incluye las direcciones 

principales del fomento de la ciencia y la técnica; 

(19} Op. ~it. pp~ 200-201. 
( 20f Op. cit. p. 201. 
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el plan quinquenal (distribuido por años), que contiene_ 

problemas y tareas científico-técnicas concretas; 

el plan anual que puntualiza las tareas del plan quinqu~ 

nal, habida cuenta de las posibilidades y las demandas suple

mentarias descubiertas de fomento econ6mico." (2l) 

9.5.4 Del Aprovechamiento de los Recursos Naturales.- -

Los n~cursos naturales son condicí6n propicia par.::i. el creci.-

miento de la riqueza nacional es por ello muy importante con~ 

cer los diversos recursos con que cuenta una economía como: 

9.5.4.1 yacimientos de minerales¡ 

9.5.4.2 tierras fértiles; 

9.5.4.3 bosques; 

9.5.4.4 reservas de agua dulce; 

9.5.4.5 combustibles; 

9.5.4.6 energía; etc. 

El conocimiento y explotaci6n racional de dichos recur-

sos, contribuyen a la elevaci6n de la ta3a de crecimiento'eco 

n6mico y permite conocer el grado de independencia de la base 

de materias primas y minerales respecto de fuentes exteriores. 

"Dentr6 de los planes anuales y de perspectivas se apru~ 

ban los programas de medidas de protecci6n de la naturaleza y 

de utilizaci6n racional de los recursos naturales. La finali-

, dad fundamental de dichas medidas es conservar y elevar el p~ 

tencial de los recursos naturales mediante su utilizaci6n ra

cional y la reducci6n del efecto negativo de las empr2sas in

dustriales, la producci6n agropecuria, el transporte y los -
( 21~ Op. cit. p. 201. 
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servicios municipales en el medio amb;iente," (221 

''En los planes de desarrollo de la economía nacional a~

nuales y de perspectivas ••. , se incluyen los programas siguie~ 

tes: 

para la protecci6n y utilizaci6n racional de las aguas; 

para la protecci6n de la atm6sfera; 

para la protecc:i,.é>n y utilizaci6n racional de las tierras; 

para la protecci6n y la utilizaci6n racional de los recursos f~ 

.restales; 

para la protecci6n y la reproducci6n de los recursos pesqueros; 

para el foment.o de los parques nacionales y los vedados; 

para la protecci6n y la utilizaci6n racional de los recursos mi 

nerales." (23) -

9.5.5 De la Distribución de las fuerzas Productivas.- -

"La construcción de obras básicas ha desempeñad.o un papel de

cisivo en la creación de la base material y técnica del soci~ 

lismo, en la ~plicación de la política de industrialización y 

en el fortalecimiento de la capacidad de defensa de la URSS. 

La construcci6n de obras básicas reviste también una importa~ 

cia primordial para la construcci6n del fundamento material -
de la sociedad comunista." (24 1 

"Desde el punto de vista de orden de planificaci6n yde_ 

puesta en práctica, las inversiones se subdividen en centrali 

zadas y descentralizadas. 

(221 Op. cit. p 232. 
(23),0p. cit. pp 232-233 
(24) Op. cit. p 245. 
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Figuran entre las centralizadas las inversiones cuyos !n 
dices fundamentales se aprueban dentro del plan estatal de de 
sarrollo de la econom1a nacional; las fuentes de su financia
ci6n se prevén en el plan del Estado (el presupuesto nacional, 
los descuentos a cargo de la amortizaci6n o de la ganancia d~ 
las empresas y organizaciones}. 

Pertenecen a las descentralizadas las inversiones de las 

empresas y organizaciones estatales que se forman a cuenta -

del fondo de medidas socioculturales y de construcci6n de vi
viendas, de los créditos bancarios y algunos créditos para fi 

nes concretos. 

Los 6rganos de planificación tienen en cuentas las inver 

siones descentralizadas al confeccionar los planes de desarr~ 

llo de la economía nacional, prevén los recursos materiales -
para las mismas, la documentación de proyectos, al igual que_ 

los debidos potenciales de construcci6n para llevarlas a ca--
b 

11 (25) o. 

"La forma fundamental de planificaci6n estatal de las in 

versiones es el plan quinquenal." (Z 6 ) 

"En los plan~s quinquenales de construcci6n de obras bá
sicas, se fijan para cada obra las tareas de puesta en servi
cio de los potenciales y fondos fijos, al igual que los vold

menes de las inversiones y los trabajos do construcción y ffiO!! 

taje para todo el período de construcci6n, distribuy~ndose t~ 
do por años en consonancia .con las normas de duraci6n de las 

(25) Op. cit. p 247 
(i6l Op. cit. p 252. 
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obras, incluso por obras cuyos plazos de conclusi6n rebasan ~ 

el quinquenio. 

Las tareas fijadas en los planes quinquenales de cons--

trucci6n de obras básicas se concretan y se puntualizan en -

los planes anuales, habida cuenta de los datos referentes a -

la marcha del cumplimiento del plan y los cambios ocurridos -
en los recursos." t 27 l 

9.5.6 De la Distribuci6n de las Fuerzas Productivas.- -

"La distribuci6n de las fuerzas productivas del país cientif! 

camente argumentada es un importante factor de elevaci6n de -

la eficiencia de la producción social. Esta es la raz6n de -

que los planes de distribución de la producci6n sean una par

te inulienable de la planificaci6n de la economía nacional': (2B) 

"En el proceso d~ confecci6n de los planes de la distri-

buci6n de la producción es preciso tener en cuenta, en primer_ 

lugar, el carácter especifico de cada rama, sus peculiaridades 

tecnol6gicas.y técnicas, el carácter de la base de obtenci6n -

de materias primas, el consumo de materiales por unidad de pr9_ 

ducci6n, la transportabilidad de la misma, etc.; en segundo l!! 
gar, las peculiaridades naturales, el clima y los recursos eco 
nómicos de cada zona econ6mica." (29 ) 

"En consonancia con estas exigencias se ha establecido 

cierto orden de trabajos para el trazado de las direcciones 

fundamentales de la distribuci6n de las fuerzas productivas 

(27} Op. cit. p 252. 
t28) Op. cit. p 271. 
{29) Op. cit. p 271. 
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del pafs para un~ larga perspectiva. La primer.a f~se es la el~ 

boraci6n de los esquemas ramales de fomento y distribución de 
la producción. La segunda comprende la confecci6n de esquemas_ 
de fomento y distribución de la producción por zonas económi-

cas y repGblicas. La tercera es la redacción del esquema gene
ral de distribución de las fuerzas productivas ••• , en el que -
se coordinan el esquema ramal y el territorial. Partiendo de -

estos 61timos, se fijan las tareas ae distribtición de la pro-
ducci6n en los planes económicos ramales, territoriales y de -
toda la economía nacional. Este orden de preparación de los -
planes de distribución de las fuerzas productivas permite cooE_ 
dinar orgánicamente la planificación ramal con la territorial_ 

y tener en cuenta en el plan de distribución los intereses de 
las ramas y los de las zonas económicas." C30) 

9.5.7 De la Producción Industrial.- El papel de la indu~ 

tria es sumamente importante en el proceso de reproducción y -

en la creación de la base material y t~cnica de una economía. 

"A la i9dustria le corresponde el papel decisivo en la a

celeraci6n del progreso cient!fico-t~cnico, en el suministro -
de equipos modernos a todas las ramas de la econom!a nacional, 

de energía, materias primas y materiales industriales, en el -
impulso a la eficiencia de la producci6n social, en el mejora
miento del nivel de vida del pueblo soviético, al igual que en 
el fortalecimiento de la caocidad de defensa del país. La mi-
si6n fundamental de la industria es ampliar la base industrial 
de fomento de la economía socialista, sobre todo de la agrope
cuaria y las ramas ligadas a ella, elevar el nivel técnico y -
la eficacia de la pro.duc.ci<'5n, mejorar cardinalmente la calidad 

(301 Op. cit. p 272. 
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de la producci6n." t3l) 

"Las tareas de producci6n expresada en términos natura-

les en el plan de fomento de la economia nacional s6lo abarcan 

los tipos más importantes de medios de destino técnico y pro
ductivo y de artículos de uso y consumo popular. 11

(
32 ) 

"En la nomenclatura de la producci6n industrial del plan 

de desarrollo de la economía nacional entran: 

la producci6n de importancia decisiva para asegurar -

la tasa y las proporciones previstas en el plan para la repr~ 

ducci6n ampliada; 

la producción cuyo empleo acelera el progreso cientí

fico-técnico y proporciona un gran ahorro de trabajo social; 

la producci6n de gran importancia para la exportaci6n; 

la producci6n indispensable para la defensa del país_ 

y para satisfacer necesidades especiales del Estado." (33
> 

"El pla~ de producción debe disponer de todos los recur

sos necesarios de materias primas, materiales, combustible y_ 

energía, así como los artículos semimanufacturados y piezas, 

recibidos en concepto de cooperaci6n. 

Los cálculos de las demandas de recursos materiales para 

la industria se efectdan simultáneamente con los cálculos de 

las posibilidades de crecimiento dptimo de sus suministros a_ 

cuenta de la producci6n interna, la movilizaci6n de las reser 
vas y, en ·caso de nece·sida·a, de la importaci6n. 

(31) Op. cit. p 294~ 
(32) Op. cit. p 295. 
(33) Op. cit. pp 295-296. 
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En· el proceso de conf.eccidn del pJ;:i,n se coordinan de mo

do. consecutivo la demanda y los recursos para satisfacerla m~ 

diante la confecci6n de balances (ínput-output) de cada pro-

dueto, l-ipo de productos y tipo de producci6n. 

En los 6rganos de planificación centrales y de repúbli-

cas se calcula en forma muy agregada la demanda de materias -

primas, materiales, combustible y energía, y en las agrupacio 
) -

nes de producción y empresas, en t~rminos más detallados. 

En la fase preliminar del trabajo (al determinarse las -

direcciones fundamentales del plan quinquenal o las cífras de 

control del plan anual), los cálculos de indices agregados se 

efectúan con ayuda del balance interramal de producci6n y co~ 

sumo de los tipos concretos de productos expresado en térmi-

nos físicos. En las fases sucesivas se redactan los balances 

materiales concretos. 

Los volumenes de producci6n de las ramas que producen -

fondos circulantes que entran en los c~lculos de los balances 

materiales deben responder plenamente a la demanda de dichos_ 

recursos tanto en lo que se refiere a su magnitud general co~ 

mo a los tipos, variedades, etc. Al advertirse disparidad en

tre las demandas argumem:adas y las fuentes de su satisfac--

ci6n se proyectan medidas para aumentar la producci6n y el V.9, 

lumen de los suministros en ~orma de cooperaci6n. Una vez - -
cooroinados detalladamente los planes de producci6n y las deman 

~ . -
das, se confeccionan los planes de producci6n y las de:nandas, 

se confeccionan los planes de suministros materiales y técni
cos." C34 ) 

(34) Op. cit. pp 311-312. 
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9.5.8 De la Economía Agropecuaria.- ·"El plan de fomento 

de economía agropecuaria es una parte integrante del plan de_ 

desarrollo de la economía nacional. ~an s6lo en el proceso de 

la planificaci6n de las proporciones en la economí~ nacional 

se pueden determinar de moda argumentado y oportuno las nece

sidades (la demanda) de productos agropecuarios en el período 

incluído en el plan al igual que prever la creación de los ne 

cesarios potenciales de producción en la industria, la cons-

trucción, el transporte y las telecomunicaciones, capaces de_ 

asegurar la consecuente intensificación de la p~oducción agr~ 

pecuaria y el paso gradual de la misma a niveles industriales. 

Ese enfoque desde el ~ngulo de toda la economía nacional 

es necesario también en la planificación del consumo y la a

cumulación en la economía agropecuaria, al equilibrarse los -

ingresos y los gastos en esta rama. 

Al propio tiempo, varios problemas importantes se resuel 

ven dentro de la economía agropecuaria mísma. Así, los planes 

deben prever ~edidas de utilización m~xima de los recursos m~ 

teriales y de mano de obra, asegurar la distribuci6n racional, 

la especialización y la concentración de la producción agrope 
cuaria y el mejoramiento de las proporciones interramales~ <

35f 

"Al planificar el desarrollo de la producción agropecua-, 

ria a escala de todo el país se determina, ante todo, la nec~ 

sidad de productos agropecuarios para la economía nacional, -
se claculan en un rengl6n espeÓial las necesidades del Estado 

(es decir, la proporci6n de las compras estatales); las dema!!_ 

das de medios materiales y .t~cnicos para la producción agrop~ 

{35)• Op. cit. pp 318-319. 
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cuaria en proporciones suficientes para satisf&cer las neces.f. 

dades de. la sociedad. Importante instrumento de la planifica
ci6n centralizada es la fijación de precios económicamente -
fundamentados para los productos agropecuarios que el Estado_ 

compra y los medios de producción que vende a los koljoses y 

los sovjoses." C36) 

9.5.9 Del Transporte y J,as Telecomunicaciones.- "En el 

sistema general de planificación de la economía de la URSS es 

de mucha importancia la planificaci6n del funcionamiento y 

del progreso del transporte. El transporte une todas las ra-

mas de la economía nacional y zonas del país para formar un -
todo único económico. El proceso de producción de cualquier -

rama de la economía nacional termina sólo cuando el transpor

te traslada la mercanc~a del lugar de producci6n a los luga-

res de consumo. 

La misión fundamental de la planif icaci6n del transporte 

es: reducir el costo del traslado de car.gas y viajeros, desa

rrollar el t~ansporte sobre la base de los últimos adelantos 
de la ciencia y la t~cnica, distribuir el tr§fico con arreglo 
a los tipos de transporte en consonancia con las peculiarida~ 
des t~cnico-econ6micas de cada uno de ellos, establecer los -

vínculos econ6micos 6ptimos entre las empresas y perfeccionar 
la gesti6n del proceso de transporte. 

Al planificarse el funcionamiento del transporte debe l~ 
grarse la proporcionalidad entre el desarrollo del mismo y el 

de toda la economía nacional, es decir, el volumen del trasl~ 

do decargas y viajeros debe corresponder a las proporciones-'

(36l Op~ cit. p;319. 

·I. 



- 462 -

de la producci6n industrial y agropecuaria, al progreBo del -

comercio extertor e interior y de los vinculas económicos y -

culturales, a la distribuci6n de las fuerzas productivas en-

tre las zonas del pa!s; asegurar los medios materiales (loco

motoras, buques, automóviles, combustible, etc.) que necesita 

el transporte. 

En la sociedad socialista, todos los tipos de transporte 

constituyen un sistema Qnico de transporte. La proporcionali

dad del fomento de uno u otro género de transporte conduce a 

la elevación de la eficiencia de todo el sistema y a la mejor 

satisfacción de las demandas de tráfico." C37 ) 

"En los planes de fomento del trasporte se preven varias 

clases de índices cuantitativos y cualitativos según el tipo_ 

de transporte: 

índices determinantes del volumen del trabajo del trans

porte: tráfico de cargas y viajeros y envío de cargamentos -

con indicación de los más importantes; en el transporte marí-
' timo y fluvial se fijan los ingresos que ha de proporcionar -

el flete en el extranjero; 

índices de utilización de los medios de transporte (loc2_ 

motoras, vagones, automóviles, buques y aviones}; 

índices de construcción de obras básicas: el volumen de 

las inversiones centralizadas y los trabajos de construcción 

y montaje, la puesta en servicio de potenciales de producción 

(nuevas vías, puertos, fábricas, etc.l;· 

índices de empleo de medios tl'!cnicos nuevos (nuevos pro-

(37)0p. cit. pp 344-345. 
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cesos tecnol6g::i.cos, meca.ni.iacidn mt1J.;t;tple de lé\s operaciones_ 
laboriosas, automatizaci6n de la producciónl; 

1".ndices de suministros materiales y técnicos {suminis--
tros de material móvil, combustible, materiales, e~uipos y 

piezas de repuesto); 

índices de mano de obra y recursos financieros (fondo t~ 
tal de salarios importe· de la ganancia y rentabilidad, pagos_ 
para engrosar el presupuesto y asignaciones a cargo del pres~ 
puesto, reducción del costo del transporte." C3Bl 

"La parte fundamental del plan de fomento del transporte 
es el plan de traslado de cargas. Partiendo del volumen de 

transporte necesario se fija la demanda de material móvil, -

combustible y materiales, se establecen el contingente de tra 

bajadores, los gastos y los ingresos, se proyectan las medi~
das de fomento del transporte y los volrtmenes é'.e las inversio 

nes. 

En cuanto al tráfico, se confeccionan planes de perspec

tivas, anual~s o corrientes y operativos (trimf~strales y men
suales). En todos los c.:asos, los datos de part::da para calcu
lar el volumen del tr~f ico de cargas son los referentes al v~ 
lumen de la producci6n industrial y agropecuaria, la construc 

cióri de obras bási6as, los suministros materiales y t'cnicos 
y 'el comercio interior y exterior. 

Los planes de perspectivas de transporte .de cargas se r~ 
. ' 

dactan contando con la futura distribuci6n territorial de las 
principales ramas de la industria y la producción agropecua- ... 

ria como tambi~n con el desarrollo de los vinculas econ6micos 

{38) Op. cit. pp 345-346 
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exteriores. 

El indice fundamental que se fija para el transoorte de . -
carga para una larga perspectiva es el volumen del tráfico en 
todos tipos de transporte en toneladas-kil6metro (para la ma

rina mercante, en ton-milla} . El volumen de los trabajos de -

transporte dependen de dos magnitudes: la cantidad de carga-
mentes a ser transportados y las distancias a las que hay que 
trasladarlos." C39 J 

El volumen del transporte de viajeros depende del número 
de habitantes y de su movilidad. Esta última está sujeta a la 

influencia de muchos factores: el cambio de la correlación en 
tre la poblaci6n urbana y la rural; la distribuci6n de las 

fuerzas productivas entre las distintas zonas; el beneficio -
de riquezas naturales en nuevas comarcas;· la elevaci6n del -
nivel de vida material y cultural de los trabajadores; el de
sarrollo de la red de casas de descanso y sanatorios; la dur~ 
ci6n de la jornada y de las vacaciones; el progreso de la red 
de vías de comunicaci6n, de los vinculos econ6micos exterio-
res, de las relaciones culturales con el exterior, etc • . 

' ' 
Una parte del traslado de viaj~ros puede determinarse me-

. <liante el cálculo directo partiendo del crecimiento de la red 
de balnearios, casas de descanso, centros de enseñanza supe:....
rior, grandes exposiciones internacionales, viajes de servi-

cio, reclutamiento. organizado de mano de obra, etc ••.• Así -
mismo, se empela el método del análisis estadístico, de las -
encuestas, etc. Todos estos cálculos permiten ver la movili-
dad de la poblaci6n, es dec.ir, el nÓlnero anual de kil6r.ietros-

(39) Op~ cit. p 346. 
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viajero per capita. '' l 4 0l 

9.5.10 De lo.s Sumir.iat.:i:us .Materia:l.es y T~cnicos.- "Una_ 

parte integrant~ del plan de desarrollo de la economía nacio

nal es el plan de suministros materiales y técnicos, que cooE 

dina la producci6n y el consumo de bienes de destino product~ 

vo y determina las proporciones de su distribuci6n en la eco

nom~a nacional. Se sabe que en el proceso de la reproducci6n_ 

del producto social, cada empresa, cada agrupacidn de produc

ci6n material no s6lo produce unos y otros artículos, sino -

que también consume los indispensables medios de producci6n: 

materias primas, materiales, combustible, equipos, etc. Por ~ 

tra parte, al vender la producci6n fabricada, las empresas y_ 

las agrupaciones de producci6n la suministran a la economía -

nacional, satisfacen las demandas colectivas y personales de_ 

la sociedad socialista. Las demandas de medios de producci6n_ 

se cubren a través de los 6rganos de suministros materiales y 

técnicos, y las de artículos de uso y consumo, através de la 
red comercial. 11 (

4 l) 

"El plan de suministros materiales y técnicos de la eco

nomía nacional consta del conjunto de los balances materiales 

y los planes de distribuci6n de la producci6n. 

Los balances m~teriales constituyen la base del plan de_ 

suministros. Su destino es equilibrar los recursos en lo to-

cante a cada tipo de producci6n con la demanda de la r.üsma en 

la economía nacional. A tal objeto, en cada balance para el -

perfodo plánificado se fijan con toda precisi6n las fuentes -

(40) Op. cit. oo 353-354. 
(41)', Op. ci t~ p 361. 
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proyectadas de obtenci6n de los 
duccidn y su distribuci6n entre 
empleo, es decir, con arreglo a 

correspondientes tipos de pr~ 

las ramas fundamentales de su 
su destino económico." t4z1 , 

"La conexi6n entre el plan de suministros y los planes -
de desarrollo de la producci6n industrial y agropecuaria y de 
las obras básicas tiene doble carácter. Por una parte, estos_ 

planes determinan el volumen de producci6n que se tiene en -

cuenta en los balances materiales en forma de recursos que -
han de ser distribuidos y, por otra, contienen índices de la_ 

cantidad y la estructura del consumo de materias primas, mat~ 
riales, combustible, fluído electr6nico y equípos indispensa
bles para asegurar la producción proyectada y la puesta en -
marcha de nuevos potenciales, cuya demanda se tiene en cuenta 
en los balances y los planes de distribuci6n de los correspo~ 

dientes recursos materiales. 

El plan de suministros materiales y t~cnicos guarda es-

trecha relaci6n con las orientaciones fundamentales de la --
construcción y el empleo en la economía nacional de los tipos 

más adecuados de máquinas y equipos, los materiales más conve 
nientes, los porcesos tecnol6gicos más modernos, la mecaniza

ci6n y la automatizaci6n. En el plan de suministros, al dis-
tribuirse los recursos materiales, se tiene en cuenta la dis

minuci6n del consumo de materiales por unidad de producto y -

el ahorro de recursos materiales que se logra merced a las me 

didas previstas en el apartado del empleo de nuevos medios ~
técnicos. 

El plan de sumin;i.str.os influye en la fijación del volu-

(42 f Op. cit. p 363. 
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men de transporte, es decir, en el ;fomento de este tU timo, ... .,.. 

Por otra parte, en el plan de suministr0s se tiene en cuenta_ 

la demanda de recursos materiales para el transporte. Se re-·

flejan igualmente en ~l las tareas de fomento del comercio e~ 

terior, el comercio interior, los servicios municipales, la -

cultura y la sanidad. 

Los índices del plan de suministros materiales y t~cni-

cos van ligados al plan financiero, al volumen de los crédi-
tos y al empleo de los medios circulantes de las empresas. E~ 
ta ligaz6n radica en que el volumen total de la distribuci6n 
de los recursos materiales, incluida la creaci6n de reservas, 
previsto en el plan, debe poseer la correspondiente base f i-
nanciera." C43 l 

9.5.11) Del empleo de los Recursos de Mano de Obra.- "El 

plan de mano de obra es una parte inte:grante del plan estatal 

de desarrollo de la economía nacional, que refleja la planif! 
caci6n del número de ocupados, la productividad del trabajo y 

la rernuneraci6n del mismo. Unos !ndices del plan de mano de ~ 

bra, como, digamos, las tareas referentes.al incremento de la 

productividad del trabajo y al fondo de sueldos y salarios se 

investigan de modo centralizado y se aprueban en el plan de_ 

desarrollo de la economía nacional. Otros -el número de ocup~ 

dos, el salario medio- se calculan y se planifican en las em
presas mismas. 

La misi6n fundamental de la planificaci6n de la mano de_ 
obra en la economía nacional consiste en elevar la eficacia -

delos gastos de trabajo social, lo que significa tanto el -
(4~1 Op. cit. pp 364-365. 
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m~xilllo crecimiento de la productividad del tabajo de los ocu

pados como el mejoramiento del empleo de la mano de obra, su_ 

distribución raciona.L por tipos de ocupac;tón, territorio y ra 

mas de la economía nacional. 

El plan de mano de obra se entrelaza prácticamente con -

todos los apartados del.plan de desarrollo de la economía na

cional y ante todo, con los programas de producci6n y de con~ 
trucci6n. El volumen y la tasa de crecimiento de la produc--
ci6n y las proporciones de la construcci6n de obras básicas -
dependen directamente del n~mero de trabajadores ocupados, de 
la calificación de ~stos y del nivel de la productividad del_ 
trabajo. El incremento del ndmero de los ocupados en la pro-
ducci6n y la de servicios depende de las proprociones de las_ 

inversiones. Al calcularse lq perspectiva del crecimiento nu
mérico de los ocupados en las ramas de la economía nQcional -

se arranca del volumen de la producci6n y las inversiones. El 
criterio de la plena ocupación es uno de los principales fac

tores que determinan la proporci6n de loe fondos de acumula-
ci6n y de consumo en la renta nacional. Los recursos de mano 

de obra constituyen un factor importante de la distribución -

territorial de la producci6n. 

El plan de mano de obra guarda estrecha relaci6n con los 

!ndicesdeterminantes del nivel de vida de la población. El -
grado de ocupaci6n de la población, las condiciones de traba
jo, etc., son factores más importantes de los que depende el_ 
nivel de vida. Al propio tiempo, la condición decisiva de la_ 
reposici6n de la fuerza de trabajo invertida es el ingreso --

. real de la familia, cuya fuente fundamental es el pago según_ 
el trabajo. El crecimiento de la productividad del trabajo --
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crea las premisas para la rebaja de los prec~os de la produc

ci6n, incluidos los artfculos de uso y consumo popular. Las -

proporciones del fondo de pagos segdn el trabajo vienen a ser 

uno de los !ndices fundamentales para la formación de los pl~ 

nes de comercio al por menor y del volumen de los servicios a 
la poblaci6n." <44 ) 

"En la labor práctica de planificaci6n se incluyen en 

los recursos de mano de obra: a) la poblaci6n apta para el 

trabajo a la edad de trabajar, es decir, hombres a la edad de 

16 a 59 afies y mujeres a la edad de 16 a 54 afies ••• , b) a la_ 

no apta (hombres de más de 60 afias, mujeres de más de 55 y a

dolecentes menores de 16 afies) y trabajan en empresas, insti

tuciones y organizaciones del Estado ••• " <
45 l 

"El carácter especifico de la planificaci6n de la mano -

de obra consiste en que la poblaci6n es, a la vez, la princi

pal fuerza productiva de la sociedad y el consumidor de los -

bienes materiales y espirituales. El miembro de la sociedad -

socialista apto para el trabajo debe tener trabajo y, al pro

pio tiempo, en tanto que consumidor, debe satisfacer lo mejor 

posible sus. necesidades, es decir, los problemas de la ocupa

ci6n y del nivel de consumo se hallan en interconexi6n." (46 1 

"La tarea principal de la planif:Lcaci6n del empleo raci~ 

nal de la mano de obra es asegurar la plena ocupación de la -

poblaci6n apta para el trabajo, la correspondencia de los r!:_ 

cursos de mano de obra a las demandas de la economia nacional. 

1 su ernpe·10 eficaz"" C
47.l 

A4) Op. cit. pp 393-394. 
(45) Op. cit. pp 394-395. 
~61 Op, cit. p 395. 
(47) Op. cit. p 395. 
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CONCLUSrONES 

En la época moderna, se ha incrementa.do considerablemen

te, el uso de la Planificaci6n como instrumento de Política E 

con6mica, tanto en los paíese capitalistas como en los socia

listas; pues representa para ellos un elemento fundamental p~ 

ra obtener el desarrollo econ6mico del pa!s. 

El interés que en los altimos años ha despertado ésta 

técnica en los pa!ses no desarrollados, ha sido con el prop6-

sito de acentar sobre bases firmes las decisiones de política 

econ6mica de las unidades productivas y de los gobiernos ten

dientes a superar el subdesarrollo económico; quedando compr~ 

bada tanto en la teoría como en la práctica, que el crecimie!! 

to económico de éstos países dif icilmente puede lograrse en -

forma satisfactoria siguiendo el modelo tradicional, que uni

do a las complejas relaciones sociales, políticas y econ6mi-

cas, imponen la necesidad de una intervención profunda y act! 

va del Estado para orientar sobre bases firmes el desarrollo. 

La demografía cuantitativa, el modelo de insumo produc--

to, las cuentas nacionales, las proyecciones a plazo, la pro

gramaci6n lineal, los balance~ materiales y los planes de di~ 

tribuci6n de la producci6n, etc., constituyen instrumentos Í_!! 

dispensables para la estructuraci6n y desarrollo de la Plani

f icaci6n Econ6mica, teniendo como cualidad un alto grado de -
complementariedad. Por otra parte, es conveniente afirmar, ---. 

que representan insturmentos de análisis de gran importancia, 

tanto para investigar los problemas de estructura de la econ~ 

m!a de un país, como las condiciones y consecuencias de la e

lecci~n y aplicaci6n de una determinada política econ6mica. 
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De lo dicho anteriormente, se desprende que el diseño de 

la política económica, Y.la. eficiente utilizac;i6n dé los re-.. 

cursos de un pats, exigen el manejo sistemático de métodos y 

técnicas que den como resultado, una serie de elementos de a~ 

• nálisis cuantitativos y cualitativos, indispensables en la -

comprobación de hipótesis y en el establecimeinto de formas -

más rigurosas de investigación. En particular· las t€cnicas --
descritas en este trabajo constituyen el instrumental m!nimo_ 

para la elaboración de programas de desarrollo factibles de a 

plicar desde el punto de vista técnico. 

t 

• ¡~ 

·.·,·. 
··' .. 
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