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mode1os de regu1ación para economías abiertas y semiindustria1iza
das, Tesis de Doctorado, UNAM, México, 1994. pp. 1-10 + 356. 

Resumen. 

Las políticas económicas de ajuste fiscal. y estructural. 
puestas en práctica en América Latina cambiaron J.as relaciones 
macro y mesoeconómicas entre 1os agentes, modificaron las asigna
ciones de acervos entre sectores institucional.es, ramas de 
actividad económica y estratos de ingreso, y transformaron J.as 
composiciones de J.as variables de oferta y de demanda. Esta tesis 
plantea J.os requisitos que deben cumplir J.os modelos necesarios 
para evaluar dichas políticas aplicadas en economías abiertas y 
semiindustriaJ.izadas (EASI). Estos modelos vinculan una matriz de 
contabilidad social. (MCS) observable con una forma de regulación 
(FR) que corresponde a un tipo de economía (TE). 

Cada una de J.as tres partes en que se divide el. trabajo se 
concentra en diferentes aspectos de J.a model.ación sugerida. La 
primera desarrol.J.a el. sistema que integra J.as cuentas de J.os 
sectores institucional.es con aquel.las de ramas de actividad y 
estratos de ingreso, de manera consistente y coherente en el.. 
tiempo. La segunda define qué es regular un TE, especifica 
conceptos analíticos para modelos de EASI y plantea J.as relaciones 
entre oferta y demanda meso y macroeconómicas de una manera 
integrada y atemporal.. La tercera formula modelos de regulación 
para distintos TE que han sido descritos de manera contable. 

Los principal.es conceptos provienen de perspectivas metodoló
gicas y analíticas que se reformul.an e integran. La MCS surge del. 
enfoque de contabilidad social. y J.os de TE y FR del. de coordinación 
y control. de J.a actividad económica (o antiequil.ibrio). 



Puchet Anyu1, Martín, countab1e Systems and Ana1ytica1 Bases of 
Regu1ation Mode1s for Open and Semiindustria1ized Economies, Ph. D. 
Thesis, UNAM, México, 1994. pp. 1-10+356. 

summary. 

The fisca1 and structura1 economic po1icy of adjustment, 
app1ied in Latín America, changad the macro and mesoeconomic 
re1ations among the agents, modified the know1edge assignations 
among institutiona1 sectors, economica1 activity branches and 
income 1eve1s, and transformad the compositions of the supp1y and 
demand variab1es. This thesis set forth the requirements needed for 
the necessary mode1s in order to eva1uate, set po1icy, app1ied in 
open and semiindustria1ized economy (OSIE). This mode1s vincu1ated 
a socia1 accounting matrix ( SAM) that can be seen under a 
regu1ation form (RF) corresponding to a type of economy (TE) • 

Each of the three parts in which the work is divided, is 
centered in different aspects of the suggested mode1s. The first 
ene deve1ops the system that integrates the institutiona1 sectors 
accounts to those with activity branches and income 1eve1s, in a 
consistent and coherent way in the time. The second ene defines 
what is the regu1ation of a TE, specifies ana1ytica1 concepts fer 
OSIE mode1s and sets forth the interre1ation offer-meso and macro 
economic demand in an integrated and atempora1 way. The third one 
formu1ates regu1ation mode1s for different TE described in an 
accounting way. 

The principa1 concepts come from methodo1ogica1 and ana1ytica1 
perspectives being reformu1ated and integrated. The SAM emerges 
from the socia1 accounting approach, and the TE and RF from the 
coordination and contro1 of economic activity, or antiequi1ibrium 
approach. 
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Xntroducción. 

Este trabajo se origina en una preocupación práctica y 
está basado en una interpretación de lo empírico y lo teórico en 
economía. 

políticas 
economías 
Latina? 

La preocupacion es la siguiente: ¿cómo evaluar las 
de ajuste macroeconómico y estructural aplicadas en 
abiertas y semiindustrializadas como las de América 

Los modelos para tales efectos son muy amplios y parten 
de diversos enfoques teóricos. Sin embargo, la integración de 
aspectos institucionales y multisectoriales en una misma 
representación modelística no es habitual. El problema se plantea 
por la carencia de marcos descriptivos comprensivos de ambos 
aspectos y en las dificultades para especificar teorías que 
articulen la determinación de los niveles de las variables 
económicas con sus composiciones o estructuras. Estos límites 
descriptivos y teóricos de los modelos para evaluar políticas 
están claros en el artículo de Capros, Karadeloglou y Mentzas.1 

En ese artículo se acercan las especificaciones de un 
modelo macroeconométrico y de un modelo computable de equilibrio 
general para la economía griega. Usando ambos modelos 
compatibilizados se simulan los efectos de diferentes políticas 
macroeconómicas y de apertura externa que afectan los niveles y 
las composiciones de variables claves -precios, producto, ingreso 
disponible-. Pero la aproximación realizada hace que se pierda la 
evaluación de los efectos sobre las composiciones de las 
variables típica de los modelos computables de equilibrio 
general. En consecuencia, es clara la necesidad de generar 
modelos que sirvan para medir las repercusiones de las políticas 
de ajuste sobre las principales variables. 

A su vez, los modelos de evaluación de políticas 
econométricos o computables- no integran la dinámica económica 
corno un rasgo central. Es más, la vinculación en el interior de 
un modelo o de un sistema de modelos de la macrodinámica con la 
dinámica mult~sectorial presenta problemas analíticos y teóricos. 
Una expresión clara de esas dificultades puede representarse 
mediante el artículo de semmler referido a los fundamentos 
multisectoriales de la macrodinámica.2 

En ese artículo se especifica un modelo de insumo
producto dinámico en un marco contable convencional y se hace que 
las trayectorias de cantidades y precios repercutan en las 
decisiones de inversión y ahorro que se integran en un modelo de 

1 Véase Capros et a1 (1990) 
2 Véase Semmler (1986). 
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ciclo económico. Ambas especificaciones, la multisectorial y la 
macroeconómica, están hechas en un marco descriptivo simple de 
flujos corrientes y economía cerrada sin gobierno. 

Las políticas de ajuste debieran evaluarse, por sus 
características -afectan el nivel y la composición de las 
variables, modifican flujos, acervos y sus relaciones- mediante 
modelos que integren los aspectos institucionales 
-macroecononómicos- con los multisectoriales -mesoeconómicos
especificados de manera dinámica. Ese desafío es sumamente 
complejo y es factible enfrentarlo desde muy diversas 
perspectivas del papel y de la interrelación entre conocimiento 
empírico y conocimiento téorico en economía. 

La interpretación, aquí utilizada, de los papeles que 
juegan y de las relaciones que tienen ambos componentes del 
conocimiento es la siguiente. El conocimiento empírico y el 
teórico, para poder plasmarse en un modelo económico, tienen 
requisitos ineludibles. 

El conocimiento empírico requiere delimitar qué 
relaciones económicas y cuáles variables que las expresan son 
observables. Para ello es necesario definir un sistema contable 
adecuado. Este sistema debe comprender, si se quieren construir 
modelos macro-mesoeconómicos dinámicos, matrices de transacciones 
de acervos y de flujos entre agentes agregados -sectores 
institucionales- y desagregados -ramas, grupos, estratos-. 

Por su parte, 
las condiciones de 
organizaciones que 
económica a través 
cuando se trata de 

el conocimiento teórico supone estipular 
interacción y de comunicación entre 

configuran y estructuran la actividad 
del tiempo. Esta necesidad es más compleja 
modelos corno los mencionados porque deben 

enunciarse conceptos analíticos válidos para la macro y la 
mesodinámica. 

El principal objetivo de este trabajo es plantear los 
requisitos observacionales -contables- y analíticos para 
especificar modelos macro-mesoeconómicos dinámicos para evaluar 
políticas económicas. Se busca que estos modelos posibiliten 
diferentes cuantificaciones empíricas y alberguen distintas 
explicaciones teóricas del desempefio de una economía abierta y 
semiindustrializada. Por lo tanto, la materia principal de los 
planteamientos aquí realizados es la metodología económica. Como 
toda cuestión de método los sistemas contables y las bases 
analíticas desarrollados pretenden ser neutros respecto a los 
hechos estilizados de la economía referente y a las teorías que 
los explican. Hechos y teorías son los aspectos sustantivos de 
los enunciados económicos representados en los modelos. 

Los elementos 
están en el capítulo O. 

generales de esta propuesta metodológica 
Luego siguen tres partes que abarcan los 
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sistemas contables, las bases analíticas y los modelos que 
resultan de combinar esa contabilidad y esos enunciados. Cada 
parte está organizada a partir de capítulos iniciales que recogen 
los postulados principales del planteamiento contable -capítulo 
1-, analítico -capítulos 7 y 8- o modelístico -capítulo 14-. Los 
capítulos que siguen a cada formulación axiomática desarrollan 
.los ternas que hacen posible construir, en el primer caso, 
matrices contables, en el segundo, modelos observables, 
analíticos y aternporales y, en el tercero, modelos observables, 
analíticos y.temporales. 

La primera parte se ubica en el campo de la 
contabilidad económica. su principal preocupación es vincular, de 
manera compatible, las contabilidades de los sectores 
institucionales y social en un sistema unificado. 3 

La segunda parte desarrolla, en primer término, los 
conceptos principales del enfoque del control y la coordinación 
de la actividad económica y los complementa mediante nociones 
básicas de los enfoques estructural y dinárnico. 4 Luego cumple el 
objetivo de generar los conceptos no primitivos de mercado, de 
tipo de economía y de clase de equilibrio y mostrar sus 
vinculaciones. s A continuación llega a especificar un modelo de 
entrada-salida que se encuentra dentro del sistema contable de la 
parte primera, que traduce los conceptos contables y analíticos 
especificados anteriormente y que modela un equilibrio atemporal 
y su forma de equilibrarniento. 6 Toda esta parte contiene 
contrapuntos con las teorías de decisiones, de la organización y 
de la planificación7 , con los métodos de análisis de insumo-

3 Los artículos de Paterson y stephenson (1988) y de Pyatt (1991) 
son los puntos de partida de este planteamiento unificador. 
4 En esta parte se combinan conceptos del enfoque del 
antiequilibrio (véanse al respecto Martas (1990) y sus 
antecedentes más importantes Kornai y Martes ( 1981) ( eds. ) y 
Kornai (1971)) y del enfoque estructural proveniente de Marchal 
(1959) y de Perroux (1975). 

5 En particular para vincular formas de regulación y clases de 
equilibrios se retornan definiciones y planteamientos relativos a 
las relaciones entre fundamentos walrasianos y dinámica de 
Leijonhufvud (1968), Bliss (1975) y Hicks (1965 y 1985). En ese 
marco se tornan en cuenta algunos conceptos dinámicos implícitos 
en los modelos de corte rnarshalliano, pero de equilibrio 
rnacroeconórnico general, de Skott (1989) y Rose (1990). 
6 Los modelos de referencia lejanos son aquellos de Leontieff 
(1941 y 1965) y de Ghosh (1958 y 1973) pero reinterpretados de la 
forma que lo hacen Auray, curu y Mougeot ( 1981) . La forma de 
modelar el equilibrarniento sigue a Cavar (1989). 
7 Véanse al respecto Polernarchakis (1990), Marschak (1982) y Heal 
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producto y estructuralª y con el enfoque de contabilidad socia19 • 

La tercera parte está concentrada en la especificación 
de modelos de regulación combinando el mencionado enfoque de 
coordinación y control de la actividad económica, o del 
antiequilibrio, con el análisis estructural dinámico, o dinámica 
estructural. 10 Estos modelos están integrados en un subsistema 
contable mesoeconómico que forma parte del planteado en la 
primera parte. A su vez, ellos se apoyan en las bases analíticas 
de la segunda parte. 

Los temas 
la contabilidad 
rnultisectorial. 11 

centrales del trabajo están en los campos de 
social y de la dinámica económica 

El último capítulo recupera el sentido de esta 
propuesta metodológica para sus fines de evaluar políticas 
económicas de ajuste aplicadas a economías abiertas y 
serniindustrializas. Él sintetiza algunas orientaciones que 
concluyen el conjunto del planteamiento. 

La notación de cada parte es autocontenida. Esta opcion 
se eligió para no arrastrar símbolos iguales para formalizar y 
exponer resultados que tienen fines metodológicos distintos. 

Cada parte utiliza combinaciones de formalización 
matemática y de significados económicos que conjuntan distintos 
grados de conocimientos matemáticos y económicos. 

En la primera parte se utiliza un poco de algebra y 
algunos conceptos económico descriptivos. En la segunda parte se 
recurre, primero, a· conceptos ana1.iticos y te6ricos 
pertenecientes a planteamientos económicos complejos y, luego, se 
formulan algunos conceptos observacionales y analíticos mediante 
enunciados del álgebra lineal de las matrices no negativas. En la 
tercera parte se expresan los conceptos de la dinámica 

(1982). 
a Véanse Leontieff (1965) y Gazon (1979 y 1989). 
9 Véase Pyatt (1988). 
1o Véanse al respecto los citados textos de Kornai y Martas (1981) 
(eds.) y Martes (1990) para el primer enfoque y aquellos de 
Goodwin y Punzo (1987) y Pasinetti (1993) para el segundo. 
11 Véanse las entradas de "Contabil.idad social", "Coordinación y 
control. de la actividad económica" y "Dinámica estructural." para 
ubicar los temas principales de este trabajo y las referentes a 
"Contabilidad nacional", "Análisis de insumo-producto", "Teoría 
de decisones", "Teoría de 1a organización" y "Planificación" para 
ternas secundarios en The New Pa1grave Dictionary of Economics de 
Eatwe11, Milgate y Newrnan (1989). 
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estructural y del enfoque de 
actividad económica mediante 
matemáticas del control y de 
tiempo discreto. 

la coordinación y el control de la 
las formulaciones de las teorl:as 

los sistemas dinámicos lineales en 
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Capítulo o. 
Aspectos metodo1ógicos de 1a construcción de mode1os forma1es 

para evaiuar po1íticas económicas. 

Este capítulo delimita los aspectos metodológicos involucrados 
en la construcción de modelos destinados a la evaluación de 
políticas económicas de ajuste como aquellas aplicadas en los 
países 1atinoamericanos. Para ello se procede mediante las 
siguientes etapas lógicas. 

Se parte de la caracterización de esas políticas y se 
especifican los rasgos típicos de las economías abiertas y semi
industrializadas (EASI) donde se han puesto en práctica. El 
conjunto de hechos referenciales que configuran una EASI sirven, a 
la vez, para enmarcar los problemas que deben ser comprendidos por 
los modelos que se construyan. El primer apartado caracteriza las 
políticas de ajuste, describe hechos principales de la economía de 
referencia y plantea los problemas que constituyen el objeto de 
investigación del desarrollo metodológico posterior. Los sistemas 
contables de la parte I están estructurados para captar hechos y 
características de una EASI. 

El abordaje de los problemas de una EASI se hace, obviamente, 
por medio del análisis económico. La precision de la noción de 
análisis y la distinción, en su seno, de los conceptos de teoría 
sustantiva, de descripción y de observación que se usan habitual
mente en la disciplina económica, y a los que se adscribe este 
trabajo, se hacen en el segundo apartado. Los conceptos analíticos 
de la parte II son tributarios de la noción de análisis económico 
cuyo sentido e intención se afirman en 0.2. 

La extensión de los conceptos de descripción y observación se 
hace en el tercer apartado. Los conceptos observacionales que 
también se definen en la parte II dependen de la comprensión del 
sistema contable como representación de presupuestos descriptivos 
y como procedimiento de observación válido. 

La descripción de los procesos econ6micos en el sentido 
utilizado y las diferentes combinaciones de proposiciones teóricas 
y de datos implícitas en toda modelación poseen vastos y múltiples 
antecedentes. Los apartados cuarto y quinto enumeran y organizan 
tradiciones descriptivas y modelísticas desde el punto de vista 
metodológico adoptado. En el cuarto apartado se esboza la evolución 
de la contabilidad económica que hace posible definir el sistema 
contable de la parte I. En el que sigue se trazan las líneas 
históricas de la modelación económica que condujeron a seleccionar, 
de manera antagónica algunas veces y complementaria otras, la clase 
de modelos que están especificados en la parte III. 

Por último, el sexto apartado de este capítulo plantea la 
propuesta metodológica que se concretará en adelante. Allí se 
prescriben las formas de vincular descripción y observación, 
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aná1isis y teorías sustantivas para desarro11ar 1os métodos que son 
ia materia de todo e1 trabajo. 

0.1. Principales rasgos y problemas de una EASI. 

Este apartado fija e1 entorno a1 que se referirán 1os mode1os 
de regu1ación que son especificados a1 fina1 de este trabajo 
capítu1os 13, 16 y 17-. Pero de manera más re1evante estab1ece 
cuá1es son 1os rasgos y 1os prob1emas principa1es que poseen 1as 
economías cuyas po1íticas de ajuste se pretende eva1uar. 

E1 apartado se organiza de 1a siguiente manera. En e1 primer 
parágrafo se caracterizan 1as po1íticas de ajuste distinguiendo su 
variante macroeconómica de aquella estructural. En el que sigue se 
enumeran 1os rasgos de una EASI. En 1os tres fina1es se ais1an y se 
estipu1an 1os prob1emas típicos de esas economías que 1os mode1os 
especificados 1uego comprenderán. 

0.1.1. características de ias poiíticas de ajuste. 

La eva1uación de 1as repercusiones de 1as po1íticas de ajuste 
vigentes requiere precisar sus características. 

i) Las po1íticas de ajuste macroeconómico, pero también 1as 
de ajuste estructura1, tienen como objetivo primordia1 equiparar 
ba1ances de f1ujos y acervos de 1a economía. En un caso se trata 
de1 ba1ance gubernamenta1 y de su contrapartida conjunta privada y 
externa; en el otro, se refiere a los balances de las ramas de 
actividad económica que generan bienes comerciab1es respecto a1 que 
registran aquellas que producen no comerciables. Así, se busca, 
desde e1 punto de vista macroeconómico, e1 equi1ibrio gubernamenta1 
y, desde la perspectiva sectorial, que sean iguales, en el largo 
p1azo, 1os ingresos de divisas de 1as ramas productoras de 
comerciables con los correspondientes egresos de todas las ramas. 

ii) Las medidas macroeconómicas y sectoriales que se toman en 
cada caso afectan, de manera fundamenta1, 1a distribución de 1os 
acervos existentes. Aunque e1 ejemp1o más citado es 1a transfe
rencia de activos de1 gobierno a1 sector privado, estas po1íticas 
están cambiando, no s61o 1a composición de 1as tenencias patrimo
na1es de 1os sectores instituciona1es -privado, gobierno y externo
sino también 1as existencias y 1os capita1es de ramas de actividad 
económica y de grupos socio-económicos de hogares junto con 
aque11as de empresas y de fami1ias individua1mente. 

iii) La distribución de los acervos no es la única estructura 
que se modifica. Otras composiciones de variab1es c1ave también 
están siendo afectadas de forma re1evante. En particu1ar, 1a 
distribución de1 ingreso entre sectores instituciona1es, entre 
ramas productoras de bienes comerciab1es y no comerciab1es y entre 
estratos de hogares agrupados según e1 monto de su remuneración 
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factorial promedio están cambiando mediante la puesta en práctica 
de las políticas de ajuste vigentes. 

Las políticas macroeconómicas de ajuste están concentradas en 
los montos globales de los ingresos y los egresos de los sectores 
institucionales. Por su parte, las políticas de ajuste estructural 
se dirigen a modificar las composiciones por ramas de actividad 
económica o por estratos de ingreso. Tal distinción entre montos 
globales y sus composiciones o estructuras es relevante para juzgar 
los efectos de ambas variantes de política de ajuste. 

A su vez, las políticas de ajuste se refieren en términos 
descriptivos a diferentes agrupamientos de tomadores de decisiones. 
En un plano sumamente agregado involucran a los sectores institu
cionales. Pasando de ese grado de mayor agregación a otro de menor 
agrupamiento, consideran empresas reunidas en divisiones o en ramas 
y hogares conjuntados en grupos socio-económicos o por estratos de 
ingreso. Por último, las políticas toman en cuenta empresas, 
instituciones financieras, hogares o dependencias gubernamentales 
de manera todavía más desagregada. 

En consecuencia, los modelos para aprehender los efectos de 
estas acciones de política económica y poder evaluarlas de manera 
adecuada deben partir de balances globales entre acervos y flujos 
de los participantes. El gobierno es necesario que aparezca como 
uno de ellos y no como un agente privilegiado. Estos balances 
tienen que integrarse de manera que se compensen los saldos de los 
distintos agentes y que representen, no sólo las transacciones en 
valores corrientes, sino sus valores según distintos indicadores de 
precios y cantidades. A su vez, los modelos pertinentes requieren 
diferentes grados de agregación de los tomadores de decisiones. 

La evaluación de políticas económicas ha recurrido, en el 
caso de México y de otros países latinoamericanos, a modelos de 
diferente índole. En particular, las políticas de ajuste macroe
con6mico han sido estudiadas mediante modelos dinámicos espe
cificados desde diversas perspectivas teóricas. 

Por el contrario, los modelos para evaluar políticas de ajuste 
estructural han sido, de forma predominante, modelos computables de 
equilibrio general. 

La divergencia notoria entre el enfoque d.inámico utilizado 
para abarcar los aspectos macroecon6micos y el tratamiento estático 
de las cuestiones que involucran mayor desagregación tiene diversas 
causas. Pero, sin lugar a dudas, la elaboración de bases informa-
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tivas consistentes desde e1 punto de vista contable y coherentes 
tempora1mente es una muy re1evante. 1 

A la vez, son necesarios mod~los para responder, por un lado, 
preguntas acerca de las repercusiones que tienen, sobre ramas y 
estratos, 1as po1íticas de ajuste fisca1 y respecto a 1os efectos 
sobre esos mismos agrupamientos que producen 1as políticas de 
apertura externa y, por otro, para contestar interrogantes sobre 
los resu1tados macroeconómicos que poseen 1a adopción de nuevas 
tecno1ogías y 1as transformaciones en e1 desempefio de las ramas de 
actividad económica. E1 disefio de ta1es mode1os define campos de 
investigación que trascienden 1a uti1ización de una metodo1ogía o 
una técnica únicas. 

La vincu1ación entre aspectos microeconómicos de1 comporta
miento de agentes individua1es, formación de sus agregados por 
ramas, estratos u otros agrupamientos y desempefto rnacroecon6rnico 
presenta siempre dificultades informativas y teóricas. El aná1isis 
y la valoración de 1a evolución macroeconórnica suponen, por lo 
genera1, un enfoque g1oba1 de interdependencia entre los mercados, 
mientras que muchos estudios de ramas o de grupos usan variantes de 
la perspectiva de 1a organización industrial que parten de 
supuestos de equi1ibrio parcia1. 

Por e11o importa p1antear un marco descriptivo que, desde el 
inicio, interrelacione los macroagentes (o agentes representativos 
agregados que configuran toda 1a economía, v. gr. los sectores 
instituciona1es) y 1os mesoagentes (o agentes representativos que 
resu1tan de 1a agregación por ramas de actividad económica o por 
estratos de ingreso o por otros agrupamientos). 2 Y, a 1a vez, hay 
que reconocer que en dicho marco todavía persiste la ausencia de 
una descripción explícita de los microagentes (o agentes represen 
tativos resultantes de la agregación por clases industriales o por 
grupos socio-económicos). 

1 Blitzer, Clark y Tay1or (l.975) y Taylor (l.979) exhiben los 
modelos utilizados antes de la aplicación de las políticas de 
ajuste. Por su parte Arida y Taylor (l.9~6), Cortázar (ed.) (l.987) 
y Taylor (l.990) representan aproximaciones a las políticas de 
ajuste macroeconómico mediante modelos dinámicos, en tanto que la 
segunda parte de Kendrick (l.990) contiene, principalmente, modelos 
de equi1ibrio general computab1e para eva1uar políticas de apertura 
externa sectoriales que son casos de aquellas de ajuste estructu
ral. E1 libro en proceso de Devarajan, Lewis y Robinson (l.994) tal 
vez tienda un primer puente entre modelos macroeconómicos y 
sectoriales para evaluar ambas políticas de ajuste. 

2 Se usa el neologismo mesoagente, menos socorrido que sus 
similares macro y micro, porque distingue, de manera más nítida, 
las funciones que cumplen las agregaciones divisionales, ramales o 
estratales. 
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La información organizada de esta manera impone un conjunto 
de restricciones contables que condiciona 1as explicaciones 
teóricas factibles y obliga a una determinación si:multánea de 
equilibrios. También establece de antemano la obligación de 
considerar teóricamente las diferencias entre intercambios 
nominales y reales, y entre mediciones en diferentes unidades de 
cuenta. 

En consecuencia resulta crucial aceptar que si se pretenden 
evaluar políticas que afectan diferentes niveles de agregación y 
distintas configuraciones de agentes los modelos deben originarse 
en marcos descriptivos consistentes. Conviene resaltar que ello no 
supone una metodología unívoca pero sí ciertos compromisos con los 
límites contables que se tracen. 

Las políticas de ajuste caracterizadas y que se quieren 
evaluar son las aplicadas en una EASI. Tales economías presentan 
los rasgos que se plantean a continuación. 

0.1.2. Características definitorias de una EASI. 

Los estudios del desarrollo latinoamericano han registrado 
diferentes perspectivas. Han abarcado explicaciones históricas de 
periodos largos, descripciones de los rasgos importantes y 
persistentes en el largo plazo y análisis del funcionamiento 
estructural de las economías. Al mismo tiempo, estos esfuerzos 
comprehensivos se han opuesto o han estado reñidos, muchas veces, 
con los análisis de la evolución coyuntural y de las repercusiones 
de las políticas económicas. 

Por ello aquí se intenta, basándose en algunos teóricos de las 
EASI, mostrar de forma coherente algunos rasgos que en esos 
enfoques son presentados de manera opuesta. 

Las EASI de la última década y media en América Latina poseen 
las características anotadas por Schydlowsky para la producción 
industrial, el comercio exterior y los determinantes de la 
inflación. 

Éstas son: 
i) el sector industrial tiene un tamaño importante y ha 

logrado producir bienes competitivos con las importaciones pero lo 
ha hecho detrás de altas barreras arancelarias, 

ii) el proceso de sustitución de importaciones ha ocurrido de 
manera tal que la producción interna de bienes de consumo ha sido 
seguida de aquella de bienes intermedios y de capital hasta el 
punto en que el producto tiene un componente importado relativa
mente pequeño pero esencial, 

iii) los impuestos sobre las importaciones comienzan a ser 
innecesariamente altos por efecto de 1a competencia interna y una 
tasa impositiva menor que la vigente sería suficiente para impedir 
las importaciones competitivas, 
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iv) la entrada de capital es grande y ha sido incentivada por 
crecientes importaciones de bienes de capital que ampl.ian la 
capacidad productiva instalada, 

v) la cuenta corriente de la balanza de pagos es mantenida en 
equilibrio mediante reiteradas devaluaciones y por medio de la 
acentuación de controles a las importaciones o al crédito externo, 
y 

vi) el nivel de precios crece a una tasa anual mayor que 10% 
por dos causas inmediatas: la espiral salarios-precios y un 
déficit fiscal grande y crónico y, a su vez, es alimentada, dada la 
sensibilidad de los precios ante las variaciones del tipo de 
cambio, por las deva1uaciones. 3 

A estos rasgos deben agregarse 1os siguientes dos que resume 
Fitzgerald siguiendo a Chenery y que contribuyen a precisar los 
efectos del comercio exterior sobre la producción industrial y las 
formas en que se rea1cionan en una EASI el ahorro y la inversión. 

Éstos rasgos adicional.es son: 
vii) las necesidades de bienes de consumo y de bienes interme

dios tienen posibilidades de satisfacerse en cada vez mayor medida 
con producción interna, pero las técnicas de producción están aún 
exógenamente determinadas y se incorporan, principalmente, en los 
bienes de capital importados, y 

viii) el. ahorro y la inversión son real.izados de manera 
preponderante por el sector púb:1-ico Y. _por las empresas privadas 
mientras que el ahorro y la inversion de las familias están 
fundamentalmente restringidos por el gasto doméstico. 4 

La diferencia fundamental entre las caracterizaciones de 
estos dos autores radica en el hecho de que mientras Schydlowsky 
concibe una economía que produce un sólo bien, Fitzgeral.d 
construye un prototipo que diferencia los bienes de exportación 
de origen primario de los bienes internos industriales que 
compiten con las importaciones de bienes de consumo e intermedios. 
Por ello, aqu.i sólo se han retomado los dos rasgos enumerados de la 
caracterización de Fitzgerald que son consistentes con el enfoque 
de los problemas rnacreconómicos. 

La descripción de estos hechos relevantes debe comp·letarse con 
los aspectos que presentan la distribución del ingreso y los 
procesos de transformación del ahorro en inversión. 

3 Véase la enumeración de estos rasgos, 
leves variantes, en Schydlowsky (1971), 

que aqu.i se presentan con 
p. 302. 

4 Véase una enumeración más amplia de los rasgos de una econom.ia 
semiindustria1izada y una versión levemente modificada de estos dos 
en Fitzgerald (1993), p. 19-25. 
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Ahora, siguiendo a López 5 , se anotan estos otros rasgos: 
ix) el ingreso urbano no capitalista originado en actividades 

informales cuya remuneración no alcanza al salario promedio es alto 
y creciente, de manera tal que sería posible asociar el aumento de 
la proporción del ingreso salarial en el total del ingreso nacional 
disponible con una disminución de la desigualdad en la distribución 
personal del ingreso y con una mayor certidumbre en el financia
miento de la inversión mediante el ahorro privado, y 

x) el financiamiento de la inversión que hace posible el 
crecimiento proviene de tres fuentes: el ahorro privado, el 
público y el externo que se alternan, de manera cíclica muy 
pronunciada, como componentes fundamentales de los fondos inverti
bles y no se complementan como se supone que ocurre en una economía 
industrializada. 

En una economía con estos diez rasgos se 
las políticas de ajuste. Ellos constituyen los 
cos de una EASI. A la vez, los problemas 
centrales para la evaluación. 

aplicaron y aplican 
aspectos prototípi
siguientes son 1os 

El primer grupo de problemas se refiere a cuáles son las 
trayectorias que deben seguir las tasas de crecimiento del producto 
real y de inflación para que los balances que se quieren equiparar 
se igualen efectivamente. se trata de probiemas de equiiibrio. 

El segundo grupo está compuesto por los prob.lemas relativos a 
las compensaciones mutuas entre los saldos de los balances de los 
diversos sectores institucionales. Expresado de otra manera: cómo 
se produce el acercamiento a las tasas de equilibrio mencionadas. 
Son probiemas de equiiibramiento. 

El tercer y último grupo de problemas comprende las interro
gantes sobre qué cambios se han producido en los determinantes de 
los precios y las cantidades relativos. Es decir, cuáles son las 
características de las composiciones antes y después de las 
políticas de ajuste estructural. Se está preguntando así sobre 
probiemas de cambio estructurai. 

0.1.3. Probiemas de ias tasas de crecimiento y de infiación. 

¿Cómo repercuten las características de una EASI sobre el 
crecimiento posible? A continuación se plantearán, de manera 
genérica, aquellos problemas a los que se enfrenta la generación 
de una tasa de crecimiento sostenible en el largo plazo. 

El crecimiento del nivel de actividad supone siempre una 
inversión deseada creciente. El financiamiento de esta inversión 
se puede hacer mediante ahorro interno o mediante ahorro externo. 
El ahorro interno tiene dos fuentes la privada y la pública, y 

5 Véanse al respecto López (1983 y 1991). 
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dentro de la primera, se diferencia el ahorro familiar del 
empresarial. En las EASI el problema estriba en la debilidad y la 
volatilidad del ahorro familiar para financiar una inversión 
creciente. Ello responde a dos razones: las familias, en su gran 
mayoría, están limitadas por su gasto doméstico de manera que sólo 
ahorran un residuo relativamente pequefio y las fuentes de ingresos 
se diversifican comprendiendo actividades informales que no están 
ligadas a la propiedad empresarial ni a las relaciones salariales. 

Si se supone que el ahorro privado interno de las empresas se 
mantiene y que el ahorro público no es factible en virtud de la 
necesidad de un presupuesto equilibrado, el problema de la 
inversión se restringe a responder a cuál es la capacidad de ahorro 
interno privado que se origina en .las familias. En consecuencia, 
una primera respuesta a cuál es la tasa de crecimiento sostenible 
supone determinar ia capacidad de ahorro interno privado de ios 
hogares para financiar una inversión deseada crecienCe. 

La inversión creciente de una EASI posee un componente 
importado irreductible y, por lo tanto, requiere, para su 
realización, de un monto de divisas proveniente de las exportacio
nes. Este monto está determinado por las condiciones económicas 
de .los sectores exportadores, que pueden ser primarios, secundarios 
o terciarios, por las políticas comerciales y por las posibilidades 
de una entrada de capitales que sea sostenible en términos de las 
relaciones financieras de .la economía con e.l resto del mundo. 

Si se suponen importaciones no competitivas y políticas 
comercia.les posteriores al. proceso de sustitución de importaciones, 
pero resultantes de su concreción, es posible responder a cuál es 
la capacidad de generar divisas. Así, una segunda respuesta al 
problema de determinar la tasa de crecimiento sostenible en el 
largo plazo es determinar ia capacidad de generar divisas para 
adquirir bienes intermedios y de capitai no competitivos o para 
endeudarse en moneda externa para que sea financiabie una inversión 
crecient=e. 

La transformación de los distintos ahorros en inversión no es 
un proceso ajeno a las fuentes de ahorro. En la medida que los 
ingresos familiares se diversifican y que el financiamiento de la 
inversión es más dependiente de esa fuente la captación de los 
mismos es un aspecto crucial. En consecuencia, un rasgo típicamente 
financiero, se convierte en determinante de ia tasa de crecimiento 
sostenible. 

Por tanto, una tercera respuesta a la interrogación acerca 
del crecimiento es determinar ia capacidad de coiocar instrumentos 
financieros privados o gubernamentaies denominados en moneda 
in-Cerna en ..los mercados int;ernos o ext:ernos para financiar una 
inversión c:rec:ient;e. 
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Ahora es posible pasar al lado de los precios. ¿Qué efectos 
tienen las características de la EASI sobre la tasa de inflación? 
De forma genérica, las repercusiones de los determinantes de la 
inflación -tasas de salario y de cambio- y, en particular, de las 
dificultades de financiamiento sobre la evolución del nivel de 
precios son los siguientes. 

La fijación de precios en una EASI se hace de acuerdo con la 
siguiente regla: el precio es el resultado de aplicar un margen de 
ganancias sobre el salario y el tipo de cambio, ponderados por los 
coeficientes de participación de los costos salariales e importados 
en el producto. A su vez, este margen depende del grado de 
utilización de la capacidad porque una mayor utilización está 
asociada con más demanda y, entonces, es posible aumentar el 
margen. También un mayor conflicto por aumentar ganancias supone 
un crecimiento de ese margen. 

Por lo tanto, una primera respuesta a la pregunta acerca de 
la inflación compatible con la tasa de crecimiento sostenible 
consiste en determinar .l.a inf iuencia de .l.os factores estructura.l.es 
-coeficientes de participación de ios costos saiariaies e importa
dos, grado de utiiización y de confiicto por ia participación en ei 
ingreso- en ia tasa de infiación. 

Las limitaciones de financiamiento de la inversión restringen 
la capacidad de oferta y aumentan el precio de los fondos de manera 
tal que se incrementa el precio del único bien de la economía. Así, 
las dificultades de financiamiento de una inversión creciente 
repercuten sobre la evolución del nivel de precios. 

Una segunda respuesta a la pregunta 
proviene de determinar .l.a .repercusión de 
financiamiento sobre ia capacidad de oferta 
que condicionan ia tasa de infiación. 

sobre la inflación 
ias iimitaciones de 
y ia tasa de interés 

El tratamiento de los problemas planteados se ha realizado 
desde distintos enfoques. Los modelos de brechas y los de programa
ción financiera representan enfoques polares y han sido de los más 
influyentes en el disefio de políticas de ajuste macroeconómico. 6 

6 Para los modelos de brechas el trabajo de Marshall (1970) es un 
antecedente obligatorio. Inspirado en 1os planteamientos originales 
de Tinbergen (1970) y Chenery resume 1as cuantificaciones realiza
das para J.os países de América Latina. Diferentes versiones de 
estos modelos tal como prosperaron en la década de los ochenta 
están en Bacha (1981), Damill y Fane1li (1989), Dominioni y 
Licandro (1989), Frenkel y Rozenwurcel (1989), Guerberoff (1988), 
Marfán (1991), Ros (1991) y Taylor (1982, 1990). Un planteamiento 
global de los modelos de programación financiera está en Edwards 
(1990) y una versión del mismo en el marco del monetarismo global 
se encuentra en Lago (1991). 
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Pero para especificarlos se requiere un sistema contable que 
reconozca tres postu1ados descriptivos obvios. 

i) Los procesos de crecimiento tienen lugar en economías 
donde las decisiones fundamentales acerca de la inversión y del 
ahorro no están unificadas. Por el contrario, ellas dependen de 
distintos sectores institucionales. A saber, los sectores privado, 
gubernamental y externo, de manera tal que la economía nacional es 
el resultado de la interacción de, por lo menos, estos tres 
sectores y no es concebible mediante la descripción contenida en el 
sistema de cuentas nacionales unificadas. 

ii) Cada sector institucional toma decisiones de gasto, v.gr., 
de inversión, que afectan sus respectivos activos y pasivos. Así, 
el resultado de la cuenta corriente se refleja directamente en 
movimientos en la cuenta de capital y, por el contrario, las 
decisiones tomadas respecto a los acervos condiciona 1.os resu1 tados 
de la actividad corriente de cada uno de los sectores. El análisis 
de este hecho supone afirmar algunas cosas acerca de las direccio
nes de determinación de las partidas contables que cada sector 
computa, pero aquí sólo se está postulando la siguiente identidad 
para cada sector: 

donde: Y son los ingresos, G los gastos, S los ahorros internos, A 
los activos y P los pasivos de cada sector institucional, siendo p 
el subíndice del sector privado, g el del gobierno y x el del 
sector externo. 

iii) Las identidades de cada sector institucional se expresan 
en magnitudes nominales registradas al nivel de precios observado 
como en la identidad anterior o en magnitudes reales si estas 
magnitudes nominales se miden en términos del poder de compra del 
único bien de la economía que tiene un precio P. Así se tiene: 

i=p, g, x. 

donde cada magnitud en negritas expresa su valor en términos 
reales. 

El sistema contable que se presenta en la parte I integra 
estos postulados. Por ello hace posible especificar modelos como 
los aludidos de manera comparable y de forma tal que incorporen la 
información empírica observada. 

0.1.4. Probiemas de equiiibramiento. 

A continuación se muestra, en primer lugar, la relación entre 
1as consideraciones contab1es anteriores y el concepto de que uno 
o más sectores institucionales tengan la posibilidad de estar en 
desequilibrio. Ello es as~ porque una diferencia entre los ingresos 
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y los gastos corrientes que se registra en la cuenta corriente de 
un sector se compensa por medio de diferencias de signo contrario 
en 1as mismas cuentas de 1os otros sectores. Es decir, dada una 
identidad global que comprende más de un sector, la diferencia de 
uno se equipara mediante diferencias de los otros. Pero también 
ex-ante, dada una condición de equilibrio comprehensiva de más de 
un sector, es posible que para satisfacer la condición conjunta 
haya sectores en desequilibrio. 

A su vez, la existencia de esas diferencias en las cuentas 
corrientes se conci1ian con otras en las respectivas cuentas de 
capital. Por lo tanto, desde el principio, los sectores pueden 
estar en desequilibrio y éstos se presentan, de manera simultánea, 
en sus respectivas cuentas corriente y de capital, es decir, que 
son desequilibrios duales. 

Expresado de forma más precisa: cada sector institucional 
registra sus actividades en una cuenta de flujos corrientes y una 
cuenta de flujos de capital. La cuenta corriente posee un saldo que 
expresa la diferencia entre ingresos y gastos corrientes, es más, 
este saldo registra una diferencia entre el ahorro interno del 
sector y su inversión. Esta diferencia se equipara mediante un 
flujo compensatorio generado por su cuenta de capital. 

La realización de este principio contable obliga a dos 
señalamientos: i) las cuentas de cada sector individualmente no 
tienen porqué presentar una diferencia nula, es decir, contable
mente el ahorro interno de cada sector y su inversión no tienen 
porqué igualarse, el ahorro interno de un sector no siempre es 
suficiente para financiar su inve:i:sión, y ii) la suma de las 
diferencias entre ahorros e inversiones sectoriales es nula por 
razones contables, o sea, para l.a economía en su conjunto el ahorro 
ex-post es igual a la inversión ex-post. 

Ahora bien, estas diferencias contables son planteables 
ex-ante de manera tal que se obtengan condiciones conjuntas de 
equilibrio que supongan desequilibrios sectoriales. Este plantea
miento sirve para formul.ar modelos macroeconómicos anidados en 
sistemas contables de sectores institucional.es que reproduzcan 
procesos de equilibramiento. Estos modelos que suponen ~a existen
cia de desequilibrios sectoriales ex-ante y de diferencias 
contables se denominan habitualmente modelos de brechas. 

Los objetivos de los modelos de brechas son resolver los 
siguientes problemas de equilibramiento: i) determinar cómo 
trayectorias de variables económicas clave conducen a la desapari
ción de desequilibrios sectoriales y ii) estudiar, mediante la 
cuantificación con cifras contables de los parámetros de las 
re1aciones entre sectores, como cambios pararnétricos afectan el 
equilibramiento de una economía. 

l. l. 



0.1.s. Probiemas dei cambio estructurai. 

Los prob1emas anteriores se refieren a 1a evo1ución de 
variab1es g1oba1es y a 1os intercambios entre sectores institucio
na1es. En particu1ar se trata de: i) cuá1es son 1as capacidades de 
crecimiento y l.as posib1es inflaciones en ciertas condiciones 
económicas y ii) qué maneras de compensarse entre el.los observan 
los sectores institucionales para a1.canzar tasas de crecimiento del. 
ingreso rea1 y de inf 1ación que sean compatib1es con condiciones de 
de equi1ibrio de 1argo p1azo. 

Las variab1es g1oba1es son sumas de f1ujos y de acervos que 
son intercambiados por sectores institucionales. A su vez, ellas 
son mu1tip1icaciones de indicadores de cantidades o de precios. Las 
composiciones de esas variab1es y 1as cantidades y 1os precios que 
se agregan en esos indicadores representan 1.a configuración 
estructura1 de 1a economía. 

Las preguntas que se plantean a continuación se refieren a los 
cambios en 1as composiciones de 1as variab1es g1oba1es y en 1as 
cantidades y 1os precios re1ativos. En e1 aná1isis de 1as po1íticas 
de ajuste macroeconómico y en 1os mode1os de simu1ación usados para 
evaluar sus repercusiones se ignoran, por lo general., estos 
aspectos estructura1es. Por e1 contrario, en 1os estudios y mode1os 
destinados a juzgar 1os efectos de 1as po1íticas de ajuste 
estructural se consideran escasamente las trayectorias temporales 
de 1as variab1es g1oba1es. 

La composición de 1os ingresos y 1os gastos en términos de 
sectores institucionales, ramas de actividad económica y grupos 
socio-económicos antes y después de los ajustes macroecon6mico y 
estructura1 supone considerar 1os siguientes aspectos. 

En re1aci6n a 1as cantidades re1ativas es necesario saber: 
¿Cuá1 es 1a distribución de1 ingreso naciona1 rea1 y de1 ahorro 
naciona1 rea1 entre e1 sector privado, e1 gobierno y e1 resto de1 
mundo? ¿Cómo está compuesta 1a producción y e1 ingreso en términos 
de 1as cantidades generadas por cada rama y de 1os servicios 
factoria1es aportados por cada grupo socio-económico de hogares? 

Respecto a 1os precios re1ativos se necesita conocer: ¿Qué 
ponderación tiene cada precio c1ave -tasas de sa1ario, de interés 
y de cambio- en 1a tasa de inf1aci6n? ¿Cuá1es son 1os precios 
re1ativos de 1as mercancías y de 1os servicios factoria1es? 

En una EASI 1a determinación de esas variab1es depende de 
manera crucia1 de 1os intercambios entre sectores institucionales 
Y entre ramas de actividad económica y grupos socio-económicos de 
hogares. Estas re1aciones se estructuran tomando en cuenta: i) los 
f1ujos de mercancías y servicios internos e importados y ii) 1a 
heterogeneidad, 1a distinta importancia y e1 diferente pape1 
decisorio de 1os agentes económicos. Así 1as características de 

12 

¡-

' 



' _¡ 

-¡ 
,...j 

1 

_J 

-' 

_J 

apertura y los amplios rangos de desigualdad entre agentes que son 
distintivos de una EASI son condicionantes privilegiados del cambio 
estructural. 

Las preguntas planteadas anteriormente son generales pero 
deben responderse considerando las connotaciones de una EASI. 7 Por 
ejemplo, las redes de intercambios entre agentes dependen no sólo 
de la densidad de 1os flujos internos sino, de manera preponderan
te, del aporte de los flujos de importaciones de mercancías y de 
servicios a esas relaciones. También es crucial la composición de 
la oferta en bienes comerciables y no comerciables según su 
concordancia o su discrepancia con la estructura por ramas de 
actividad económica que producen diferentes tipos de bienes y 
servicios que van desde los básicos hasta los conspicuos. Se tiene 
así que el grado de apertura de la economía repercute de manera 
crucial sobre las cantidades y los precios relativos por sectores, 
ramas y grupos y, a la vez, que el grado de industrialización 
condiciona y caracteriza la composición de la oferta en relación a 
su demanda internacional. 

El acotamiento de los problemas del cambio estructural a una 
EASI supone tomar en cuenta, las características señaladas en 
o. 1. 2, en el marco de matrices que registren los intercambios entre 
macro y mesoagentes. Este enfoque también es general pero hace 
posible representar de manera adecuada una EASI porque resalta los 
rasgos distintivos en lo que respecta a los grados de apertura y de 
industrialización de tal economía. 

Hecha esta descripción de la economía referente y de sus 
problemas de interés principales es posible definir como analizar
la. 

0.2. Análisis económico y teorías sustantivas. 

Este apartado aclara los conceptos de análisis y de teoría 
sustantiva que se usan en adelante. A su vez, delimita y ubica las 
funciones de la descripción y la observación como requisitos del 
análisis. 

En la economía, como en toda otra disciplina de las ciencias 
sociales, hay una idea, que se origina en las costumbres, en los 
hábitos y hasta en los prejuicios, de cómo aproximarse a un 
problema que, por tradición o por selección, se considera, en este 
caso, económico. Es necesario comprender las partes de esta 
proposición: la idea de como aproximarse y la clase de problemas 
que se abordan, para delimitar el concepto de análisis económico. 

7 Un acercamiento a esta caracterización general del 
estructural se encuentra en el primer capítulo de Pasinetti 
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Esa idea que plasma la rutina de aproximación a los problemas 
no es un método explicitado paso a paso. No se expresa en un 
conjunto de reglas que dicen como se hace una explicación, una 
interpretación o una teoría. Los enunciados que resultan del 
abordaje de un problema no se obtienen mediante la aplicación de 
metaenunciados que prescriben como expl.icar, interpretar o teorizar 
hechos rel.ativos a un problema económico. Por el. contrario, se 
trata de algunas líneas o trazos implícitos, la mayoría de las 
veces, en el proceso de investigación que marcan o pautan hacia 
donde y por donde buscar una solución. 

Conviene precisar esas costumbres y esos hábitos implícitos en 
la idea de como aproximarse a un problema. Se trata de cuál es la 
forma de abordaje, de cómo se procede al aislamiento del problema 
y de qué manera se intenta solucionarlo. El comienzo de todo 
razonamiento económico -abordaje y aislamiento de un problema e 
intento de solución- es un ejercicio de abstracción. Y lo es en dos 
sentidos precisos: se inicia postulando primeros enunciados que no 
parten de ninguna experiencia observable y éstos no se contrastan 
con experimentos que replican de manera controlada la ocurrencia 
real. Así, la abstracción selecciona hechos y postula relaciones 
sin que medie experiencia observable alguna y reemplaza a los 
experimentos como representaciones simples, acotadas y manejables 
de los fenómenos reales. 

En economía, el planteamiento de esos primeros enunciados 
comienza por caracterizar los hechos económicos. Ellos resultan de 
relaciones entre agentes y de sus comportamientos frente a bienes 
o instrumentos diversos. 

Así se abstrae mediante dos clases de reducciones típicamente 
económicas: i} en todo hecho económico los sujetos se conciben como 
agentes, es decir, como portadores de la relación de la que son 
partícipes y ii) los comportamientos de los agentes son relativos 
a objetos o se expresan mediante ellos, aún cuando estos mismos 
objetos sean resultados, condensaciones o portadores de relaciones 
entre agentes. 

La tensión conceptual que está presente en las disciplinas 
sociales ent:r.e estructuras y sujetas también atraviesa la- economía. 
Pero en esta última se resuelve esa permanente dicotomía postulan
do, de manera simultánea, i} el comportamiento racional. de los 
sujetos y ii) el carácter acotado y dependiente de sus acciones 
respecto a 1.as relaciones que traban entre sí. Las teorías 
económicas se diferencian según el. diferente peso que le atribuyen, 
en sus respectivas formulaciones, al comportamiento de los sujetos 
respecto a los límites de su actuación. Los sujetos que aparecen 
referidos corno agentes en las distintas teorías son colectivos, 
representativos o individuales. Los límites de sus acciones plasman 
diferentes grados de organización o de estructuración de sus mutuas 
y múltiples relaciones. 
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La abstracción económica conduce a un conjunto de primeros 
enunciados. Este conjunto de oraciones posee características 
sintácticas y semánticas. Las primeras se refieren a la consisten
cia lógica entre los enunciados -aspecto sintáctico- Y las segundas 
a las relaciones entre ellos y sus referentes -aspecto semántico-. 
En general, estos aspectos lógico formales están resueltos al 
terminar de hacer explícitos los primeros enunciados. 

Pero los primeros enunciados como resultados de esas abstrac
ciones típicamente económicas se basan en definiciones sobre que 
son los agentes y sus relaciones y ellas están, generalmente, 
implícitas en aquellos. A su vez, estas definiciones delimitan y 
describen una economía en la que son pertinentes y validables esos 
primeros enunciados. 

Esas definiciones y sus vinculaciones están aludidas mediante 
los conceptos sustantivos y sus ligazones contenidos en los 
primeros enunciados. Ellas aparecen, de manera explícita o 
implícita, en los supuestos o postulados del discurso, constituyen 
una descripción de la actividad económica y hacen posible delimitar 
un sistema útil para observar algunos hechos. Así, ese sistema de 
definiciones satisface, como 1os primeros enunciados, reglas de 
consistencia sintáctica. 

Las características de 1a economía respecto a los agentes, sus 
relaciones y comportamientos, referidas implícitamente por el 
conjunto de primeros enunciados, forman, a su vez, las referencias 
del sistema de definiciones descriptivas mencionado. Así como es 
posible delimitar un modelo semántico de los primeros enunciados 
también es factible fijar esas referencias del sistema de defini
ciones descriptivas que constituyen un modelo heurístico. El 
primero sintetiza las referencias respecto a las cuales los 
enunciados son verdaderos según algún criterio de validación. El 
segundo contiene las alusiones presentes en la descripción de los 
agentes, sus relaciones y sus comportamientos que están involu
cradas en el problema aislado. Por lo general, los componentes del 
modelo heurístico se denominan presupuestos descriptivos de los 
primeros enunciados. 

Vale aquí precisar que se entiende por presupuesto. El 
esclarecimiento del papel de los presupuestos en 1os discursos de 
las ciencias sociales fue realizado, entre otros, por Olivé en 
relación a la teoría política. Allí se distingue entre el discurso 
sustantivo de la ciencia social, en ese caso la po1ito1ogía, en 
éste la economía, y los discursos implícitos sobre qué se considera 
verdadero y sobre cómo comprobar1o -discurso epistemológico-, o 
respecto a cómo se identifican, se seleccionan ~ se de1ínean los 
problemas que se analizan -discurso ontológico-. Aquí se diferen
cia el discurso sustantivo del descriptivo que plantea cuáles son 

8 Véase Olivé (1985). 
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J.os rasgos de l.a economía que están contenidos en J.os primeros 
enunciados y que hacen posible validarlos. 

La relación entre un discurso sus tan ti vo y esos discursos 
implícitos adquiere diferentes formas. En particular aquí se está 
recurriendo a J.a presuposic.ion que: "Es el. eslabón patente por 
excelencia entre un discurso que aspira a que se le considere como 
conocimiento, y el. conjunto de principios que pueden servir para 
justificar esa pretensión. 09 Aquí, como es obvio, e1 discurso con 
pretensión cognoscitiva es el. de l.a economía y el. que reúne J.os 
principios para justificar esa pretensión es el. descriptivo que 
fija límites de validez de l.os primeros enunciados. 10 

La comprehensión y la pertinencia del modelo heurístico es la 
garantía de solución de un problema económico. Así, el. obstáculo 
principal para l.a solución es, casi siempre, la debilidad del 
modelo heurístico, implícito en los referentes descriptivos de J.os 
primeros enunciados, respecto a la complejidad del. problema 
planteado. 

A partir de estos primeros enunciados que son ampliables 
sucesivamente para integrar modelos heurísticos más complejos se 
obtienen conclusiones. Es pertinente aclarar que aquí no se 
denominan axiomas estos primeros enunciados por dos razones. La 
primera porque no en todos 1os discursos sustantivos estos 
enunciados, aunque se encuentren presentes de manera implícita, se 
agrupan y se encadenan para constituir el núcleo a partir del cual 
se obtendrán otros. La segunda es que el. razonamiento mediante el. 
que se obtienen las conclusiones en economía, aún en las ramas más 
formalizadas, no se rige por el. método axiomático en el sentido de 
Hilbert. Es decir, el método que establece explícitamente l.as 
reglas de formación de nuevos enunciados a partir de los axiomas. 

La etapa del razonamiento que conduce de los primeros 
enunciados a las conclu.Siones combina los recursos de la deducción 
lógica con un sentido común inferencial proveniente de las 
matemáticas y de su práctica deductiva. Es así que para obtener una 
conclusión se siguen, en un mismo argumento, pasos que se rigen por 
l.as reglas de l.a lógica formal de primer orden junto con otros que 
se basan en algún hábito matemático de demostración no reducible a 
la lógica y, a su vez, ambos están vinculados por un juicio de 
sentido común. 

Las conclusiones obtenidas se someten 
validación que dependen del criterio de 

9 Ibid, op. cit., p. 35. 

a procedimientos 
verdad adoptado. 

de 
En 

io En el último capítulo de la parte I se presentan l.os principal.es 
presupuestos del modelo heurístico que sustenta las definiciones 
contables de l.as que partirán l.os modelos de las partes rr y rrr. 
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economía son candidatos a cumplir este papel por lo menos: i) la 
consistencia la coherencia lógica entre primeros enunciados y 
conclusiones junto con la pertinencia del modelo heurístico 
contenido en los primeros enunciados respecto al problema abordado
ii) la adecuación -el grado de representación de la realidad que 
posee el modelo heurístico respecto a los hechos involucrados en el 
problema- y iii) la predictibilidad -la capacidad de anticipar 
hechos o cambios en las relaciones o en los comportamientos-. 

En resumen, la idea de como aproximarse a un problema 
económico condensa, de manera crucial, el hábito de abstraer para 
obtener primeros enunciados, 1a obtención de conclusiones a partir 
de los supuestos y la validación de las conclusiones según 
distintos criterios de verdad. como se expresó la abstracción se 
hace mediante reducciones típicas de los practicantes de la 
disciplina. La obtención de conclusiones, a partir de los primeros 
enunciados, recurre al razonamiento matemático que combina la 
lógica formal con los hábitos de demostración mediante el sentido 
común de hacer inferencias cuyos resul. tados sean ciertos. La 
validación de las conclusiones se realiza por un razonamiento 
económico que genera un argumento basado en diferentes procedimien
tos según el criterio de verdad seleccionado. 

Ahora se está en condiciones de volverse sobre el otro punto 
de la antítesis: cómo se selecciona el problema. No carece de 
sentido la creencia de que la práctica, la experiencia o la 
actividad de un economista lo enfrentan a problemas que serán 
objeto de sus preocupaciones cognoscitivas. Pero esta creencia no 
abarca al universo de problemas del cual los economistas extraen 
sus objetos de trabajo. 

Al igual que en otras ciencias en economía existen tradiciones 
problemáticas que mantienen cierta independencia respecto a las 
necesidades pragmáticas. Claro está que se eligen de ese patrimonio 
acumulado de problemas unos y no otros, o se consideran más 
importantes unos que otros, de acuerdo con un ambiente profesional 
que emerge de la práctica y sus preocupaciones. 

Los problemas que abordan los modelos de este texto provienen, 
como se planteó arriba, de ciertas tradiciones de interpretación y 
explicación del desarrollo económico. En ese sentido son problemas 
tratados en el desarrollo de la disciplina que ya poco tienen que 
ver con situaciones de economías concretas. Pero la selección de 
los problemas está guiada por la preocupación pragmática de evaluar 
políticas de ajuste. A su vez, las formas de modelación que aquí se 
exploran, a partir de una vía regia de tradiciones modelísticas 
nacidas en la economía cibernética originada en trabajos de 
Phillips y de Lange, en el estructuralismo de Marchal y de Perroux 
y en la dinámica estructural de Goodwin y de Pasinetti, están 
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determinadas por aquel.J.os que se consideran probl.emas crucial.es de 
l.as EASI. 11 

En economía, como muy probabl.emente en cual.quier otro saber de 
los que hoy tienen reputación de científicos, esta idea de como 
aproximarse a un probl.ema se l.J.ama anál.isis. El. anál.isis económico 
supone esa combinación de abstracción, deducción, demostración y 
val.idaci6n que resulta de vincul.ar, de manera discursiva, el 
razonamiento económico con el. matemático. Es el. modo habitual. de 
dar expl.icaciones, de formul.ar interpretaciones, de hacer teorías 
que tienen los economistas. El siguiente diagrama resume los 
conceptos pl.anteados. 

Diagrama 1. Concepto de anáiisis económico 

Recursos 

Procedimientos 

PRESUPOS:J:C:J:ON 

ResuJ.tados 

Presupuestos 

Model.o 
semántico 

Model.o 
descriptivo 

Razonamient:o 
económico 

ABSTRACC:J:ON 

Primeros 
enunciados 

Razonamiento 
matemático 

DEDUCC:J:ON Y 
DEMOSTRAC:J:ON 

Conc1usiones 

Argumentación l.ógica 

Model.o sustantivo (económico) 

Razonamiento 
económico 

VAL:J:DAC:J:ON Y 
CONTRASTAC:J:ON 

Hechos 

Argumentación 
empírica 

Esta 
expl.ícita, 
l.a teoría 
economía. 

nocion de análisis económico es tributaria, de manera 
de dos perspectivas disímil.es de J.a ciencia.- El.l.as son 
estructural. de J.a ciencia y l.a teoría cl.ásic::a en 

Los partidarios de l.a primera afirman, en este caso por medio 
de Moul.ines, que: "Una teoría empírica ya no será sól.o un conjunto 
de axiomas con sus consecuencias l.ógicas, sino que habrá que afiadir 

11 Véanse Phil.J.ips (1954a y b), Lange (1962 y 1965), 
(1959), Perroux (1975), Goodwin y Punzo (1987) y Pasinetti 
1993) • 
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condiciones iniciales y resultados" 12 Esas condiciones están 
contenidas en lo que aquí se denominó el modelo heurístico 
implícito en los primeros enunciados y los resultados son conclu
siones que no han sido refutadas según los procedimientos de 
validación que siguen un criterio de verdad implícito o explícito 
en la teoría de la que se trate. De esta manera el análisis 
económico es una clase de teoría empírica en el sentido estructu
ral. 

Pero este concepto de análisis económico hace posible 
comprender como hay diversas teorías sustantivas. Una teoría 
sustantiva es una explicación circunscrita a una clase de hechos 
bien descritos por el modelo heurístico presupuesto en los primeros 
enunciados. Por lo tanto, el análisis económico es una actividad 
cognoscitiva que admite diversas teorías sustantivas para problemas 
similares o, incluso, idénticos. 

El concepto de análisis estipulado se asemeja a la noción de 
estructura analítica que se encuentra en Dobb: "Lo que es cuestio
nable en grado sumo es si, en economía, o en cualquier rama de las 
ciencias sociales, en caso de prestar atención al contenido 
económico de una teoría como algo distinto de su armazón analítica, 
cualquier parte de la misma pueda preservar la independencia y la 
neutralidad reclamadas (Y con alguna razón) para el análisis formal 
mismo" 13 Así en la noción de estructura analítica se vinculan, de 
manera indisoluble, la sintaxis y la semántica. Habrá entonces la 
posibilidad de construir diferentes teorías económicas en una 
estructura analítica cornün. Y ésta supone sistemas de definiciones 
descriptivas donde son validables un conjunto de teorías sustanti
vas disímiles. En términos del concepto de análisis económico aquí 
planteado a esas estructuras les corresponden diferentes modelos 
semánticos, y por ende, distintos modelos heurísticos. Pero siempre 
esas estructuras son plurales respecto a las teorías que pueden 
albergar. 

En conclusión, el análisis económico es similar a otros 
análisis científicos o teorías empíricas de las disciplinas 
sociales pero en él son inseparables los razonamientos económico y 
matemático en los sentidos precisados. A su vez, el análisis es 
distinguible ·de diferentes teorías sustantivas referidas-a un mismo 
problema económico pero siempre sus primeros enunciados establecen 
los límites semánticos y, además, heurísticos en los cuales éstas 
son posibles. Por último, queda establecido que los primeros 
enunciados de una teor~a siempre poseen presupuestos descriptivos 
respecto a los hechos de la actividad económica. 

12 Véase Moulines (1982), p. 66. 

13 Véase en particular la introducción "Sobre la ideología" de Dobb 
(1973), p. 18. 
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0.3. Descripción y observación. 

Este apartado precisa el. concepto de descripción que se 
requiere para el. anál.isis económico y que está implícito en su 
concreción. A partir de al.l.í es posibl.e establ.ecer que se entiende 
por observación y por datos. Una definición de economía observabl.e 
nace de l.as precisiones antedichas. 

El pl.anteamiento de primeros enunciados resul.ta de l.a 
experiencia acumul.ada y del. trabajo previo sobre un probl.ema. En 
muchas ciencias, l.a real.ización de experimentos y sobre todo l.a 
observación de sus resul.tados son fuentes privil.egiadas para 
formul.ar primeros enunciados que suel.en denominarse hipótesis de 
trabajo. Estas últimas, corno es claro, no se conciben como 
generalizaciones más o menos bien fundadas de hechos experimenta
l.es. Son, por el contr.ario, productos del raciocinio a cuya 
formul.ación racional. contribuyen l.os experimentos como fuentes 
formativas del. conocimiento empírico y de l.a intuición científica. 

Por contraste, en economía, la percepción de los fenómenos que 
se considera determinante en otras disciplinas para proponer 
primeros enunciados pertinentes no ocurre por medios bien definidos 
-como por ejempl.o l.a observación- ni contribuye, de manera 
decisiva, a solucionar problemas. Claro que es posible relajar el 
concepto de observación para que incl.uya l.a lectura de los 
periódicos, el. seguimiento de l.os indicadores de l.a bol.sa de 
val.ores y l.a inspección de l.as series de tiempo que se publ.ican y, 
todavía más, para incorporar l.os comentarios de prohombres del. 
gobierno y de expertos sobre la situación económica, para concluir 
que a partir de ese batiburril.l.o experiencia]. algún economista 
elaboró sus hipótesis sobre el. comportamiento empresarial. u otro 
cual.quiera. Pero a pesar del. debil.i tamiento de ese concepto es 
notabl.e y decisivo que muchos probl.emas económicos tienen un 
planteamiento y una tradición dentro de l.a disciplina ajenos a l.a 
percepción inmediata de l.o que rodea a quienes se esfuerzan por 
resolverlos. 

Según el concepto de análisis económico propuesto antes la 
descripción y, por l.o tanto, l.a posibil.idad de observación de l.os 
hechos económicos, está impl.ícita en l.a formul.ación m±sma de los 
primeros enunciados. Es más, el.la se pl.asma en un sistema de 
definiciones descriptivas que haría posibl.e organizar l.a informa
ción empírica disponibl.e para considerar una economía específica 
9omo observabl.e. 

En general., l.a actividad económica se describe corno sigue. Se 
parte de l.as transacciones que tienen l.ugar entre diferentes 
agentes. Las transacciones expresan J.a mul.tipl.icación del. precio en 
dinero de un recurso, una mercancía o un instrumento por l.a 
cantidad respectiva que se intercambia. Los ámbitos donde ocurren 
l.as transacciones son l.os mercados. Allí concurren los agentes y de 
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acuerdo a sus comportamientos toman 1as decisiones sobre qué y 
cuánto comprar o vender. 

La descripción va así desde ias transacciones, pasando por 1os 
mercados, hasta los comportamientos y 1as decisiones de los 
agentes. La génesis de agentes dotados de comportamiento y poder 
decisorio, de los mercadós como espacios de intercambio y de 1as 
transacciones que imp1ican precios y cantidades como resuitantes de 
la interacción mercantil no se consideran en la descripción. Es 
más, ei nacimiento de ia diferencia entre ios resuitados de ia 
producción -mercancías- y los recursos no producidos, el surgimien
to, a partir de la diversidad de las mercancías, de unas que se 
agotan ai usarse -mercancías-f1ujo- y de otras que se acumu1an para 
producir otras mercancías -mercancías-acervos o instrumentos- o el 
origen de la diferenciación entre mercancías y dinero no es una 
función de1 aná1isis aquí postu1ado. 

Sin embargo, una parte importante de ias teorías económicas se 
ha ocupado de exp1icar o de interpretar como se gestaron 1ógica o 
históricamente esos conceptos que aquí se toman como puntos de 
partida. Muchas veces ei aná1isis económico debe vo1ver sobre ia 
génesis de sus conceptos para esclarecerlos. Pero ese camino 
genético, cuya importancia se reconoce, no se recorre en este 
texto. 

Las explicaciones, las interpret?c~ones y las teorías 
sustantivas que forman el análisis economice seguirán un camino 
inverso respecto al que recorre la descripción: establecerán cuales 
comportamientos y qué tipos de decisiones de los agentes determinan 
las formas del funcionamiento mercantil, fundamentarán la formación 
de 1os precios y ei intercambio de cantidades, para e11o recurrirán 
al funcionamiento de los mercados y, luego, darán razones sobre 
porqué se realizan ciertas transacciones. 

La descripción plasmada en un sistema de definiciones 
relativas a los conceptos subrayados arriba y cuyas referencias se 
conjuntan en e1 mode1o heurístico de una economía puede adquirir 
diferentes formas. Pero ia forma privi1egiada por exce1encia en ei 
desarro11o discip1inario ha sido ia contabi1idad económica. La 
trayectoria de esta subdiscip1ina se esbozará en 0.4 • 

Los ba1ances contab1es de una economía muestran ia distribu
ción de ias mercancías y sus vaiores corrientes entre agentes, ia 
composición de sus patrimonios y ias re1aciones entre e1J.os en 
diferentes mercados. 

Las identidades entre transacciones se expresan y se agrupan 
en matrices contables. Éstas comprenden, por lo menos, dos niveles: 
i) ei macroeconómico (o instituciona1) y ii) ei mesoeconómico ( o 
muJ.tisectoria1). 
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La concil.iaci6n de los balances macroeconómicos instituciona
les con l.os mesoeconómicos rnul.tisectoria1.es, de manera consistente, 
constituye una primera dificultad. Ésta debe resolverse respecto a 
l.a información de cual.quier economía. Pero, además, su solución 
depende de las características estructurales de la economía que se 
desea modelar. 

Así, l.as cuentas por sectores institucionales deberán 
relacionarse, adecuadamente, con J.as cuentas mul.tisectorial.es. Y, 
a su vez, en el caso particular de una economía abierta, l.a 
conciliación tornará en cuenta los valores reales y nominales en la 
unidad de cuenta interna y en la del resto del mundo. Al mismo 
tiempo, los rasgos inherentes a una economía semiindustrializada se 
plasmarán desde la clasificación de los agentes en sectores 
institucional.es y en los agrupamientos mencionados. 

Corno es obvio, ambas contabilidades, la institucional y la 
rnultisectorial, no hacen explícitos los comportamientos de los 
agentes definidos. Tampoco muestran sus interacciones microeconómi
cas ni las estructuras de los mercados en que actúan. Identificar 
estas características y explicarlas son funciones de las teorías 
sustantivas. 

Sin embargo, la extracción, a partir de datos contables 
pertenecientes a ambos ni ve1es, de algunas nledidas será importante. 
Ellas sugerirán como son 1as estructuras de mercado y los modos 
decisionales que rigen, en el ámbito rnacroeconómico, las relaciones 
entre sectores institucionales. Asimismo, los indicadores permiti
rán inducir, en el nivel mesoeconómico, las mismas características 
pero referidas a las relaciones entre grupos de hogares, ramas de 
actividad, sectores financieros y funciones gubernamentales. 

Estos rasgos estructurales que se aprecian mediante indicado
res contables de los niveles macro y mesoeconómicos son valiosos 
pero incompletos. Ellos se sustentan en otros que sólo son 
comprobables recurriendo a información más desagregada y referida 
al desernpefio de los agentes. 

La descripción plasmada en sistemas contables fija los 
condiciones de posibilidad para observar una economía concreta. Si 
se cuantifican los componentes del sistema contable se tiene una 
observación de la economía para la que se construyó el sistema 
contable. Los componentes de esa observación son los datos 
económicos. Ese es el sentido estricto de observación y de datos 
utilizado en adelante. El siguiente diagrama resume los conceptos 
de descripción y observación delimitados. 
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Diagrama 2. conceptos de descripción y observación. 

Resu1tados 

Procedimientos 

ABSTRACCJ:ON 
Primeros enunciados 

PRESUPOSJ:CJ:ON 

Presupuestos descriptivos 
DESCRJ:PCJ:ON 

Postulados contables 
OBSERVACJ:ON 

En consecuencia, una 
sistema contable se dispone 
carla. No toda economía ni 
este sentido explícito. 

Datos 

economía es observable, si dado el 
de información empírica para cuantifi
todos sus aspectos son observables en 

0.4. Tradiciones de 1a contabilidad económica. 

La construcción de cuadros contables con información sobre los 
gastos de grupos sociales o acerca de los intercambios entre 
sectores productivos e improductivos se remonta a los trabajos de 
recopilación de datos de William Petty, Gregory King ~ Fran9ois 
Quesnay durante el siglo comprendido entre 1664 y 1758. 4 

La generación de información sobre la interdependencia entre 
productores y consumidores y acerca del flujo circular de las 
mercancías, de acuerdo a la visión reflejada en el Tableau 
Economigue y siguiendo los esquemas de reproducción de Kar1 Marx, 
fue realizada por los economistas soviéticos de la Administración 
Central de Estadística, P.I Popov, L.N. Litoshenko, V. <;. Graman y 
v. Leont•ev. 15 Esta concepción fue desarrollada, para la economía 

14 Véase una presentación de estos antecedentes en la Lección Nobel 
de 1984 dictada por Richard Stone (1986). 

15 Véanse los artículos metodológicos y estadísticos de Popov y 
Litoshenko y las recensiones de Graman y Leont•ev junto con una 
noticia histórica que están en Spulber (1964). 
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de los E. u. A. , · por ·el mismo Wassily Leontieff y luego abarcó, 
prácticamente, todo el orbe. 16 

Los primeros cálculos del ingreso nacional y 
fueron real.izados P-Or A. L. Bowley para Inglaterra 
Kuznets para E.U.A.17 

del producto 
y por simon 

Sin embargo, la integración de un sistema que contabilizara la 
producción y el ingreso nacional se concretó en los trabajos de 
Richard Stone, Ragnar Frisch y Ed Van Cleef real.izados durante la 
segunda Guerra mundial. Este sistema fue normalizado por las 
Naciones Unidas en 1953 y es el que se ha aplicado en la inmensa 
mayoría de los países. 18 

De manera paralela se desarrolló, sobre todo en E.U.A. y en 
Gran Bretaña, una contabilidad de ].os saldos de los balances 
financieros y de sus variaciones tal cual los presentaban diversas 
instituciones. En particular, las estadísticas de los saldos de 
deudas del gobierno y de los activos y pasivos del sistema bancario 
fueron muy detalladas. Estos sistemas contables están formados por 
las hojas de balance de las instituciones y las cuentas de flujos 
de fondos. La integración de los mismos desde una perspectiva 
macroeconómica la iniciaron, en E.U.A., Ruth P. Mack y Wesl.ey P. 
Mitchell y fue sintetizada, por ejemplo, por Lawrence s. Ritter. 19 
En América Latina se ha usado la sistematización de estas cuentas 
de Juan M. Brcich. 2 º 

La contabilidad de la hacienda pública desde una perspectiva 
rnacroeconórnica, que rebasara la minuciosidad presupuestal, no 
registró avances importantes hasta mediados de los afias setenta. 

La compilación de los datos sobre las relaciones económicas 
con el exterior no se rigió solamente por las normas de Naciones 
unidas para la cuenta del resto del mundo. De manera paralela, las 
recomendaciones del Fondo Monetario Internacional fueron puestas en 
práctica. Estas pautas se siguieron, destacadarnente, para registrar 
1as transacciones de capital y muchas transferencias de fondos que 
no poseen una contrapartida. En muchos países se publica una doble 
contabilidad: la cuenta del resto del mundo en el marco de NU y el 
balance de pagos según la metodología del FMI. Adem~s, como en 

16 Véase el artículo de Carter y Petri (1989) en el número del 
Journal. of Policy Modelling dedicado a Leontief. 

17 Véase Stone, Op. cit., PP• 9-10. 

18 Véase Ruggles y Ruggles (1970), pp. 139. 

19 Véanse referencias de estos autores en Rosen (1979). 

20 Véase Brcich (1972). 
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México, las entidades responsables de ambos registros son distin
tas. 21 

En 1968 las Naciones Unidas publicaron una nueva revisión del 
sistema de cuentas nacionales que representa una extensión del 
anterior. Este nuevo sistema integra la contabilidad del producto 
y el ingreso nacionales con las cuentas de flujos de fondos. A su 
vez, define cuentas de acervos de los agentes instituciona1es e 
integra, en su cuenta de producción, la interdependencia multisec
torial mediante matrices de insumo producto. En consecuencia, se le 
puede considerar una válida síntesis conceptual de los anteriores 
esfuerzos. 22 

Desde el punto de vista de sus aplicaciones el nuevo sistema 
se ha impuesto con diferencias y desigualmente según los países. 
Pero es posible afirmar que sus porciones menos cuantificadas, de 
manera consistente, son: las cuentas de acervos por instituciones 
y las cuentas de flujos de fondos. Una parte sustancial del 
esfuerzo posterior se ha concentrado en la conciliación de los 
cambios en los saldos o acervos, que están determinados tanto por 
variaciones en las cantidades acumuladas corno por modificaciones en 
los precios, con las corrientes o flujos que muestran su evolución 
durante un periodo. 

La conciliación entre acervos y flujos ha sido particularmente 
importante en relación a las cuentas del sector público. Los 
problemas conceptuales y prácticos que tiene hacerse cargo de 
cuantiosos servicios de deudas internas y externas por parte de los 
gobiernos han impuesto nuevas formas de contabilidad pública. A su 
vez, los efectos de las deudas públicas y sus flujos de intereses 
sobre el comportamiento de la economía global han obligado a una 
contabilidad que priviligie las relaciones del gobierno, la 
autoridad monetaria y otros agentes institucionales. Así han nacido 
marcos contables para la política fiscal concordantes con los 
sistemas de cuentas de los sectores institucionales. 23 

Al mismo tiempo se han extendido las partes de la cuenta de 
producción que contienen matrices e información de insumo-producto 
mediante matrices de contabilidad social. Éstas integran a la 
noción del flujo circular, no sólo los intercambios de-mercancías 
entre productores, sino también las transacciones de servicios 
factoriales y de bonos públicos o de valores patrimoniales privados 
entre productores, consumidores, gobierno e intermediarios 
financieros. 

21 Véase FMI (1977) para la metodología del balance de pagos. 

22 Véase una exposición de los sistemas de NU de 1953 y 1968 y de 
la metodología del FMI y sus comparaciones en Astori (1978). 

23 Véanse, al respecto, los documentos de CEPAL (1989a, b). 
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La necesidad de contar con sistemas contables que vinculen, 
coherentemente, el estado de la economía en un momento del tiempo -
como se refleja en las hojas de saldos por instituciones- con los 
cambios ocurridos durante un periodo -como se registran en las 
cuentas de flujos de fondos- fue impuesto, progresivamente, por las 
demandas pragmáticas de la política económica y, luego, por las 
transformaciones de la teoría macroeconómica. Los trabajos de James 
Tobin, Edmond Malinvaud y Wynne Godley apuntaron hacia una 
macroeconomía basada en sistemas contables que registran balances 
de acervos y de flujos de sectores institucionales. Es decir, 
sistemas de cuentas cuyas diferencias entre saldos se equiparan con 
el resultado del periodo obtenido como ingresos menos gastos. 24 

El desarrollo de las matrices de insumo-producto hacia sus 
versiones ampliadas de contabilidad social fue impulsado por el 
análisis y la programación de· los cambios estructurales de 
economías en desarrollo. 25 La construcción de modelos de equili
brio general computable y de modelos contables de transacciones 
valoradas obligaron, de manera determinante, a generar matrices de 
contabilidad social. 26 En torno a la elaboración conceptual e 
informativa de esas matrices han trabajado Graham Pyatt y sus 
colaboradores del Departamento de Investigación del Desarrollo del 
Banco Mundial y un grupo del Instituto de Estudios Sociales de La 
Haya. 27 

o.s. Diferentes tradiciones económicas de combinar 
proposiciones teóricas y datos. 

Los modelos que se proponen en la parte III están referidos a 
tres tendencias que condujeron a la crisis y la reconstitución de 
algunas formas de modelación económica. Todas esas formas se basan 
en la combinación de proposiciones teóricas y datos. Estos son los 
dos materiales primigenios de los modelos teórico-empíricos. Aquí 
se especificará una clase de modelos que hace posible generar esos 
modelos. 

24 Véase 
texto de 
(1983). 

la Lección Nobel 1982 de Tobin ( 1982) 
macroeconomía de Malinvaud (1981) y de 

25 Véase Polenske (1989) sobre estos cambios. 

y los libros de 
Godley y Cripps 

26 Véanse el libro de Dervis, De Melo y Robinson (1982) -pionero en 
la metodología de los modelos de equilibrio general. computable para 
economías en desarrollo- y el artículo de Drud, Grais y Pyatt 
(1986) que explica la modeJ.ación de transacciones valoradas. 

27 Véanse Pyatt y Round (eds.) (1985) y AJ.arcón et al (1990) donde 
figuran gran parte de J.as aportaciones fundamental.es del. nuevo 
enfoque de contabilidad social.. 
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Las referencias que aquí se hacen suponen un reconocimiento de 
esas formas, un juicio sobre sus respectivas crisis y una recupera
ción de muchos conceptos surgidos en el ejercicio de la rnodelación 
antes, durante y después de sus crisis. Al mismo tiempo ellas son 
imprescindibles para ubicar la clase de modelos propuestos en la 
parte III que se basan en el sistema contable y las bases analíti
cas de las partes anteriores. 

Las tendencias aludidas son: 1) la crisis de los grandes 
mode1os econométricos y la nueva consolidación de la econometr~a 
alrededor de los modelos estadísticos de media y momentos superio
res condicionales, 2) la declinación de la macroeconomía del 
consenso keynesiano y e1 nacimiento de modelos dinámicos con 
rnicrofundarnentos, y 3) el derrumbe de los modelos de planificación 
y el surgimiento de la contabilidad social y de la dinámica 
rnacroeconórnica y rnu1tisectoria1 compleja. 

La revisión que se presenta a continuación no es exhaustiva y 
pretende, solamente, servir de marco de referencia para el 
planteamiento mode1ístico que se propone. En ese sentido es 
probable que sea excesivamente simplista en relación a la cornplej i
dad de los procesos resefiados. 

La 
setenta 
decenas 
métodos 
neas. 28 

o.5.1. Crisis y reconstitución de ia econometría. 

econometría dominante hasta el primer lustro de los años 
había construido grandes modelos (cientos de ecuaciones y 
de relaciones de comportamiento) cuantificados con los 
de la estadística clásica aplicados a ecuaciones simultá-

Los diez afioS siguientes muestran una .gran dispersión de los 
métodos econométricos de mode1aci6n. Las tensiones que recorren 1a 
práctica econornétrica y su consecuente reconstrucción teórica son 
las siguientes. i) La oposición entre quiénes privilegian 1a 
información empírica -los datos acerca de los fenómenos econórnicos
corno fuente de conocimiento y aquéllos que pretenden deducir todo 
modelo observable de la teoría económica, mediante la i-dentif ica
ción de las relaciones entre parámetros estimables y parámetros 
estructurales, recorre el decenio. 29 ii) La disputa acerca de cómo 

28 Una revisión de esta experiencia se encuentra en Krnenta y Ramsey 
(eds.) (1981) y textos típicos relevantes de este enfoque son: 
Johnston (1970), Thei1 (1971) y Madda1a (1977). 

29 Las visiones extremas de una econometría de las series de tiempo 
versus una econometría estrechamente vinculada a la teoría 
económica, ambas postuladas para comprender fenómenos macroeconómi
cos similares, corno por ejemplo, 1as relaciones entre oferta 
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incorporar, al modelo econométrico, información emp1rica no 
experimental opone, primero, econometristas clásicos a bayesianos, 
y iuego abre el camino para que prospere una nueva teor1a estad1s
tica espec1ficamente econométrica que reconoce expl1citamente, 
mediante modelos estad1sticos condicionales de los procesos 
generadores de datos, el carácter no experimental de la información 
económica.30 

La econometr1a actual está concentrada en la modelación 
uniecuacional, en el diagnóstico de la especificación teórica y 
estad1stica postuladas y en el uso de la teor1a de los procesos 
estocásticos para caracterizar la parte aleatoria de los modelos. 
En general, es una econometr1a de modelos pequefios (pocas relacio
nes de comportamiento) y de aplicación en campos mucho más extensos 
que aquel de la macroeconomía. Pero, en todo caso, no es una 
econometr1a de modelos comprehensivos de los fenómenos, aunque no 
fueran más que macroeconómicos, como la dominante durante los años 
de las ecuaciones simultáneas. 

o.s.2. DecLinación y resurgimiento de La macroeconomía. 

La macroeconom1a de econom1as abiertas prevaleciente durante 
los afies setenta estuvo caracterizada por el modelo de oferta y 
demanda agregadas de la s1ntesis neoclásica. Dicho modelo postulaba 
un equlibrio temporal alrededor del cual se mov1a la econom1a y que 
proven1a del ajuste de tres (o cuatro) mercados: bienes, trabajo y 
dinero, o, y bonos. Las relaciones simples entre mercados donde se 
intercambiaban flujos (bienes y servicios factoriales) y mercados 
de acervos (dinero y bonos), la presencia de la dicotom1a entre lo 
real y lo financiero, resuelta de formas diversas, y la posibilidad 
de fluctuaciones c1clicas en torno al equilibrio dotaban al modelo 
dominante de una gran fuerza teórica)]_, muchas veces, de capacida
des explicativas de casos concretos. 

Las principales cr1ticas se dirigieron hacia: i) la contabili
dad extremadamente simplificada y los problemas de coherencia entre 
acervos y flujos 1mplicitos en el modelo, ii) la ausencia o la 
débil presencia de microfundamentos expl1citos del comportamiento 
de los participantes en los mercados, y iii) la especificación, 
muchas veces· ad hoc, de la dinámica que conduc1a a trayectorias 

monetaria y nivel de actividad económica, están representadas por 
Sims (1980) y Cooley y Le Roy (1985) respectivamente. 

30 La polémica entre econometristas bayesianos y clásicos está 
contenida en el libro de Leamer (1978) y en la respuesta de Mac 
Aleer et al, (1986). La reconstrucción de la teor1a econométrica, 
a partir de las discusiones centradas alrededor de 1980, está 
contenida en el libro de texto de Spanos (1986). 

31 La exposición de scarfe (1977) es representativa. 
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determinadas en los casos simples e indeterminadas y aún estructu
ralmente inestables en los planteamientos más complejos. 32 

Las consecuencias de estas críticas han sido los desarrollos 
de una macroeconomía cuyos modelos: i) están anidados en amplios 
sistemas contables de acervos y flujos, ii) poseen microfundamentos 
de diferente carácter que responden a distintos comportamientos 
optimizantes, adaptativos o de expectativas de los agentes, o iii) 
tienen una dinámica explícita nacida de sus fundamentos y no 
postulada como una ecuación de movimiento del equilibrio temporal 
destinada a confirmar su estabilidad asintótica. 

Los modelos macroecon6micos para economías abiertas y 
semiindustria1izadas anidados en amplios sistemas contables son: i) 
los de programación financiera 33 _ y los del monetarismo gl.oba134 
y ii) 1os de varias brechas35 y los neoestructura1istas36 . 

Los microfundamentos siguieron, desde mediados de los setenta, 
tres orientaciones principales. Estas se conocen como las teorías: 
i) del desequi1ibrioj ii) de la nueva escuela clásica y iii) de los 
nuevos keynesianos. 7 Paralelamente ha existido una corriente 
minoritaria que proviene de las ·tradiciones poskeynesiana y 
goodwiniana. Ésta ha aportado más a la fundamentación de la 
dinámica macroeconómica mediante modelos de competencia que 

32 La crítica a los fundamentos contables de los modelos macroeco
nórnicos respecto a su consistencia entre decisiones reales y 
financieras y a su coherencia temporal entre acervos y flujos está 
representada por Tobin (1980 y 1982). El planteamiento original del 
problema de J.os microfundamentos está en Clower (1965), pero su 
conversión en una cuestión de optimización intertemporal. bajo 
restricciones presupuestales de 1os agentes representativos, con la 
finalidad de establecer un modelo macroeconómico de oferta y 
demanda agregadas, está contenida en Lucas (1972) . Las implicacio
nes de una dinámica compleja en el seno del modelo de demanda 
(IS/LM) de la síntesis neoclásica están expuestas en Day (1985) y 
en Boldrin (1988). 

33 Véase una revisión en Edwards (1990). 

34 Véase un planteamiento y una revisión en Lago (1991). 

35 Véase la reformulación de los modelos de brechas en Bacha (1981) 
y una revisión y un planteamiento alternativo en Ros (1991) 

36 Véanse 1os modelos de Frenkel (1989) y Marfán (1987). 

3? Véanse respectivamente los textos representativos de Benassy 
(1986), Lucas (1981) y B1anchard y Fischer (1989). 
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determinan precios reiativosi?' cantidades sectoriaies, que a ios 
microfundamentos en generai. 3 

La dinámica expiícita especificada desde diferentes perspecti
vas teóricas se obtiene, por un iado, de ios microfundamentos según 
sus distintos enfoques, y de otro, de ia determinación de ios 
equi1ibrios rnacroecon6micos. 39 

0.5.3. Caída de ia pianificación y nuevos modeios 
muitisectoriaies. 

Los modeios de pianificación dominantes, hasta mediados de ia 
década de ios setenta, presentaban ias siguientes características. 
Cada uno presentaba ia estructura de un probiema matemático de 
optimización dinámica bajo restricciones. La función objetivo era 
una función de bienestar sociai definida por ei gobierno y ias 
restricciones estaban representadas por un modelo dinámico de 
insumo-producto. La especificación dinámica provenía dei proceso 
acervo-fiujo de acumu1ación de capita1 y e1 equi1ibrio era una 
trayectoria intertemporai donde se aicanzaba ei óptimo y se 
cumplían las restricciones. Por su parte, entre estas últimas, era 
difícii encontrar restricciones financieras expiícitas. 40 

Las críticas fundamentales a estos modelos se centraron en los 
puntos que se mencionan a continuación. i) La seiección de ia 
función de bienestar soáia1 se basaba exciusivamente en ei 
dirigismo estatai y no en criterios expiícitos de agregación de ias 
preferencias (o de ias decisiones) mediante procesos de eiección 
sociai. ii) Los modeios muitisectoriaies que constituían ias 
restricciones partían de una contabiiidad simpiificada de ias 
reiaciones entre agentes desagregados. iii) Ei equiiibrio que se 
aicanzaba era, por io generai, duaimente inestabie y no refiejaba 
importantes restricciones financieras. 

La necesidad de encarar estas críticas condujo a ia formuia
ci6n de modelos no dirigistas, es decir, que no suponen que exista 
aiguna institución capaz de definir una función de bienestar 

38 Véanse Goodwin y Punzo (1987) y Semmier (1986). 

39 Las recopiiaciones de artícuios de Goodwin, Krüger y Verceiii 
(1984), Grandmont y Maigrange (1986), Barnett, Geweke y Sheii 
(1989) y Semmier (1989) son representativas de 1a primera visión. 
Los iibros de Nagatani (1981), Skott (1989) y Rose (1990) pertene
cen ai segundo enfoque. 

40 Los textos de Kantorovich y Gorstko (1979) y de Heai (1973) son 
ampiiamente representativos de este enfoque. Sin embargo, ei de 
Heai piantea con mayor detaiie y penetración cuestiones de eiección 
sociai, de descentra1ización de 1as decisiones y de orientación 
mediante estímuios diversos de ia asignación de recursos. 
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social. El enfoque del antiequilibrio parte de esta premisa y 
pretende modelar las relaciones entre esferas decisionales más que 
las trayectorias óptimas de la economía. 41 Al mismo tiempo, se 
desarrollaron modelos que partían de ampliar y modificar la base 
contable de insumo-producto mediante su extensión a matrices de 
contabilidad social. Éstas incorporaban más agentes y definían 
cuentas de agentes, en lugar de partir de una visión contable 
nacional.. 42 

Las matrices de contabilidad social hicieron posible especif i
car modelos que vinculan los determinantes sectoriales de la 
actividad económica con su evolución macroeconómica. Los modelos de 
oferta y demanda sectoriales, los de equilibrio general computable 
y los de contabilidad social en transacciones valoradas se 
inscriben en esta orientación. 43 

0.6. Sistemas observables y sistemas anal.íticos como 
fundamentos de modelos te6rico-ernp1ricos. 

La metodología de construcción de modelos sugerida en este 
trabajo se distingue de la usada comúnmente. Aquí las informaciones 
empírica y teórica se combinan y se organizan según un orden 
jerárquico determinado. Este depende de los conceptos formulados de 
análisis y teoría sustantiva, descripción, observación y datos. 

No sobra la siguiente recapitulación esquemática para 
fundamentar la propuesta metodológica que se desarrollará en las 
dos partes que se presentan a continuación de este capítulo 
inaugural. 

El análisis económico reúne la abstracción, la obtención de 
conclusiones y la validación de estas últimas. Cada fase concluye 
en conjuntos diferentes de enunciados. La primera en el conjunto de 
primeros enunciados y su correspondiente sistema de definiciones 
descriptivas. La segunda en las conclusiones lógicamente fundadas. 
La tercera en las conclusiones validadas o no refutadas por la 
clase de hechos o datos seleccionados para tal efecto. 

La descripción de la economía es un requisito referencial del 
análisis económico. Los referentes de los primeros enunciados se 

41 Véanse los libros de Kornai (1971 y 1980) y de Kornai y Martes 
(eds.) (1981). 

42 Los trabajos de Pyatt y Roe (1977), Pyatt y Round (1985) y 
Alarcón ~ (1990) testimonian estos cambios. 

43 Véanse los modelos planteados en Davar (1989), Dervis, De Mela 
y Robinson (1982) y Pyatt (1988) como representativos de los tipos 
respectivo_s definidos en el texto. 
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conjuntan en los modelos semántico y heurístico resultantes, de 
manera respectiva, de los presupuestos semánticos y descriptivos. 

Es posible afirmar que los resultados de la actividad 
analítica son sistemas ana1íticos que hacen posible anidar teorías 
sustantivas y sistemas de definiciones de variab1es observables, es 
decir, sistemas observab1es que posibilitan la compilación de datos 
sobre una economía. Así en el análisis son factibles diversas 
formas de explicar, de teorizar o de interpretar aquellos problemas 
abordados, aislados y planteados por los primeros enunciados. Por 
su parte, muchas son 1as cuantificaciones de un sistema de 
definiciones surgido de los presupuestos descriptivos. La distancia 
aquí establecida entre análisis y teoría, por un lado, y entre 
descripción y datos, por 1a otra, hace posible candidatear a 
diversas teorías como resultados de la actividad analítica y, a la 
vez, proponer distintas observaciones cuantitativas específicas de 
una economía como los datos dependientes de una descripción. 

Habitualmente se conjugan las informaciones teórica y empírica 
de la siguiente forma. Un conjunto de proposiciones teóricas 
vinculadas lógicamente entre ellas -la información teórica- se 
combina con un conjunto de datos y percepciones respecto a 
variables cuantificables -la información empírica- para construir 
un modelo económico. E1 método utilizado para realizar la combina
ción suele ser desde alguna variante de la econometría hasta los 
procedimientos del equilibrio general computable. El resultado es 
un modelo teórico-empírico cuantificado. 

Aquí se supone que la construcción de un modelo teórico
empírico requiere generar y relacionar, de manera sistemática, dos 
clases de conceptos: analíticos y observables. En particular, los 
segundos son aquí los conceptos contables. 

Esta concepción que supone sistemas analíticos y contables 
previos a la construcción de un modelo de teórico-empírico adhiere, 
de manera expresa, a los enfoques del antiequi1ibrio44 y de 1a 
contabilidad socia145 • En e11os las informaciones teórica y 
empírica se organizan, antes de combinarse, según los respectivos 
conceptos de tipo de economía y de matri~ contable. 

El concepto de tipo de economía se define según: i) las formas 
de interacción y las instituciones comunicativas que vinculan las 
organizaciones y ii) la forma de regulación que rige la interacción 
de las esferas real -ajena a las decisiones de las organizaciones
y de control -o regida por decisiones-. 

44 Véanse al respecto Kornai (1971), Kornai y Martes (eds.) (1981) 
y Martes (1990). 

45 Véanse al respecto King (1985) y Pyatt (1988 y 1991). 
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El. concepto de matriz contabl.e se genera mediante: i) l.a 
distinción de acervos y fl.ujos, ii) el. registro separado de l.as 
transacciones que afectan acervos de l.as que modifican fl.ujos, iii) 
l.a cl.asificación de l.os agentes en sectores institucional.es o sus 
componentes, iv) el. agrupamiento de l.os registros de transacciones 
en cuentas corrientes y de capitral. y v) l.a concil.iación de 
bal.ances consistentes en términos de agregación y coherentes 
temporal.mente. 

La adscripción a l.os enfoques del. antiequil.ibrio y de l.a 
contabil.idad social. debe precisarse y matizarse. 

El. enfoque del. antiequil.ibrio, en l.a medida que continúa l.a 
denominada economía cibernética que se origina en l.a ingeniería, en 
l.as matemáticas apl.icadas y en l.a computación, se al.eja en su 
l.enguaje y en sus conceptos de l.as l.íneas predominantes de l.a 
teoría económica conternporánea. 46 Aquí se hace un esfuerzo 
expl.ícito por reconcil.iarl.o con teorías del. comportamiento y l.a 
interacción de l.os agentes y con el. anál.isis dinámico estructural. 
que recoge parte del. l.egado de l.a economía cl.ásica. 47 Es caracte
rístico del. enfoque cibernético l.a ausencia de una teorización 
acerca de l.a racional.idad de l.os agentes que va en sentido 
contrario respecto al. desarrol.l.o de l.a teoría contemporánea. 

Val.e una digresión sobre l.a interpretación del. enfoque 
cibernético en economía que se prefiere en este texto. Sin duda, e1 
concepto de una economía regul.ada por servomecanismos que Phil.l.ips 
y Lange48 adoptaron en l.os años cincuenta no es fácil.mente 
separabl.e de l.os pl.antearnientos antil.iberal.es que en l.a pol.érnica 
con van Mises este úl.tirno hizo. 49 Al.l.í Lange se pronunció a favor 
de l.a idea de que l.os mercados pueden ser sustituidos corno procedi
mientos de coordinación de decisiones descentra1izadas y asignación 
de recursos, mediante 1a computación de sistemas de ecuaciones de 
oferta y demanda cuyos precios dual.es curnpl.irían ese papel.. Por l.o 
tanto, una vez desarrol.l.ada l.a cibernética, l.a regul.ación mercantil. 

46 Tal. tendencia es el.ara si se aprecian l.os textos de Lange (1962 
y 1965) que fue el. economista que se pl.egó al. enfoque cibernético 
a diferencia de Tustin o Phil.l.ips que eran originariamente 
ingenieros. 

47 Véanse al. respecto Perroux (1975), Pasinetti (1981 y 1993) y 
Goodwin y Punzo (1987) 

48 Véanse l.os artícul.os de Phil.l.ips (1954a y b) y el. pequeño l.ibro 
de Lange (1962) resul.tante de conferencias anteriores. 

49 Véase el. artícul.o de Lange en Lippincott (1938) y una interpre
tación contemporánea de l.a pol.érnica en l.a presentación de Cal.sami
gl. ia (1976) al.a edición castel.l.ana del. l.ibro de Heal. (1973). 
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podría sustituirse por redes de computadoras que replicaran los 
mercados. 

Esta propuesta retoma una vertiente del enfoque cibernético -
el enfoque del antiequilibrio- que utiliza sus conceptos de 
regulación y control para representar y modelar el comportamiento 
de las organizaciones que se identificarán con los agentes 
económicos. A la vez, el esfuerzo analítico principal, contenido en 
los capítulos 7, s y 9, va en la dirección de construir el concepto 
de mercado -estructura y procedimiento de interacción e institución 
y procedimiento comunicativo- y de acercar el concepto cibernético 
de regulación al de equilibrio económico dinámico. Así se retoman 
nociones cruciales de la coordinación y el control de la actividad 
económica para comprender la racionalidad y la interacción de los 
agentes que caracteriza la teoría económica contemporánea. 

El enfoque de la contabilidad social que se usa parte de 
manera explícita de la contabilidad de los sectores instituciona
les. Así se cruzan, de una forma heterodoxa, los planteamientos 
contables de Stone y Pyatt con la contabilidad macroeconómica. 

En consecuencia, se diseñan sistemas analíticos que caracteri
zan un tipo de economía y sistemas contables que especifican 
matrices de transacciones. Luego se estará en condiciones de 
combinar teorías y datos, según alguna opción metodológica 
constructiva, para generar un modelo. 

Este enfoque metodológico impone una estructuración previa de 
ambas informaciones antes de comenzar las etapas de construcción 
del modelo. El diagrama que está a continuación resume el enfoque 
metodológico habitual y el que se eligió en este trabajo. 
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Diagrama 3. Enfoques metodo1ógicos. 
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Las partes I y II que se encuentran a· continuación desarrollan 
un sistema contable (parte I), es decir, descriptivo observable, y 
un sistema ana1.í.tico (parte II) y sus problemas observacional.es. 
Ambas tareas conducen luego a especificar en el seno de matrices 
contables y de tipos de econom.í.a una colección de modelos teórico
emp.í.ricos. Estos últimos aunque no se cuantifican están concebidos 
para tal. fin. 
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Parte I. 
Sistemas contab1es. 

Esta primera parte desarro1la los sistemas contab1es mediante 
los cua1es se describe y se observa la actividad económica de un 
país. La presentación se hace de la siguiente forma. En un primer 
capítu1o, estructurado mediante postulados, se definen y relacionan 
los conceptos contables básicos. En los cinco capítulos siguientes 
se construyen los sistemas contables. 

E1 p1anteamiento se hace mediante matrices que exhiben las 
re1aciones entre agentes. Esta formulación es un poco más general 
que 1a contenida en 1os textos de cuentas nacionales. 1 

Los capítulos 2 y 3 describen ambos sistemas: el usual de 
cuentas nacionales y el planteado y construído en este trabajo. 2 
Esta presentación comparativa posee un sentido heurístico que no 
afecta el desarrollo del sistema contable resultante. Los modelos 
heurísticos involucrados en los presupuestos descriptivos de cada 
sistema son difereentes. La aclaración de los mismos no se hace en 
este trabajo. 

Sin embargo, la necesidad de referir los principales conceptos 
del sistema presentado a los más conocidos del sistema de cuentas 
nacionales y de relacionarlos condujeron a elegir esta forma de 
exposición. El capítulo 1 que contiene los postulados comunes a 
ambos sistemas y los primeros apartados de los capítulos 2 y 3 
presentan las matrices de acervos y flujos de las cuentas naciona
les. Ese capítulo y los apartados mencionados no se requieren para 
comprender el sistema contable planteado. 

Toda esta parte está centrada en dos puntos principales. El 
primero es la derivación de las matrices de contabilidad social de 
los flujos corrientes y de capital a partir de aquellas que 
registran los flujos entre sectores institucionales. Este plantea
miento combina y hace compatibles perspectivas distintas de la 
contabilidad económica. El segundo punto importante es la delimita
ción de los conceptos de consistencia contable y de coherencia 
temporal. E1'los son muy importantes para comprender luego la 

1 Véanse al respecto Astori (1978) e Ibarra (1986). 

2 Las cuentas nacionales consideradas son aquellas cuya metodología 
está contenida en ONU (1970). Durante los últimos dos afias han 
comenzado a circular los documentos provisionales que contienen una 
nueva metodología. Esta incorpora muchas de las discusiones sobre 
el tema. Aquellas relativas a las cuentas de los sectores institu
cionales y de la nación y a la derivación de las matrices de 
contabilidad social están recogidas en e1 planteamiento aquí 
realizado. Véase al respecto ONU (1994) 
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observabilidad que requieren los modelos analíticos para ser 
cuantificables. 

El seguimiento del concepto de consistencia contable obliga a 
mostrar las funciones que cumple la consolidación y la desagrega
ción de cuentas. Por esa razón se incluyen en esta parte los 
capítulos 4 y 5 relativos a cada operación. No obstante, el 
referido a la consolidación, si bien cumple un papel en el 
planteamiento lógico del sistema contable, no es necesario para 
comprobar la compatibilidad entre las matrices de flujos corrientes 
de los sectores institucionales y las de contabilidad social. 

La incorporación del concepto de coherencia temporal conduce 
a la distinción entre riqueza e ingreso que juega un papel central 
en la especificación de modelos dinámicos anidados en sistemas 
contables de acervos y flujos. Por tal razón se presentan esos 
conceptos en el capítulo 6 . 
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Capítulo 1. 
Postulados de los sistemas contables. 

El Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) parte, desde el punto 
de vista conceptual, de postulados similares a los que fundamentan 
el sistema de los Sectores Institucionales (SCSI) que aquí se 
plantea. A su vez, las matrices de contabilidad social (MCS) 
también los satisfacen. 1 La enumeración de esos postulados y su 
posterior elucidación es la forma simple en que se describen los 
sistemas. 

P1 El objetivo de un sistema contable es registrar el cambio 
observado, durante un periodo (un año por ejemplo), entre 
los estados patrimoniales de los agentes a1 comienzo y al 
final de ese lapso. 

Este primer postulado fija los límites de un sistema contable 
en distintos sentidos. 

Los sistemas se basan en registros derivados de las activida
des económicas ocurridas durante un periodo. Los estados patrimo
niales · son compendios de dichos registros. La contabilidad se 
ocupa, de manera primordial, de los cambios que observan dichos 
estados. Esos cambios resultan de las operaciones que realizan 
sujetos económicos que se definen como agentes dentro de los 
sistemas. Las operaciones de cada agente se expresan corno intercam
bios entre ellos. Así, los registros captarán, de manera fundamen
tal, los resultados o consecuencias de esos actos. 

Conviene hacer explícitos los principales términos descripti
vos involucrados en los registros contables y sus compendios. Es 
decir, J.os elementos que componen un estado patrimonial, las 
características de las operaciones que los modifican y el concepto 
de agente económico. 

Los sistemas contables 
económicos que mediante sus 
patrimoniales. 

suponen la existencia 
operaciones afectan 

de 
sus 

sujetos 
estados 

Los estados patrimoniales de los diferentes participantes 
resumen sus registros contables. No son conjuntos de registros que 
existen físicamente y que poseen validez legal, ni implican que los 
sujetos llevan J.ibros de contabilidad. Estos compendios de 
información se suponen para fines descriptivos. Así, cualquier 
sujeto económico: familia, empresa, entidad financiera o institu
ción gubernamental, posee, de manera implícita, un estado patrimo
nial resultado de las operaciones que realiza. 

1 La definición de estos postulados torna en cuenta 
del. manual. de la ONU (1970), y las definiciones 
Patterson y stephenson (1988) y en Pyatt (1991) • 
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En el estado patrimonial constan, por un lado, los derechos 
que representan propiedades y tenencias de recursos y, por otro, 
las obligaciones que expresan deudas y compromisos con otros 
sujetos. La diferencia entre derechos y obligaciones constituye el 
patrimonio del sujeto. 

Las operaciones que realizan 1os sujetos económicos se 
consideran sólo si afectan los estados patrimoniales. Por ello, por 
ejemplo, actos de compraventa que no alteran el ingreso o el gasto 
del sujeto y que no cambian sus propiedades ni sus tenencias no son 
operaciones consideradas por los sistemas contables. 

Es así que las operaciones relevantes para los sistemas 
contables son aquellas que involucran intercambios entre sujetos. 
Porque sólo mediante el intercambio es posible modificar derechos 
u ob1igaciones económicos de los sujetos. Toda operación que afecta 
el estado patrimonial supone que se realiza un acto mediante el 
cual se modifican, de forma directa o indirecta, derechos u 
obligaciones de un sujeto a favor o en contra de rubros de otro. 
Por ello, todas las actividades de auto-subsistencia que sólo 
tienen efecto sobre la composición de las tenencias de los 
productores no se incluyen en los sistemas contables. Dicho de 
forma más tajante: los sistemas contables captan las operaciones de 
quienes participan en la economía mercantil y certifican los 
cambios en sus patrimonios mediante el valor de los mismos en el 
mercado. Las parcelas no mercantiles de la actividad económica se 
registran en la medida que producen efectos claros sobre las 
actividades mercantiles. 

El concepto de agente implícito en los sistemas contables 
circunscribe el papel de los sujetos económicos a las funciones y 
capacidades decisorias necesarias para cambiar sus patrimonios. 
Así, un atributo del sujeto y los cambios que exhibe -el patrimonio 
y sus fluctuaciones- determinan su carácter y el papel que cumple. 
Aquello que no se hace para variar el patrimonio, es decir, las 
actividades que no suponen un ingreso o un gasto que por diferencia 
implique acumulación o desacumulación de patrimonio, no están 
incluídas en las actividades de los sujetos económicos concebidos 
como agentes. 

Las operaciones de los agentes son quienes determinan como se 
pasa de un estado patrimonial a otro durante un periodo. La 
sucesión de operaciones que transcurre durante un periodo produce, 
a partir de una situación patrimonial inicial, el resultado final. 
Por tanto, los sujetos económicos que realizan esas operaciones son 
quienes poseen voluntad y medios para alterar patrimonios que son 
sus atributos contables básicos. 

Pero los sujetos económicos de los sistemas contables se 
definen de acuerdo a ese atributo. En consecuencia, son agentes de 
sus patrimonios (y de sus variaciones), en definitiva, del sistema 
económico que se expresa mediante los intercambios mercantiles. 
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Una 
precisar 
formal.es 
registro 

vez expJ.icitados estos términos descriptivos es necesario 
J.as caracter1sticas y eJ. al.canee de J.as categor1as 
de registro contabJ.e, estado patrimonial., periodo de 

y unidad de cuenta que están contenidas o aJ.udidas en PJ.. 

Los registros contabJ.es suponen siempre dos partidas: ~ 
correspondiente a1 ingreso de un agente y 1a asociada con e1 egreso 
respectivo realizado por otro agente. Este principio universal y 
simpJ.e de J.a partida dobJ.e apJ.icado a J.os sistemas contabJ.es de 
información económica muestra que se contabilizan solamente actos 
de cambio. 

Los estados patrimonial.es de J.os agentes, como se dijo, no 
requieren, para ser considerados dentro deJ. sistema contabJ.e, un 
registro o asiento expJ.1cito. sin embargo, aqueJ.J.os que J.o tienen, 
como los balances generales de las empresas, harán que los 
correspondientes agentes aparezcan más representados en la 
información captada. Esta diferencia, aunque de orden empírico, 
hace que en J.a práctica J.os sistemas posean mayor representatividad 
de unos agentes que de otros. Este hecho es una consecuencia deJ. 
papel. que cumpJ.e eJ. concepto de estado patrimonial. en eJ. marco 
definicionaJ. de J.os sistemas. 

La dimensión temporal. es consustancial. aJ. objetivo de un 
sistema contabJ.e. Se registran situaciones patrimonial.es -asientos 
de derechos y obJ.igaciones- aJ. principio y aJ. final. de un periodo. 
Las diferencias entre los registros de uno y otro momento expresan 
operaciones que modificaron directa o indirectamente los patrimo
nios de J.os agentes. 

Esta consideración de J.as situaciones a J.o J.argo deJ. tiempo 
introduce un concepto deJ. cambio económico captado por J.os sistemas 
contables. Los cambios económicos relevantes son aquellos produci
dos por la acumulación o desacurnulación de derechos y obligaciones 
de J.os agentes. Es decir, J.os que afectan J.os patrimonios de J.os 
agentes en términos de J.os val.ores registrados. Estos val.ores 
dependen de J.os voJ.úmenes acumuJ.ados (o desacumuJ.ados) y de sus 
precios mercantil.es. 

Por último, el asiento de los registros contables se hace en 
una unidad de cuenta que se equipara a la moneda fiduciaria 
interna. Cada estado patrimonial. muestra J.os val.ores de J.os 
derechos y J.as obJ.igaciones de J.os agentes. Estos val.ores suponen 
J.a existencia de cantidades y precios de J.os objetos económicos 
intercambiados. 

Las cantidades son magnitudes de mercancías, de semovientes o 
de inmuebJ.es, de marcas, patentes o intangibJ.es, de títuJ.os, de 
bonos o de cartas de crédito. Los precios son montos en J.a unidad 
de cuenta interna equivaJ.entes, según J.os resuJ.tados deJ. intercam
bio mercantil., a una unidad de medida de J.a cantidad respectiva. 
As1, J.os registros contabJ.es están determinados por J.a unidad de 
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cuEinta que se use, en este caso, la interna. Esta unidad se 
equipara a l.a moneda vigente dentro del. territorio económico 
específico, o sea, l.a moneda fiduciaria que circul.a sol.amente en 
virtud de la confianza existente en quienes l.a emiten. Por l.o 
tanto, l.a val.oración util.izada está siempre mediada por l.os 
movimientos monetarios. 

como se verá este postul.ado es determinante desde el. punto de 
vista descriptivo: del.imita y recorta tipos, formas y ámbitos de 
1as re1aciones económicas involucradas. 

P2 Los objetos económicos que l.os agentes intercambian son: 
bienes y servicios, o instrumentos financieros. 

El. primer postul.ado fija en l.os agentes l.os pol.os de l.os actos 
de cambio y señal.a que l.os registros en el. tiempo de dichos actos 
son l.as bases de l.os sistemas contabl.es. El. segundo postul.ado 
establ.ece l.os posibl.es contenidos de esos actos de cambio entre 
sujetos económicos. El.l.os son l.os objetos económicos acumul.abl.es: 
bienes e instrumentos financieros, y no acumulables: servicios 
factorial.es y no factorial.es. 

También aquí el. atributo define al. sujeto concebido como 
agente. En este caso se trata de su capacidad de intercambiar 
objetos económicos. 

Las disponibil.idades de objetos económicos acumul.abl.es en un 
momento dado constituyen l.os acervos de recursos de un país. El. 
registro de estos acervos formará parte del. estado patrimonial. de 
un agente o, por añadidura, del. país. 

Los acervos de recursos son reales o financieros. Los acervos 
reales se componen de recursos primarios o no producidos por e1 
sistema económico y recursos producidos o bienes. Entre los 
primarios figuran l.os recursos natural.es renovabl.es, por ejempl.o 
bosques, y no renovables, por ejemplo minerales, y los recursos 
humanos. Los recursos producidos son aquel.l.os que se han acumul.ado 
durante un periodo, es decir, existencias de bienes de capital 
(pl.antas, edificios, equipamiento y maquinaria), dotaciones de 
infraestructura física, e inventarios de materias primas y de 
productos terminados. 

Los acervos financieros están compuestos de instrumentos 
financieros acumul.ados. Estos son títul.os de propiedad: aquel.l.os 
que otorgan participación en l.a propiedad de un acervo de recursos 
natural.es o de recursos producidos, y títul.os de crédito: aquel.l.os 
destinados a conceder un préstamo. 2 

2 Los tí.tul.os de crédito y de propiedad mencionados no son 
instrumentos jurídicos, aunque pueden coincidir con el.l.os, sino 
instrumentos de carácter económico que cumpl.en l.as funciones 
definidas. Entre l.os primeros cabe mencionar: los bil.l.etes y 
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Los objetos econ6micos no acumul.abl.es son l.os servicios 
factoriales o no factoriales. Los servicios factoriales son 
capacidades proporcionadas por los recursos primarios (tierra, 
bosques, minas, mano de obra, etc.). Los servicios no factoriales 
son actividades inmateriales destinadas a satisfacer necesidades, 
por ejemplo, las actividades de transporte, comunicaciones o 
comercio y tienen la peculiaridad de irse agotando en el momento de 
producirse. 

Los objetos econ6micos se clasifican, en primer término, 
tomando en cuenta un rasgo privilegiado por P1: la posibilidad que 
tengan de acumularse (o desacumularse). P1 plantea como objetivo 
primordial de los sistemas sus capacidades para captar los cambios 
de los estados patrimoniales, es decir, para registrar las 
modificaciones de los acervos. De ahí que la característica crucial 
de los objetos que se considera al construir un sistema contable 
sea su posibilidad de convertirse en acervos. 

En segundo término, los objetos se dividen en reales y 
financieros. Esta dicotomía alude a un rasgo intrínseco de los 
objetos y no al papel que cumplen respecto a los patrimonios de los 
agentes. Los objetos reales son quienes intervienen en actividades 
económicas de producción, distribución y consumo mientras que los 
instrumentos financieros están involucrados en actividades de 
financiamiento y ahorro. Cabe mencionar que las activides económi
cas que determinan las características de estos objetos sólo se 
consideran generadoras de "bienes" pero no de "males" .. Es decir, se 
toman sus resultados como productos social y ecológicamente 
benéficos, sin tornar en cuenta los efectos perversos, no deseados 
o distorsionantes que ellas tienen sobre la organización social y 
el medio ambiente. Los sistemas contables excluyen de sus registros 
estos efectos negativos .. 

Los primeros dos postulados contienen gran parte de los 
elementos que describen la actividad económica de un país. 

monedas que representan un crédito que sus tenedores le conceden a 
la autoridad monetaria emisora, los depósitos a la vista (o en 
cuenta corriente) y a plazos que estipulan un crédito que el 
depositante concede a la institución depositaria (por lo general, 
los bancos), los bonos o certificados de la deuda pública que son, 
propiamente, títulos de crédito que muestran las deudas que tiene 
el gobierno con los tenedores de esos documentos, las cartas de 
crédito que registran las obligaciones que tienen unas personas o 
instituciones con otras y, por último, los papeles comerciales 
mediante los cuales las empresas consiguen fondos del público. 
Entre l.os segundos son importantes las acciones y val.ores de 
diversos tipos, los. títulos hipotecarios, los documentos prenda
rios, los derechos y patentes de propiedad intelectual y tecnológi
ca, y las letras de factoraje. 
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Por el contrario, los siguientes postulados se refieren a 
aspectos técnicos de los sistemas contables. En particular definen 
que se entiende por la expresión contable de un patrimonio, por el 
resultado cuantitativo de un acto de cambio o de intercambio y por 
la valoración de un registro. 

P3 Los estados patrimoniales muestran los acervos de ob;etos 
económicos de los agentes, en términos de sus activos y 
pasivos. 

Los registros del estado patrimonial de un 
resu1tado de computar, por una parte, sus activos, 
sus pasivos. 

agente son el 
y por la otra, 

Los activos son val.or~s corrientes de bienes tangibl.es o 
intangibles, y de títulos de propiedad que tiene un agente. Los 
pasivos son obligaciones (o compromisos de pago) contraídas por un 
agente. 

Las variaciones que observa un patrimonio resultan de J.as 
modificaciones en activos y pasivos. Estas variaciones tienen 
significados contables precisos. 

Los aumentos de los activos significan que se han usado (o 
empleado) fondos (o recursos monetarios), es decir, se han 
adquirido bienes o títulos cuyos valores se suman a los existentes. 
Las disminuciones de los activos expresan, por el contrario, 
generacion (o creación) de fondos, es decir, se han vendido bienes 
o títulos para disponer de recursos monetarios. 

Los incrementos de pasivos son equivalentes a la generación de 
un fondo, es decir, se ha contraído una deuda (o se ha obtenido un 
préstamo) que se manifiesta en nuevos recursos monetarios. Los 
decrementos de l.os pasivos suponen cancel.aciones de obl.igaciones de 
manera tal que se han usado fondos, es decir, se ha pagado una 
deuda (o devuelto un préstamo) haciendo uso de recursos monetarios. 

En consecuencia, las variaciones de un patrimonio resul.tan de 
l.os cambios en l.os activos menos aquell.os ocurridos en l.os pasivos 
que han sucedido durante un periodo. 

P4 Los actos de intercambio de objetos económicos, que 
suponen o no una contrapartida en moneda fiduciaria, son 
transacciones. 

Los estados patrimoniales registran activos y pasivos de un 
agente y, por diferencia, su patrimonio. Las transacciones computan 
los resultados de los actos de intercambio. Las mismas se clasifi
can según sus diferentes papeles respecto a los acervos y de 
acuerdo con sus características. 
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Las transacciones que afectan directamente los patrimonios son 
transacciones de capita1. Por su parte aque11.as que repercuten 
indirectamente, mediante modificanes del ahorro, son transacciones 
corrientes. Esta es la distinción principal que permite establecer 
cómo varían los estados patrimoniales a partir del registro de las 
operaciones de los agentes. 

La distinción se basa en una definición precisa del patrimonio 
y del ahorro de los agentes y de las repercusiones de las transac
ciones sobre J.os mismos. El patrimonio es la diferencia entre 
activo y pasivo, el ahorro es la diferencia entre ingreso y gasto. 
Así las transacciones que modifican los acervos de objetos 
económicos cambian, de manera directa, el patrimonio. Por el 
contrario, las transacciones de bienes y servicios que varían 
ingresos y gastos alteran el ahorro y, por lo tanto, de forma 
indirecta cambiarán el patrimonio. 

Por su parte, según los objetos que se intercambian se dice 
que son transacciones reales (o físicas) si se trata de bienes o 
servicios y que son financieras si están involucrados instrumentos 
financieros. 

Existen otras clasificaciones que aluden a aspectos específi
cos del registro. Así, las transacciones que tienen una contrapar
tida son bilaterales y aquellas que no tienen contrapartida son 
unilaterales o transferencias. Las transacciones que se realizaron 
concretamente son efectivas y aquellas que se suponen para 
registrar operaciones no mercantiles son imputadas. Las transaccio
nes de bienes y servicios o de instrumentos financieros individua
les se suman en transacciones agregadas de canastas o de grupos de 
esos objetos económicos. 

PS Las transacciones de un periodo conforman los flujos que 
modifican directa o indirectamente los estados patrimo
niales iniciales, de manera tal, que resultan los estados 
finales de los agentes. 

Este postulado sólo tiene por objetivo precisar términos que 
aluden a la dimensión temporal. Los activos y pasivos, y los 
patrimonios ·que reultan de sus diferencias, se conciben como 
acervos. Por el contrario, los actos de intercambio que resultan de 
operaciones de los agentes y que se expresan en transacciones se 
definen como flujos. 

Los acervos son los saldos resultantes en un momento dado, los 
flujos son los resultados de los movimientos entre dos momentos -el 
inicial y el final- o durante un periodo. 

P6 Las transacciones tienen un valor nominal que es eqyiva-
1ente a la multiplicación del precio corriente por la 
cantidad intercambiada. 
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Este postulado fija las dimensiones de las magnitudes 
registradas. Junto con P1 y P5 que establecen la temporalidad de 
las magnitudes registradas son determinantes para establecer 
propiedades económicas de los sistemas. 

Mientras la temporalidad afectará, de manera decisiva, la 
coherencia temporal, la dimensionalidad jugará un papel importante 
tanto en la coherencia como en la consistencia de las magnitudes. 
Así existirán valores nominales de las transacciones _expresables 
en diferentes valores reales mediante la sustitución de sus precios 
corrientes por precios constantes de diverso tipo o dividiendo sus 
valores nominales entre precios específicos, es decir, haciendo su 
deflación. 

El valor nominal es una magnitud expresada en la unidad de 
cuenta interna que, como se afirmó, se concibe corno la moneda 
fiduciaria. Para obtener el valor nominal se multiplica un precio 
corriente por una cantidad. El precio corriente es aquel que rige 
en el mercado durante un cierto periodo para una unidad de medida 
de la cantidad de que se trate. 

La obtención de los prec'!-os corrientes de un periodo para 
mercancías simples es ya un eJercicio estadístico complejo. Por 
ejemplo, si se trata de1 precio corriente mensual de una variedad 
específica de una mercancía cualquiera este se podría obtener 
mediante alguna de las opciones siguientes: i) el promedio de los 
precios diarios captados en diferentes lugares, ii) el promedio de 
los precios semanales obtenidos en diferentes lugares, iii) uno u 
otro promedio obtenido en un lugar representativo de los intercam
bios de esa variedad específica o iv) el promedio ponderado por las 
cantidades vendidas cada día o cada semana en diferentes lugares o 
en el lugar representativo. Esta enumeración, obviamente no 
exhaustiva, muestra las dificultades existentes para obtener el 
precio corriente de una mercancía simple. concíbanse, a partir de 
este ejemplo elemental, las complejidades que tiene construir un 
índice de precios para una canasta integrada por varias mercancías. 

La obtención de valores reales que supone utilizar diferentes 
tipos de precios y la construcción de índices de precios que 
implica generar índices de cantidades son parte de las actividades 
estadísticas que están involucradas en la producción de cuentas 
económicas. Las transacciones registradas en los sistemas contables 
no resultan de sumar muchos registros captados por diferentes 
unidades que conjuntamente se consideran como un agente económico. 
Por el contrario, las cuentas económicas se obtienen mediante estas 
actividades estadísticas que condensan información de diversas 
fuentes y muy disímil cobertura muestral. 

Los postulados que siguen definen nociones de organización de 
la información que se registra. En particular, se dice que es una 
cuenta y cuál es la regla general de registro. 
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P7 Los registros de J.os acervos inicial.es y final.es en 
términos de activos y pasivos son cuentas de acervos y 
J.os asientos de J.os fl.ujos de un periodo en términos de 
ingresos y de egresos son cuentas de fl.ujos. 

El. postul.ado sól.o establ.ece como se organizan J.os registros en 
cuentas. Estas cuentas se estructuran considerando J.as categorías 
formal.es descritas en P1, a saber: J.os registros por partida dobl.e 
que representan ingresos de un agente y egresos de otro, J.os 
estados patrimonial.es que existen empíricamente, el. periodo de 
registro y J.a unidad de cuenta. 

Las cuentas se presentan en cuadros de dobJ.e entrada que 
agrupan cuentas de acervos o de flujos y que son, respectivamente, 
matrices de acervos o de flujos. Ambas matrices forman un sistema 
de cuentas. 

Pe La regla de registro para cada cuenta es única: sus 
entradas son iguales a sus salidas. 

La regl.a enunciada es la traducción del principio de J.a 
partida doble a J.os sistemas de cuentas definidos. Las igual.dades 
de sumas de entradas y salidas son los balances de las respectivas 
cuentas. 

Así, los totales de las entradas y sal.idas de una cuenta son 
iguales. Los totales de una fila y de J.a respectiva coJ.umna de una 
matriz son iguales. 

Los postul.ados enunciados y explicitados fijan los J.ímites de 
J.os sistemas contables. Los conceptos definidos muestran que J.as 
actividades mercantiles y sus efectos sobre J.os estados patrimonia
les de los agentes son aquellas efectivamente captadas por los 
sistemas. La evolución temporal. de J.as economías es concebida como 
acumulación o desacumulación de acervos de ciertos objetos 
económicos que tienen esas posibilidades. 

Las esferas no mercantil.es de la actividad económica, J.os 
papel.es de los sujetos que no conduzcan a variar sus patrimonios y 
las operaciones que no generen resultados considerados benéficos 
para la sociedad y el medio ambiente son excluidos de la considera
ción de los sistemas contables por su marco definicional.. En 
concl.usión, habrá enunciados sustantivos que no serán vaJ.idables en 
estos sistemas. Pero, a pesar de ello, sus definiciones y caracte
rísticas son tales que abrieron el horizonte de validación empírica 
de ramas importantes del análisis como la macroeconomía, el insumo
producto, las economías industrial, financiera y pública, y sus 
derivaciones. 
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Capítulo 2-
Matrices de acervos. 

Este capítulo y el siguiente describen ambos sistemas 
contables -el SCN y el SCSI- presentados de forma matricial. Se 
centra en los balances de cada cuenta, es decir, en la identidad 
contable entre las partidas que entran -ingresos-, registradas en 
las filas, y las partidas que salen -egresos-, registradas en las 
columnas. 

Ambos sistemas se componen de dos matrices básicas. La matriz 
de acervos que registra los saldos en un momento ~ y la matriz de 
flujos que asienta las transacciones resultantes de las operaciones 
de un periodo y las variaciones que tuvieron esos saldos entre ~ y 
t+1. Las partidas registradas son valores corrientes en la unidad 
de cuenta interna. 

Las matrices de acervos se presentan en los cuadros 1 y 2, y 
se denominan: Matriz de acervos de las cuentas nacionales y Matriz 
de acervos de los sectores institucionales. 

2.1. Matriz de acervos de las cuentas nacionales. 

La matriz de acervos del SCN contiene los activos y los 
pasivos de cada agente. Estos acervos se registran para: i) 
Empresas: empresas no financieras organizadas en sociedades; ii) 
Hogares: economías domésticas, instituciones privadas sin fines de 
lucro que sirven a los hogares y empresas no organizadas corno 
sociedades; iii) Instituciones financieras: empresas financieras 
privadas e instituciones públicas de f inanciarniento; iv) Gobierno: 
administraciones públicas de los gobiernos central (poderes 
públicos y autoridad monetaria), estatal y local y de las entidades 
de la seguridad social, y v) Resto del mundo: empresas y hogares no 
residentes y gobiernos del resto del mundo. 1 

La distinción entre agentes residentes y no residentes es 
importante en la construcción de las cuentas nacionales. Se 
consideran residentes empresas, hogares e instituciones financieras 
que junto con el gobierno realizan sus actividades, de forma 
permanente, en el territorio de un país. A su vez, se supone que el 
"centro de interés" de estos agentes desde el punto de vista 
económico es el país donde desarrollan actividades permanentes. 
Como resulta obvio, desde el punto de vista empírico, la aplicación 
del concepto de residencia tiene dificultades. 2 

1 Las definiciones de estos agentes están contenidas en el manual 
de la ONU (1970) o en el libro de Astori (1978). 

2 Conviene consultar el concepto de residencia y sus implicaciones 
en FMI ( 1977) -
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Los objetos económicos se han clasificado, para esta 
presentación simplificada, en: i) bienes de capital o activos 
físicos (K), ii) valores sobre derechos de propiedad emitidos por 
las empresas (F), iii) valores emitidos por el gobierno o bonos de 
la deuda püblica interna (B), iv) depósitos internos a plazos (D), 
v) créditos concedidos por residentes (CR), vi) depósitos a plazos 
de no residentes o deudas externas de los residentes (DE), y vii) 
dinero y depósitos a la vista en poder del püblico o base monetaria 
(H) • 

Las minüsculas e, h, f, g y x designan a cada uno de los 
agentes definidos, las letras A, P y PC denominan activos, pasivos 
y patrimonio contable (PC A P). Cada entrada del cuadro 
registra una transacción. El primer subíndice corresponde al sector 
de origen de la transacción y el segundo a su destino. 

Los renglones registran los activos de cada agente y las 
columnas sus pasivos. Los balances de acervos de cada agente son 
los registrados en cada par fila-columna de la matriz. La fila es 
la suma de los activos y la columna es la suma de los pasivos más 
el patrimonio contable. Así, éste aparece registrado en la fila 
denominada Patrimonio. La suma de los pasivos es un subtotal 
registrado en cada columna. 

Cuadro 1. Matriz de acervos de 1as cuentas naciona1es. 

AGENTES Empresas Hogares rnst. Fin. Gobierno Resto capita.1 Total.es 
del. 
mundo 

Empresas 0 et 8 eg Ke Ae 

Hogares Fhe Fhf H+Bhg . Kh Ah 

Inat.Fin. CRfe CRfh Bfg Kf Af 

Gobierno CR9 c CRgh CR9 f CR9 x Kg Ag 

Resto del. DExe DExh DExf DExg A,. 
mundo 

PaaJ.voa pe ph Pf P,. P,. p 

Patrimonio PCe PCh PCf PC9 PC,. PC 

Total.es Ae Ah Af Ag A,. K 

Por ejemplo, el balance de las empresas se presenta mediante 
la siguiente igualdad: 
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Ae = Def + Beg + Ka = ~+ CRfe + CRge + DExe + PCe Ae 

donde e1 pasivo es: 

Pe = Fhe + CRfe + CRge + DExe 

Así, e1 patrimonio es la diferencia siguiente: 

Como se aprecia mediante 1a identidad el patrimonio de las 
empresas está repartido entre: hogares, según la diferencia entre 
el capita1 y las tenencias de valores emitidos sobre los títu1os de 
propiedad (Fhe>, instituciones financieras, de acuerdo a 1os fondos 
depositados por 1as empresas menos los créditos que les concedieron 
(Def - efe>• gobierno, en relación a valores de la deuda pública 
interna menos los créditos otorgados por el gobierno (Beg - e e> y 
resto del mundo, en proporción al endeudamiento externo (DExe). 

Este mismo resultado se obtiene para los otros tres agentes 
residentes. Sus patrimonios resultan de las respectivas diferencias 
entre valores y depósitos en su poder menos val.ores emitidos y 
créditos concedidos. Por su parte, para el Resto del mundo se tiene 
un balance donde sus activos son los créditos concedidos por 
agentes no residentes a los respectivos agentes residentes (DExe• 
DExh' DExf y DE~9), es decir, las deudas externas de los residentes, 
y su único pasivo es el saldo del depósito en el resto del mundo de 
las reservas internacional.es de la autoridad monetaria, que puede 
considerarse un crédito concedido por el gobierno a agentes no 
residentes (CR9 x> • 

La distinción fundamental que presenta el SCN es entre 
magnitudes internas y magnitudes nacionales (o totales). Para el 
caso de los acervos, las primeras definen los activos internos (AI 
= Ae + Ah + Af + A9 ) y los pasivos internos (PI = Pe + Ph + Pf + 
P 9 ), o sea, aquellas clases de derechos u obligaciones que están en 
poder de agentes residentes. Las segundas definen activos totales 
(A = AI + Ax) incorporando la porción de los activos de agentes no 
residentes (Ax)' y pasivos totales (P =PI + Px) que integran la 
parte de los'pasivos que mantiene el resto del mundo con el país. 

A su vez, el patrimonio de los residentes (PCI = Pee + PCh + 
PCf + PC9 ) se distingue del que está en poder del resto del mundo 
(PCx) 

Como queda claro por la forma de construcción de la matriz, el 
activo físico que representa el valor de los bienes de capital es 
igual al patrimonio total (PC), es decir, la suma del patrimonio 
interno más el patrimonio del resto del mundo: 

K 
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2.2. Matriz de acervos de los sectores institucionales. 

Esta matriz está organizada de la forma siguiente. La suma de 
cada fila representa el pasivo del sector respectivo y la suma de 
cada columna expresa el activo del sector correspondiente. 

Así, el sector de origen ofrece instrumentos financieros y, 
por tanto, es deudor del sector de destino que demanda valores o 
bonos. El deudor (u oferente de instrumentos financieros, si se lee 
por fila) entrega al acreedor (o demandante de valores o bonos, si 
se lee por columna) el objeto intercambiado y recibe dinero como 
contrapartida. El sector que ofrece instrumentos financieros 
percibe dinero como contrapartida y el que demanda valores o bonos 
ofrece dinero a cambio. Es decir, quien ofrece los intrumentos 
recibe fondos líquidos y contrae una obligación, por su parte quien 
adquiere los instrumentos proporciona fondos líquidos y adquiere un 
derecho. 

Los objetos económicos se han clasificado de la misma manera 
que en el SCN. La excepción es que no se distinguen entre depósitos 
efectuados y créditos concedidos por los sectores. Aquí, un 
depósito registrado en una entrada de la matriz es un crédito, es 
decir, un pasivo para el sector de origen y un depósito, o sea, un 
activo, para el sector de destino. 

El SCSI parte de la clasificación de los agentes según 
sectores institucionales que se diferencian por sus funciones y por 
el papel que cumplen en la actividad económica. 

La economía cuenta con los siguientes agentes: 
i) empresas no financieras, que producen bienes y servicios y para 
ello adquieren insumos, realizan operaciones de inversión y 
financiamiento y retribuyen a los prestadores de servicios 
factoriales o a los propietarios de recursos reales; 
ii) hogares o economías domésticas, que consumen bienes y servi
cios, proveen servicios factoriales y procuran mantener o incremen
tar el valor de sus activos reales o financieros; 
iii) empresas financieras, que captan fondos de otros agentes, 
colocan créditos e intermedian recursos monetarios; 
iv) dependencias del gobierno general, que proporcionan servicios 
colectivos de administración, justicia y defensa, captan impuestos, 
conceden subsidios mediante pagos directos y por medio de la 
seguridad social y gastan en obras y servicios públicos; 
v) autoridad monetaria o banco central, que emite dinero en la 
forma de monedas y billetes denominados en la unidad de cuenta 
interna, regula el financiamiento y el endeudamiento de las 
empresas financieras y controla el financiamiento y el endeudamien
to del gobierno general; 
vi) empresas. hogares y dependencias gubernamentales no residentes, 
o del resto del mundo, que realizan las mismas funciones que los 
agentes residentes respectivos. 
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Los agentes se agrupan en los sectores siguientes: 1) sector 
privado no persona1, 2) sector privado persona1, 3) sector 
~inanciero, 4) sector gobierno, 5) sector monetario (o autoridad 
monetaria) y 6) sector externo. Los agentes que se reunen en los 
sectores son las unidades básicas del sistema. El conjunto de los 
agentes, sus agrupamientos en sectores institucionales y sus 
relaciones forman la economía nacional. 

Los subíndices numéricos designan a cada uno de los sectores 
institucionales definidos. Cada entrada del cuadro registra una 
transacción. El primer subíndice corresponde al sector de origen de 
la transacción y el segundo a su destino. 

cuadro 2. Matriz de acervos de los sectores instituciona1es 

SECTORES l. 2 3 4 5 6 Total. 
Privado Privado Financiero Gobierno Monetario Resto 

no persona1 del. 
'Personal. mundo 

Privado K12 D13+F13 0 14 DE16 P1 
personal. 

Privado 
oersona1. 

0 23 DE26 P2 

3. 

4. 

s. 

6. 

Financiero D31 D32+F32 D34 D35 DE36 P3 

Gobierno 8 41 8 42 B43 8 45 DE46 P4 

Monetario H52 D53 D54 P5 

Externo DE65 PG 

TOTAL AJ. A2 A3 A4 As AG 

Los patrimonios contables de las cuentas de acervos de los 
sectores institucionales se obtienen, como en el. SCN, mediante 
diferencias ae activos menos pasivos. Estas diferencias son los 
patrimonios de cada sector. La suma de activos y pasivos que se 
registran en los totales sectoriales difieren en una magnitud igual 
a los respectivos patrimonios. 

As~, los patrimonios sectoriales son los siguientes. 

Para el sector privado no personal se tiene: 

51 

o 



El. patrimonio es l.a diferencia entre l.os activos del. sector 
privado no personal.: l.os depósitos en el. sector financiero (D3 ~) y 
J.os bonos de J.a deuda públ.ica interna (B41), y sus pasivos 
propiedad de J.os otros sectores: i) acervos de capital. físico 
propiedad, por convención, del. sector privado personal. (K12), ii) 
sal.dos del.os créditos concedidos por el. sector financiero (013), 
el. gobierno (Di4 ) y el. resto del. mundo (DE16 ) , y iii) sal.dos de l.os 
val.ores emitidos por J.as empresas y que permanecen en poder del. 
sector financiero (F13 ) • 

Para el. sector privado personal. el. patrimonio es: 

PC2 = A2 - P2 = Ki2 + F32 + D32 - D23 + B42 + Hs2 - DE25 

Por J.o tanto, éste es l.a suma de l.os siguientes rubros: i) 
activos físicos (K12 ), ii) sal.dos de val.ores adquiridos a través de 
J.as empresas financieras (F32 ), iii) sal.dos de l.os depósitos 
monetarios colocados en el sector financiero menos los créditos 
concedidos por este úl.timo (032 0 23 ), iv) sal.do de J.a deuda 
públ.ica interna en poder del. sector (B42 ), v) dinero emitido por el. 
banco central. y depósitos a l.a vista que se consideran, en su 
total.idad, en poder de l.os hogares (H52 ) y vi) sal.do de l.a deuda 
externa neta, es decir, la diferencia entre activos y pasivos del 
resto del. mundo en poder del. sector (DE26). 

E1 saldo patrimonial del sector financiero se compone como 
sigue: 

PC3 = A3 - P3 = D13 + F13 + D23 - (D32 + F32) + B43 - D34 + D53 - D35 - DE36 

de manera tal. que se tienen: i) J.os sal.dos de créditos concedidos 
al. sector privado no personal. más val.ores emitidos por l.as empresas 
no financieras y en poder del. sector financiero (013 + F 13 ), ii) l.os 
créditos concedidos al. sector privado personal. menos depósitos y 
val.ores que éste mantiene en el. sector financiero (D23 (D 32 + 
F 32 )) , iii) el. sal.do de l.a deuda públ.ica interna en poder de 
empresas financieras menos los créditos gubernamentales concedidos 
al. sector financiero (B43 - 0 34 ) , iv) J.os depósitos del. sector en 
el. banco central. menos J.os créditos concedidos por l.a autoridad 
monetaria al.· sector (053 - 0 35 ) y v) el. sal.do del.a deuda externa 
neta del. sector (DE36). 

El. siguiente es el. patrimonio gubernamental.: 

que está formado por J.as diferencias entre l.os sal.dos de créditos 
concedidos por el. gobierno y l.os sal.dos de J.a deuda públ.ica en 
poder de J.os otros sectores. El. sal.do del. intercambio entre 
gobierno y sector privado personal. está compuesto, únicamente, por 
l.a deuda interna en poder de este úl.timo (B42 ) y el. sal.do del. 
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intercambio entre gobierno 
externa neta (DE46 ). 

y sector externo es el de la deuda 

El patrimonio de la autoridad monetaria es la suma de las 
partidas siguientes: 

PC5 = As - Ps = -Hs2 + D35 - D53 + B45 - D54 + DEGs 

que representan: i) el pasivo que mantiene con el sector privado 
personal, o base monetaria (H!¡2 ), ii) la diferencia entre los 
créditos concedidos al sector financiero y los depósitos que éste 
mantiene en el banco central (D35 - 0 53 ), iii) la diferencia entre 
la deuda pública interna en su poder y los depósitos del gobierno 
en el banco central (B45 - Ds~) y iv) el saldo de las reservas 
internacionales, que es el pasivo:del resto del mundo (DE65 ). 

Por último, 
siguiente: 

el patrimonio del sector externo es la suma 

PC5 = A6 - p6 = SUMi=1,4 DEi6 - DEGs 

que muestra la diferencia entre la deuda externa de los sectores 
internos y las reservas internacionales. 

Esta forma de presentar los acervos tiene como resultado que 
los activos totales (A = SUMi=i 6 Ai) son iguales a los pasivos 
totales (P = SUMi=i 6 Pi) • Pero estos pasivos incluyen, en el caso 
del sector privado no personal, el capital total de la economl.a que 
aparece como un activo del sector personal. Es decir, los activos 
de todos los agentes son equivalentes a sus pasivos según el 
principio elemental de la partida doble. Los patrimonios contables 
se compensan, de manera que aquellos que tienen signo positivo 
suponen otros, cuya suma es idéntica en magnitud absoluta, pero con 
signo negativo. 
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Capítulo 3. 
Matrices de flujos. 

Las matrices de flujos se presentan en los cuadros 3 y 4, y se 
denominan: Matriz de flu;os de 1as cuentas nacionales y Matriz de 
f1u;os de los sectores institucionales. 

3.1. Matriz de flujos de las cuentas nacionales. 

En el SCN las transacciones se clasifican según su naturaleza 
económica, es decir, por las actividades económicas donde se 
originan. Dentro de una economía se distinguen las actividades de 
producción, consumo y ahorro (o percepción de ingresos y gasto), 
acumulación y financiación del capital, e intercambio con el resto 
del mundo. Las transacciones originadas en esas diversas activida
des son las unidades básicas del SCN. El conjunto de las transac
ciones muestran el funcionamiento de la economía nacional. 

A cada clase de transacciones que, a su vez, forman flujos, 1.e 
corresponde una cuenta de flujos: 1) cuenta de producción, 2) 
cuenta de consumo, 3) cuenta de acumulación y financiación del 
capital y 4) cuenta de1 resto del mundo. Las cuentas registran las 
transacciones según los agentes y 1.os objetas económicos que 
caracterizan los distintos tipos de intercambio. Por ello, los 
agentes y los objetos involucrados son diferentes de acuerdo con la 
cuenta de que se trate. 

La cuenta de producción, y las partes de consumo y de 
formación de capital de las cuentas 2) y 3) registran transacciones 
de bienes y servicios entre: a) industrias compuestas por empresas 
no financieras, b) administraciones públicas como productoras de 
servicios no factorial.es, c) instituciones privadas no lucrativas 
productoras de servicios para los hogares, d) productores de 
servicios domésticos a los hogares y e) hogares (o familias) y 
empresas no constituidas en sociedad. 

La cuenta de acumulación y financiación del capital registra 
transacciones de bienes e instrumentos financieros entre: a) 
empresas no financieras, b) administraciones públicas, c) institu
ciones privadas no lucrativas, d) instituciones financieras, y e) 
hogares y empresas no constituidas en sociedad.Por último, la 
cuenta del resto del mundo registra transacciones entre agentes 
residentes (o internos) y no residentes. Estos últimos comprenden 
todos los tipos mencionados para los residentes. 

Cada una de las cuatro cuentas generales de flujos, denomina
das cuentas de la nación, se divide en subcuentas y entre ellas se 
definen subcuentas de flujos para sus respectivos agentes. Las 
cuentas de flujos del SCN equiparan ingresos con egresos. Estos son 
los respectivos totales de cada subcuenta. cada balance sustenta 
una o varias definiciones contables básicas. Muchos de estos 
conceptos son redefinidos en el SCSI. 

54 

-; 
í 

-1 

,., 

' L 



L_: LI ~--~ - ~ ~ 1 ~l 
Cuadro 3. Matriz de flujos de las cuentas nacionales. 

Cuentas Producción Consumo Acumulación y financiación de capital Resto T 
del o 
mundo T 

A 
Agentes Empresas Hog. Empresas Hogares Inst.Fin. Gob. '1'ot1l11 No L 

Gob. resid. E 

Subcuentas M AT BS YG A 6 A 6 A 6 A 6 A 6 k 
s 

c 

Producción M u CM IB. IB, IB, IB. IBI EM DM 

AT PM PS PBI 

Consumo BS cg CF c 

YG VAN EF YNN 

A E A DRe SNe SBe 
c M 
u p 
M l lPCe ,peh 6Pef lPeg •PC, , .. lDEe lAe 

D 
E H 

o 
A DR., SN, SB, 

c G l lPCh ,phi ,phg •PCi. ''h lDEh lAh 

A 
p I A DR SN SB 
I F 
T l ,ple ,pfh ,pcf ,pff lP¡g •PC1 ,,, lDE¡ lA¡ 
A 
L 

G A DR. SN0 se. 
o 
B l ,pge lPgh lP

91 
lPC

9 APCI ,p, lDE9 lA9 

T A DR SNI SBI 
o 
T l •PCe •1e •PCi. l~ ,pe, •Ai •PC, ·~ APCI API ·~ AA 

Resto c IM YF y 

del mundo 
k ,pxg ''x sx lAX 

TOTALES DM PBI c YNN FBe lAe FBh lAh FB¡ lA¡ FB
9 lAg PBI AA Yx lAX 

Nota: '• e1es1qna el camJuo, moe1111cac lln o variac1on Clurante el p pe tt1-At 
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A continuación se p1antean 1os ba1ances de cada subcuenta y 
1as definiciones que se apoyan en e11os. 

1) cuenta de Producción. La cuenta de producción está 
organizada en dos subcuentas. La denominada Mercancías (M) registra 
1os bienes y servicios no factoria1es, o mercancías producidos y 
sus destinos. La nombrada Actividdades (AT) contabi1iza 1as 
industrias o actividades productivas de mercancías y 1a producción 
de servicios factoriales que se prestan, de manera directa, a los 
agentes, por hogares e instituciones privadas o púb1icas sin fines 
de 1ucro y que operan en pequefia esca1a. 

1.1) Subcuenta de mercancías. 

DM u + CM + rBI + EM = PM + rM 

La disponibi1idad de mercancías (DM), o sea, de bienes y 
servicios no factoriales, es igual a sus destinos: el uso interme
dio de 1as empresas (U), e1 consumo fina1 de mercancías (CM), 1a 
inversión bruta interna, fija y en inventarios, de 1os diferentes 
agentes residentes (IBI) y 1as exportaciones de mercancías (EM). A 
su vez, los orígenes de estas mercancías disponibles internamente 
son 1a suma de 1a producción interna de mercancías (PM) más 1as 
importaciones de mercancías (IM). 

1.2) Subcuenta de actividades. 

PBI = PM + PS = U + VAN + DR 

La producción bruta interna (PBI) generada por 1as actividades 
o industrias es 1a suma de 1a producción de mercancías (PM) más 1a 
producción de servicios (PS) que prestan 1os hogares y 1as 
instituciones privadas sin fines de 1ucro. Ambas partidas de 
producción están registradas en 1a fi1a correspondiente porque 
generan ingresos a quienes rea1izan 1as actividades. Los egresos 
necesarios para generar 1a producción bruta interna son e1 consumo 
intermedio (U) , e1 va1or agregado neto (VAN) y e1 consumo de 
capita1 fijo o depreciación (DR). 

La suma· de estas dos últimas partidas es el valor agregado 
bruto (VAB =VAN+ DR). E1 va1or agregado neto se descompone en 
excedente de exp1otación (EE), sue1dos y sa1arios (SS) e impuestos 
indirectos a 1as mercancías netos de subsidios (ZZ) . 

2) cuenta de gastos de consumo y ahorro. Esta cuenta también 
se descompone en dos subcuentas: i) Bienes y servicios, que 
registra 1os gastos de consumo rea1izados por 1os agentes y sus 
orl:genes corno mercancías o servicios directos, y ii) Ingreso y 
gasto, que contabi1iza e1 ingreso por sus orígenes, interno o de1 
resto de1 mundo, y descompone e1 gasto en diferentes destinos. 

56 

-! 
1 



_j 

1 
~· 

""I 
··~ J 

J 

2.1) Subcuenta de bienes y servicios. 

C = C9 + CF = CM + PS + C9 

E1 gasto en consumo (C) es 1a suma de1 consumo de gobierno 
(C9 ) más e1 consumo fina1 (CF). A su vez, este es provisto en 1a 
forma de mercanc~as (CM) y de servicios directos prestados por 1as 
econom~as domésticas y 1as instituciones privadas sin fines de 
1ucro (PS). 

2.2) Subcuenta de ingresos y gastos. 

YNN = VAN + EF = CF + SNI + YF 

E1 ingreso naciona1 neto (YNN) es 1a suma de1 va1or agregado 
neto (VAN) pagado por 1os agentes residentes más 1as remuneraciones 
pagadas por 1os agentes no residentes a 1os residentes por sus 
servicios factoria1es (EF). 

E1 VAN es igua1, por definición, a1 ingreso interno neto 
(YIN). Por su parte, e1 YNN es igua1, también por definición, a1 
gasto o absorción interna. Éste resu1 ta de 1a suma ·de1 consumo 
fina1 (CF), e1 ahorro neto interno (SNI) y 1as remuneraciones 
pagadas por 1os residentes a1 resto del mundo (YF). 

Las magnitudes denominadas netas exc1uyen la depreciación. Si 
se suma esta cantidad se obtiene: e1 ingreso naciona1 bruto (YNB = 
YNN + DR), e1 ingreso interno bruto (YIB =YIN+ DR) y e1 ahorro 
bruto interno (SBI = SNI + DR). 

3) Cuenta de acumu.lación y financiación de.l ca pi t;a.l. Esta 
cuenta se divide en subcuentas de cada agente instituciona1. Éstas, 
por su parte, tienen, a su vez, subcuentas comunes de Acumulación 
de capita1 y de Variación de1 patrimonio. A continuación, se 
definen 1as subcuentas tota1es, es decir, aque11as que resu1tan de 
sumar las correspondientes de cada agente. La subcuenta de 
Acumulación (A) registra, para cada agente, sus gastos de inversión 
y e1 financiamiento generado. La subcuenta de Variación (•P) del 
patrimonio contabiliza 1os cambios en 1os activos y 1os pasivos de 
cada agente tle manera que resu1te 1a variación de su patrimonio 
contab1e. 

3.1) Subcuenta de acurnu1ación: ahorro y formación de capital. 

SBI = DR + SNI = IBI + óPCI = FBI 

El ahorro bruto interno (SBI) es la suma de 1a depreciación 
(DR) y e1 ahorro neto interno (SNI). La formación bruta interna de 
capita1 (FBI) es 1a suma de 1a inversión bruta interna (IBI) más 1a 
variación del patrimonio interno (•PCI), es decir, es 1a suma de 
1as inversiones brutas de 1os agentes residentes y de 1as variacio
nes de 1os patrimonios de 1os agentes residentes. As~, e1 ahorro 
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bruto interno se destina, por una parte, al gasto de inversión y, 
por la otra, se convierte en variación del patrimonio de los 
agentes residentes. Esta magnitud es positiva si los residentes, en 
su conjunto, conceden un préstamo al resto del mundo y es negativa 
si los agentes residentes generan, durante el periodo, deudas con 
los no residentes. 

La depreciación, el ahorro neto interno, la inversión bruta 
interna, la variación del patrimonio interno y la formación bruta 
interna de capital son resultados de sumar los aportes que cada 
agente hace al concepto respectivo. Así se tiene: DR = DR9 + DRh + 
DRf + DRq, SNI = SN9 + SNh + SNf + S~ IBI = IB9 + IBh +IBf + IB9 , 
4PCI = 4PCe + 4PCh + •PCf + 4PC9 , y F1:3I = FBe + FBh + FBf + FB9 • 

La variación del patrimonio interno es el resultado 
variaciones de los activos y de los pasivos de cada 
residente que tuvieron lugar durante el periodo. Es decir, 
•(A - P)i, donde i = e, h, f y g; y entonces: •PCI=SUMi= e, 
4PCi = SUMi= e, h, f, g •(A - P)i· 

3.2) Subcuenta de financiación del capital. 

4A 4AI + •Px = 4PI + •Ax + 4PCI 

de J.as 
agente 
4PCi 
h, f, g 

La variación en el activo total es la suma de las variaciones 
en los activos internos ( •AI •Ae + •Ah + •Af + •A9 ) más la 
variación en el pasivo externo ( •Px) , que es e qui va lente al 
endeudamiento que contrajo el resto del mundo con el país durante 
el periodo, o sea, los cambios en las reservas internacionales de 
la autoridad monetaria (•Pxg = •Px>· Estos cambios muestran, de 
manera consolidada, como camBió la posición de los activos del país 
en el resto del mundo. Así, la variación en el activo total es 
igual a la variación en el pasivo total (•P) más el cambio en el 
patrimonio interno (•PCI). La variación en el pasivo total resulta 
de sumar los cambios en el pasivo interno (•PI) y en el activo 
externo (•Ax> que es igual al endeudamiento externo de los agentes 
residentes, es decir, •P = •PI + •Ax. 

Por la construcción de la submatriz de acumulación y financia
ción de capital se verifica que las variaciones en los activos y 
los pasivos internos se compensan, de manera que: •AI = •PI. Por J.o 
tanto la identidad contabl.e de la subcuenta 3.2 se convierte en la 
siguiente: 

4PCI = -¿(Ax - Px) 

El cambio en el patrimonio interno (•PCI) es igual en magnitud 
absoJ.uta al cambio en el patrimonio del resto del mundo [4PCx = 
4(A~ - Px)J pero con signo contrario. Expresado de otra manera, los 
canu:>ios en los patrimonios de J.os agentes residentes y no residen
tes se equiparan. Un cambio positivo en el patrimonio interno es 
equivalente a un endeudamiento mayor del resto del mundo. Por el. 

58 



' J 
-¡ 
.. ,¡ 

-J 

J 

J 

contrario, una variación negativa 
significa un crecimiento mayor del 
respecto a su pasivo. 

en e1 patrimonio interno 
activo del resto del mundo 

4) cuenta dei resto dei mundo. Esta cuenta se divide en las 
subcuentas corriente y de capita1. La primera registra ingresos y 
egresos que no modifican directamente 1os acervos del resto del 
mundo. La segunda, por el contrario, contabiliza los movimientos 
que afectan, de manera directa, 1os acervos. 

4.1) Subcuenta corriente . 

Yx = IM + YF = EM + EF + Sx 

Los ingresos de1 resto de1; mundo (Yxl son la suma de 1as 
importaciones de mercancías (IM) más 1as remuneraciones recibidas 
por los agentes no residentes por sus servicios factoriales (YF). 
Estos ingresos son iguales a los egresos del resto del mundo que se 
obtienen de sumar 1as exportaciones de mercancías (EM) y 1as 
remuneraciones pagadas por e1 resto del mundo a los agentes 
residentes (EF) más e1 ahorro de1 resto del mundo o ahorro externo 
(Sxl· Esta última magnitud es positiva si 1os ingresos superan a 
los gastos y, por tanto, e1 resto del mundo transfiere fondos a 1a 
economía y, es negativa, en caso contrario. 

4.2) Subcuenta de capita1. 

El cambio en 1os activos de1 resto del mundo (AAx) que 
equivale a la variacion de 1a deuda externa de los agentes 
residentes, es igual al cambio en las reservas internacionales de 
la autoridad monetaria, o sea, la variación en el pasivo del resto 
del mundo (APx), más el ahorro externo (Sx). 

3.2. Matriz de flujos de los sectores institucionales. 

Las cuentas de flujos de 1os sectores institucionales se 
dividen en subcuentas corrientes y de capital. Las primeras suman 
los ingresos·, que resul..tan de las diversas operaciones de los 
sectores, y los igualan a sus egresos. Las segundas suman el.. 
endeudamiento en que incurren 1os sectores durante el periodo y lo 
igualan al financiamiento que conceden. 

Las filas de 1a submatriz de f1ujos corrientes suman 1as 
ventas realizadas por un sector, es decir, los gastos que los otros 
sectores hicieron en objetos vendidos por e1 sector de' origen. Las 
columnas suman las compras efectuadas por el sector, es decir, los 
ingresos que percibieron 1os otros sectores por el uso o venta de 
sus objetos al sector de destino. 
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Las fil.as de J.a submatriz de fJ.ujos de capital. suman J.os 
fondos generados por el. sector y J.os cambios en J.os pasivos del. 
sector de origen. Los total.es de cada fil.a son J.os usos de fondos 
del. periodo. Las coJ.umnas respectivas suman J.os cambios en J.os 
activos del. sector de destino. Los total.es de cada coJ.umna son J.as 
fuentes de fondos que proporcionó cada sector durante el. periodo. 

La diferencia entre J.os ingresos y J.os gastos corrientes de 
cada sector es su ahorro interno. Este ahorro es el. fJ.ujo de nuevo 
financiamiento generado por cada sector en el. periodo. 

Los sectores de origen ubicados en cada fil.a de J.a submatriz 
de fJ.ujos corrientes son perceptores de ingresos y J.os situados en 
cada coJ.umna son reaJ.izadores de gastos. Por su parte, J.os ubicados 
en cada fil.a de J.a submatriz de fJ.ujos de capital. son oferentes de 
instrumentos financieros, es decir, demandantes de fondos, y J.os 
situados en cada co1urnna son demandantes de va1ores o bonos, o sea, 
financiadores u oferentes de fondos. 
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Cuadro 4. Matriz de flujos de los sectores institucionales. 

Sectores 1 2 3 4 5 6 Tot 

c k c k c k c k c k c k 

l. Privado c 011 111 c12 U13 114 E16 Y1 no personal R13 
k 511 'º13 C14 'º14 !DE16 

!F13 R14 6A1 

2. Privado e Y21 Y23 Y24 y26 Y2 personal 
k 522 'º21 !DE26 'A2 

J, Financiero c R31 R3z R34 R35 Y3 

k 'º31 'º32 S33 'º34 'º35 !DE36 
'F3¡ 'A3 

4. Gobierno e Z41 Z4¡ Z43 z46 
R41 R43 R45 Y4 

k 
' 841 ' 842 ' 843 844 ' 845 !DE46 !A4 

S. Monetario e R¡3 R¡4 Rs6 Y5 

k 
' 8s2 'ºs3 'º54 555 'A5 

6. Externo e MU61 MK61 M62 M64 
R61 R62 R63 R64 y6 

k ADE65 566 'A6 

TOTAL e Y1 y2 Y3 Y4 Y5 y6 

k 'Al 'Az AA3 !A4 'lis 'A6 
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3.2.1) subcuentas de r1ujos corrientes. Los ba1ances de cada 
cuenta de f1ujos corrientes igua1an el ingreso del sector con sus 
egresos o gasto interno de1 sector. Este se compone por 1os gastos 
corrientes más e1 ahorro interno. Así, no debe confundirse e1 gasto 
interno equivalente a todos 1os egresos del sector con e1 gasto 
corriente que se compone de costos más remuneraciones factoriales. 

1) Producción interna bruta y gasto interno privado no personal. 

Y1 = U11 + U13 + R13 + I11 + I14 + C12 + C14 + R14 + E15 

= Ul.l. + MU51 + S11 + Y21 + R3l. + R41 + R51 + Z41 

El ingreso del sector privado no personal es, por definición, 
e1 resuitado de 1as ventas de 1a producción bruta interna más 1os 
intereses percibidos por sus depósitos en poder del sector 
financiero y por sus tenencias de deuda pública interna. Así, 1a 
producción bruta interna es: 

PBI = Ul.l. + U13 + C12 + C14 + I11 + I14 + E15 

Esta es igual a 1os usos intermedios de 1as empresas financieras y 
no financieras (U11 + u 13 ) más los usos finales. A su vez, estos se 
componen de: i) consumo del sector privado persona1 (C12 ) y consumo 
del gobierno (C14 ), ii) inversión bruta fija y en inventarios de 
1as empresas no financieras (o inversión privada, I 11 ) y de1 
gobierno (o inversión pública, I 14 ), y iii) exportaciones de bienes 
y servicios a1 resto de1 mundo (E16). 

E1 gasto interno está formado por e1 consumo intermedio de 
bienes y servicios de origen interno (U~1 ) y de origen importado 
(MU61 ) más 1os costos de 1os insumos primarios. Éstos son: i) e1 
consumo de capita1 fijo (o fondo de depreciación) y 1as uti1idades 
no distribuidas (o fondo de reinversión) que forman parte de1 
ahorro interno de1 sector (s11 ), ii) 1os pagos por servicios 
factoriales que prestan 1os hogares (Y21 ) , iii) los pagos de 
intereses sobre 1os pasivos crediticios y ob1igaciones contraídas 
con 1os sectores financiero, gubernamenta1 y externo (R31 + R 41 + 
R 61 ) y iv) los impuestos indirectos a 1as mercancías netos de 
subsidios cz:n> 

El. ahorro interno del sector es la suma del. consumo de capital 
fijo (SD11 ) más otros fondos para reinversión (SR11 ) que permanecen 
en la empresa y de 1os cuá1es, e1 más importante, son 1as uti1ida
des no distribuidas: 

2) Ingreso nacional y gasto interno privado personal. 
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= C12 + M62 + S22 + R32 + R62 + Z42 

Los ingresos del sector privado personal se componen de los 
pagos por servicios factoriales prestados por los hogares. Los 
pagos están integrados por remuneraciones por el uso de los 
servicios del trabajo, las rentas por el arrendamiento de recursos 
naturales, los intereses por sus depósitos en poder del sector 
financiero y por las tenencias de deuda pública interna y las 
utilidades sobre los valores emitidos por el sector privado no 
personal. Los ingresos provienen de los sectores privado no 
personal (Y21 ), financiero (Y23 ), gobierno (Y24 ) y externo (Y26 ). 
Estos últimos son los ingresos factoriales pagados al sector menos 
aquellos que éste paga al resto del mundo (Y26 = EF - YF). Así, el 
ingreso nacional bruto es equiparable al ingreso del sector. 

El gasto interno del sector se compone de: i) consumo privado 
de bienes y servicios de origen interno (c12 ) e importado (M62 ) , ii) 
ahorro interno de los hogares (S22 ), iii) pagos de intereses sobre 
los pasivos contraídos con el sector financiero (R32 ) y con el 
resto del mundo (R62 ) y iv) impuestos directos netos de subsidios 
y transferencias efectuadas a los hogares (Z42 ) 

3) Ingreso y gasto interno financiero. 

Y3 = R3J. + R32 + R34 + R3s = U13 + S33 + Y23 + R43 + Rs3 + R63 + Z43 

El ingreso del sector financiero es la suma de los intereses 
pagados por los otros sectores. 

El gasto interno se compone de: i) consumo intermedio de 
bienes y servicios del sector privado no personal (U13 ) , ii) ahorro 
interno del sector (s33 ), iii) pagos a los hogares por servicios 
factoriales prestados al sector financiero (Y23 ), iv) intereses por 
los créditos concedidos al sector (o por los depósitos de otros 
sectores que el sector financiero mantiene en su poder) por el 
sector privado no personal, el gobierno, el banco central y el 
resto del mundo (R13 + R 43 + R 53 + R63 ) y v) impuestos indirectos 
netos de subsidios pagados por las empresas financieras (Z43 ). 

4) Ingreso y gasto interno del gobierno. 

Z41 + Z42 + Z43 + Z46 + R4l. + R43 + R4s 

C14 + M64 + S44 + Y24 + R14 + R34 + Rs4 + R64 

El ingreso del gobierno se compone de los ingresos tributarios 
directos (T42 y parte de T 46 ) e indirectos (T41 , T 43 y parte de T 46 ) 
más los intereses percibidos por los créditos concedidos al sector 
privado no personal (parte de R 41 ), al sector financiero (R43 ) y al 
banco central (R45 ) y las transferencias de utilidades de las 
empresas propiedad del gobierno (parte de R 41 ) • 
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El gasto interno del gobierno está formado por: i) consumo de 
mercanc~as de origen interno (C14 ) e importado (M64 ), ii) ahorro 
interno del gobierno (S44), iii) pagos a los hogares por servicios 
factoriales prestados al gobierno (Y2 ~) y iv) intereses de la deuda 
püblica interna (R14 + R 34), del credito primario (R54 ) y de la 
deuda püblica externa (R64 ). 

El ahorro interno del gobierno se descompone en dos partes: 
i) el superávit corriente o primario, que se define como: 

SC44 = Z41 + Z42 + Z43 + Z45 -(C14 + M54 + Y24) 

y ii) el superávit financiero, cuya expresión es: 

y en consecuencia, el ahorro interno es: 

S44 = SC44 + SF 44 

5) Ingreso y gasto interno de1 banco central. 

8 ss = 

El balance de ingresos y egresos de la autoridad monetaria se 
expresa en su ahorro interno que es la diferencia entre: i) los 
intereses percibidos por los créditos concedidos al sector 
financiero (R53 ), al gobierno (R54) y al resto del mundo mediante 
la colocación de las reservas internacionles (R56 ) y ii) los 
intereses pagados al sector financiero (R35 ) y al gobierno (R45 ). 

6) Ingresos y egresos de1 sector externo. 

S55 = Y5 - (E15 + Y25 + Z45 + Rs5) 

Los ingresos del resto del mundo son: i) las importaciones de 
bienes y servicios de consumo (MU61 + M62 + M64 ) e inversión (MK61 ) 
y ii) intereses sobre la deuda externa pagados por los sectores 
privado, financiero y gobierno (R61 + R 62 + R 63 + R 64 ). Los egresos 
son: i) las exportaciones de bienes y servicios que realiza el pa~s 
(E1 q), ii) los pagos de servicios factoriales a los sectores 
residentes (Y26 ), iii) los pagos de impuestos (Z46 ) y iv) los pagos 
de intereses por los pasivos en poder de la autoridad monetaria 
(R55) • 

El saldo de la cuenta corriente del sector se descompone en el 
saldo de la balanza comercial: 

SC55 = MU51 + M52 + M54 + MK51 Ei6 

y el saldo de la balanza factorial: 
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SFGG = RGl. + R62 + RG3 + R64 - . (Y26 + T46 + RsG) 

Así este sal.do que equival.e al. ahorro interno del. sector es: 

La suma de los ahorros internos de 
el. ahorro interno de l.a economía que 
interna: 

S = SUMj=l.,6 Sjj = Il.l. + MI<Gl. + I14 

l.as cuentas 
es igual. a 

corrientes es 
l.a inversión 

3.2.2) Subcuentas de fiujos de capitai. Las cuentas de fl.ujos 
de capita1 de cada uno de los sectores conci1ian las variaciones de 
activos y pasivos. El. ahorro interno de cada sector determinado en 
l.a cuenta corriente respectiva debe equiparar l.os cambios en l.os 
acervos. De l.a misma manera que en l.a submatriz de fl.ujos corrien
tes l.os ingresos se igual.an con l.os egresos, en l.a submatriz de 
flujos de capital las variaciones en los activos se compensan con 
las variaciones en los pasivos más el ahorro interno. 

El. ahorro interno de cada sector es igual. a l.á diferencia 
entre l.os ingresos del. sector y sus gastos y, a su vez, debe ser 
igual a los cambios en los activos menos los cambios en los pasivos 
de cada sector. 

se tiene entonces que cada cuenta corriente cierra así: 

Yi - Gi = Si¡ i = l.,6 

y l.a cuenta de capital. l.o hace de l.a manera siguiente: 

Si + óPi = óAi; i = 1,6 

donde Y, G, s, P y A designan l.os ingresos, l.os gastos corrientes, 
el ahorro interno, los pasivos y los activos respectivamente. 

En consecuencia, el 
entre ingresos y gastos 
patrimonios respectivos: 

ahorro interno, 
corrientes, es 

Si= Yi - Gi = •(Ai - Pi); i = 1,6 

obtenido como diferencia 
igual. al. cambio en l.os 

Los total.es de cada fil.a de l.a submatriz de l.as cuentas de 
capital son las sumas de las variaciones en los pasivos más el 
ahorro interno del. sector. Los total.es de cada col.umna son l.as 
variaciones en los activos. 

Los bal.ances respectivos de l.as cuentas de capital. son l.os 
siguientes. 
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1) Variaciones de1 acervo privado no persopa1. 

511 + •F13 + ( •D13 + •D14 + 4 DE1G) 

Ii1 + MK61 + 4 D31 + •B41 

La variación del. pasivo de l.as empresas no financieras se 
compone de los cambios en los saldos de valores emitidos (•F13 ) más 
los cambios en los créditos contraídos durante el periodo con el 
sector financi?ro, el gobierno y el resto del mundo (•D13 + ~D1~ + 
•DE16 ), es decir, &P1 = •F13 + (•013 + •D¡4 + •DE16). La variación 
de los activos del sector se compone de: i) la inversión realizada 
(I11 + MK61 ) y ii) los cambios en los saldos de depósitos en el 
sector financiero (•D31 ) y de bonos de la deuda interna gubernamen
tal en poder del sector (•B41 ). Así se tiene que: •A1 = I 11 + MI61 
+ .o31 + •B41 . La diferencia entre ambas variaciones es el. ahorro 
interno del sector. Este ahorro es igual a la diferencia entre 
ingresos y gastos corrientes. Los primeros incluyen los intereses 
percibidos sobre las tenencias de activos y los segundos suman 
también los intereses pagados sobre los pasivos. 

La variaci6n en el. patrimonio es un movimiento de financia
miento de la diferencia entre el ahorro interno y la inversión 
bruta de 1as empresas no financieras, es decir, de la brecha entre 
los fondos de depreciación del capital fijo y de reinversión en 
bienes de capital. e inventarios, y l.as necesidades de inversión en 
mercancías de origen interno e importado: 

511 (I11 + MK61) = •D31 + 4 B41 - (•F13 + 4 (D13 + D14 + DE16)) 

El saldo deficitario entre ahorro interno e inversión se 
financia mediante movimientos en el patrimonio del sector, o sea, 
en 1as variaciones de los activos y los pasivos. Así, una mayor 
inversión requiere un aumento del endeudamiento de diferentes 
fuentes internas y externas (•(D13 + 0 14 + DE16)) o un incremento en 
la colocación de valores sobre los activos acumulados (óF13 ). Por 
su parte, un saldo superavitario se refleja en el aumento de los 
activos o en l.a disminución de l.os pasivos. 

La inversión bruta menos el consumo de capital fijo que forma 
parte del ahorro interno de1 sector es la inversión neta. Ésta es 
igual a la variación de los activos físicos que se consideran 
propiedad del sector privado personal. Así se tiene: 

2) Variaciones del. acervo privado personal. 

La variación del pasivo suma los 
contraídos con los sectores financiero 
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DE2 q). Por su parte, la variación del activo es la suma de las 
modificaciones en las tenencias de valores privados y depósitos 
('"' (F32 + 0 32 ), bonos de la deuda gubernamental interna (4B42 ) y 
dinero (4H&2 ). otra vez, la diferencia entre ambas variaciones es 
el ahorro interno del sector durante el periodo, o sea, 4A2 - 4P2 

S22· 

3) Ahorro interno financiero. 

S33 = "5(F13 + D13 + D23 + B43 + D53) - '5(F32 + D31 + D3z + D34 + D35 + DE36) 

El ahorro interno del sector financiero es la variación de su 
activo: 4A3 = 4(F13 + D13 + 0 23 + s 43 + D53 ), menos la variación de 
su pasivo: ... P 3 = .S (F32 + 0 32 + 0 34 + 0 35 + DE3 ¡;) Tanto el activo 
corno el pasivo del sector resultan de intercambios con los sectores 
privado, gubernamental y externo. 

4) Ahorro interno de1 gobierno. 

844 = I14 + .S (D14 + D34 + D54) - .S (B41 + B42 + B43 + B45 + DE46) 

El ahorro interno del gobierno es idéntico, de igual manera 
que el de los otros sectores, al cambio en el patrimonio. Así, 
cuando el ahorro interno es deficitario, deben aumentar l.os pasivos 
internos y externos del. gobierno, o disminuir sus activos con las 
empresas o con el banco central.. Por el. contrario, cuando se 
presenta un ahorro superavitario se incrementarán los activos 
(mediante inversion püblica o a través de créditos a los otros 
sectores) o disminuirán los pasivos mediante adquisición de bonos 
de deuda interna. 

5) Ahorro interno del banco central. 

El. ahorro interno, que se define en la cuenta corriente corno 
la diferencia entre intereses percibidos y pagados, es idéntico a 
la variación del patrimonio de la autoridad monetaria. Esta 
variación patrimonial. se compone del. cambio en el activo: •As 
4(D35 + B 45 +•DE65 ), menos el cambio en el pasivo: 4P5 = 4(H~2 + 0 53 
+ B5~)- SegQn la relación con los otros agentes esta modificación 
patrimonial es la suma de: i) la variación de la base monetaria 
(4H52 ) en poder de los hogares, ii) el cambio en el patrimonio 
mantenido con el sector financiero: ""(D35 0 53 ), iii) el nuevo 
crédito primario concedido al gobierno menos .la deuda de la 
autoridad monetaria con el gobierno: 4(B45 - B 54 ) y iv) la modifica
ción de las reservas internacional.es: •DE65 . 

6) Ahorro interno del resto del mundo (sector externo} 
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E1 sa1do de 1a cuenta corriente de1 sector externo, o sea el 
ahorro interno de1 resto del mundo, es igua1 a la suma de los 
cambios en 1as deudas externas contraídas por los otros sectores 
menos la modificación de 1as reservas internacionales en poder de 
la autoridad monetaria. 

3.3. Fundamentación de 1os conceptos contables principales. 

Antes de seguir ade1ante conviene detenerse en las razones de 
la conceptua1ización contab1e realizada. En particular se sefiala 
porque se e1igieron: la distinción entre acervos y flujos, los 
agentes y sus cuentas corrientes y de capita1 como puntos de 
partida del sistema contable. 

La diferenciación entre acervos y flujos está vinculada 
estrechamente a la finalidad de la metodología desarrollada en todo 
el texto. El objetivo del trabajo: la construcción de modelos que 
hagan posible eva1uar políticas de ajuste, incorpora de manera 
privilegiada el análisis temporal. 

Si los modelos se especifican dentro de balances ~entables, 
las reglas de conciliación reflejan formas de equiparar ingresos y 
egresos que no suponen, en principio, encadenamientos temporales. 
Es así, que las matrices de flujos se consideran registros en un 
momento del tiempo. Ellas no se conciben como resultantes de lo 
ocurrido anteriormente y no condicionan lo que pasará después. La 
consideración habitual supone que ellas son una representación, 
transversal a1 tiempo, de las relaciones económicas y no un punto 
de una trayectoria temporal. 

Pero cuando se quiere hacer anál.isis temporal. se requiere 
partir de la distinción entre acervos y flujos. Entonces las 
partidas contables que se observan en un momento se transformarán 
en acervos y 1os cambios en éstos formarán flujos. Por e11o se ha 
destacado este vínculo temporal en la construcción del sistema 
contable. Los modelos dinámicos que parten de sistemas contables 
suponen, de manera imprescindible, acervos y flujos aunque admitan 
también otros fundamentos dinámicos como las expectativas y las 
previsiones. 

Junto con esa distinción conceptual realizada para incorporar 
el tiempo, se privilegiaron los agentes como puntos de partida del 
sistema contab1e. La relevación de ellos agentes entre los otros 
términos primitivos de un sistema contable tiene también un sentido 
fundamental. En la medida que la actividad económica se concebirá 
análiticarnente como interacción y comunicación de organizaciones se 
requiere partir, desde el punto de vista contable, de los sujetos. 

A la vez, es crucial que los resultados del desempefio de las 
funciones de cada uno de los agentes se consideren y registren de 
manera idéntica. Este requerimiento está determinado por e1 hecho 
de que desde e1 punto de vista funciona1 las organizaciones son 

68 

1 -

'. 

f.· 

f. 



J 
l 
-l 
. ......j 

~ 

i 

..J 

distintas pero desde la perspectiva de las operaciones económicas 
destinadas a realizar esas funciones son similares. Es decir, todas 
compran mercancías, servicios factoriales e instrumentos financie
ros con la finalidad de vender esos mismos objetos. Por ello en el 
sistema diseñado el ahorro interno juega el papel central de 
partida equilibradora de las cuentas corrientes y de capital de 
todos los agentes. 

Estas características del sistema contable diseñado son 
importantes para distinguirlo del sistema de cuentas nacionales. En 
los siguientes párrafos se señalan las principales diferencias 
conceptuales entre ambos sistemas. 

Los conceptos principales contenidos en un sistema contable 
son los de agentes, transacciones y cuentas. A partir de sus 
definiciones y de las relaciones que guardan entre sí se señalan 
las diferencias entre el SCN y el SCSI. 

El SCN se basa en la siguiente sucesión de conceptos: 
transacciones, cuentas y agentes, mientras que el SCSI parte de 
esta otra: agentes, cuentas y transacciones. 

Así, en el SCN las transacciones se clasifican seg_?.n. su 
natural.eza económica, es decir, por las actividades economicas 
donde se originan. Dentro de una economf.a se distinguieron l..as 
actividades de producción, consumo y ahorro (o percepción de 
ingresos y gasto), acumulación y financiación del capital, e 
intercambio con el resto del. mundo. Las transacciones originadas en 
esas diversas actividades fueron las unidades básicas del SCN. 

A cada clase de transacciones que forman flujos le correspon
dió una cuenta de flujos. En estas se registraron las transacciones 
según los agentes y los objetos económicos que caracterizan los 
distintos tipos de intercambio. Por ello, los agentes y los objetos 
involucrados son diferentes de acuerdo con la cuenta de la que se 
trate. 

El SCSI parte de la clasificación de los agentes según 
sectores instituciona1es que se diferencian por sus funciones y por 
el papel que· cumplen en la actividad económica. 

En el SCN las unidades básicas son las transacciones clasifi
cadas según su diversa actividad de origen, mientras que en e1 SCSI 
esta función la cumplen los agentes clasificados de acuerdo con sus 
diferentes funciones y papeles. 

A cada sector institucional le corresponden sus cuentas de 
acervos y flujos. Las primeras registran los activos y pasivos de 
cada sector y, las segundas, los respectivos ingresos y egresos, y 
las variaciones de activos y de pasivos. 
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Las cuentas de cada sector registran las transacciones 
clasificadas en corrientes y de capital, y en reales y financieras. 
Para rea1izar este último registro 1os instrumentos financieros son 
clasificados de manera distinta a la forma en que se los agrupa en 
el SCN. 

Los instrumentos financieros son clasificados en el SCN de la 
siguiente manera: i) dinero legal y depósitos transferibles (a la 
vista o en cuenta corriente), ii) otros depósitos, iii) ·bonos a 
corto plazo, iv) bonos a largo plazo, v) acciones y participaciones 
de capital, vi) créditos a corto plazo, vii) créditos a. largo 
plazo, viii) participaciones netas de los hogares en las reservas 
de seguros y fondos sociales, ix) aportaciones netas de los 
propietarios a la acumulación de cuasisociedades, x) créditos 
comerciales y anticipos, xi) otras cuentas por cobrar y pagar, y 
xii) otros. Estos instrumentos se agruparon para su presentación 
consolidada. 

En el SCSI los instrumentos financieros se clasifican según su 
origen, es decir, de acuerdo al sector institucional que emite o 
crea el correspondiente título. Así se tienen: A) valores emitidos 
por empresas privadas y que se cotizan en el mercado secundario, B) 
depósitos tornados a plazos y créditos concedidos por empresas 
financieras, C) bonos de la deuda pública interna colocados por el 
gobierno, D) dinero emitido por la autoridad monetaria y depósitos 
a la vista en poder del público, y E) depósitos, créditos y bonos 
provenientes del resto del mundo. 

Las cuentas de acervos de ambos sistemas son identificables 
porque están organizadas por agentes, aunque los saldos se refieran 
a diferentes instrumentos financieros. Las cuentas de acervos del 
SCN registran saldos de dinero, valores y otros activos netos, en 
su lugar, las del SCSI muestran los saldos de valores privados, 
depósitos y créditos del sector financiero, bonos públicos, dinero 
e instrumentos del resto del mundo. A pesar de estas diferencias, 
es posible construir matrices de acervos que muestran cierta 
compatibilidad definiciona1. 

Por el contrario, las cuentas de flujos además de la diferente 
clasificación general que las sustenta -las cuentas de la nación 
registran transacciones según la naturaleza de la actividad 
económica donde se generan y las cuentas de los sectores registran 
las transacciones entre estos grupos de agentes- también están 
desagregadas de manera muy distinta. 

Las diferencias anotadas entre ambos sistemas son de diversa 
índole. 

Se ha establecido una concatenación distinta entre los 
conceptos principales de uno y otro sistema contable. Esta 
diferencia no supone una descripción implícita diversa de un 
sistema respecto al otro. Pero implica una organización de la 
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información que muestra nociones sustantivas diferentes sobre el 
funcionamiento de la economía. En el primer caso se acentúan las 
características transaccionales mientras que en el segundo se 
privilegian los polos de las transacciones: los sectores que 
agrupan agentes. Así, las cuentas nacionales destacan el estado de 
1a economía y las cuentas de los sectores institucionales privile
gian las re1aciones entre los agentes. Esta conclusión es crucia1 
para los usos analíticos de ambos sistemas. 

Desde el punto de vista formal, la diferencia importante se 
refiere a 1as cuentas y a sus formas de conciliación. En e1 SCSI, 
de acuerdo a la concatenación de sus conceptos principales, se 
uniformizan cuentas y formas de conciliación. Por ello, es posib1e 
concebir e1 desempefio de la economía como el resultado de interac
ciones entre 1os sectores institucionales que se registran en sus 
respectivas cuentas. La forma de registro es así producto de una 
concepción del funcionamiento de la economía que privilegia los 
agentes respecto a las transacciones. 
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CapítuJ.o 4. 
ConsoJ.idación de cuentas de fl.ujos. 

Las cuentas de fl.ujos corrientes y de capital. se presentan en 
un cuadro de dobJ.e entrada donde J.as fil.as y 1.as columnas son 1.os 
sectores institucional.es. Estos cuadros son posibl.es de consoJ.idar 
en un número menor de sectores mediante un procedimiento de 
agregación. 

La obtención de 1.os cuadros consolidados no es un simple 
ejercicio de reducción contable. supone, primero, tomar en cuenta 
el. probiema a estudiar y, segundo, establecer el. papel. de interme
diario que juega el. sector financiero. 

Así es factible obtener un cuadro de flujos corrientes que 
representa 1.as transacciones entre 1.os sectores: 1 1 ) Privado no 
personal., 2 1 ) Privado personal., 3 1 ) Gobierno y 4') Externo y otro 
de f 1. uj os de capital. entre l.os sectores: 1 ' ' ) Privado, 2 ' ' ) 
Financiero, 3 1 ')Gobierno, 4'') Monetario y S'') Externo. 

Ambas consolidaciones están destinadas a estudiar problemas 
diferentes. 

La primera será útil. para formular modelos macroeconómicos que 
desagreguen 1.os efectos mul.tipl.icadores o que planteen, de manera 
comprehensiva, 1.as relaciones entre oferta y demanda agregadas. A 
su vez, ésta será 1.a base de 1.a matriz de contabilidad social. de 
1.os flujos corrientes. 

La segunda con sol. idación es 1.a base par_a extender, por 
ejemplo, 1.os modelos macroeconómicos de varias brechas. La 
consolidación que sol.amente incluye l.os sectores Privado, Gobierno 
y Externo es suficiente como marco contable de 1.os modelos de 
brechas más comunes. 

La definición de consol.idación está destinada a asegurar J.a 
consistencia contable de 1.a información por sectores instituciona
l.es con 1.a gl.obal.. Por 1.o tanto, 1.os resultados empíricos que se 
obtengan ap¡icando estos sistemas deben utilizar formas de 
conciliación específicas que cumplan l.as consolidaciones definidas. 

4.1. Conso1idaci6n de 1os flujos corrientes. 

El. siguiente cuadro presenta de manera separada 1.as cuentas de 
flujos corrientes. Estas se agrupan en 1.a: Submatriz de fJ.ujos 
corrientes de J.os sectores institucional.es. Esta contiene 1.as 
mismas fil.as y columnas correspondientes a J.os flujos corrientes 
y agrega una fil.a y una col.umna para registrar 1.as diferencias 
entre ingresos y gastos corrientes que afectarán, de manera 
indirecta, 1as tenencias de acervos. 
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cuadro s. suJ:>matríz de fiujos corríentes de ios sectores ínstítucíonaies. 

sectores 1 2 3 4 5 6 Acum Total 

1. Privado Uii C12 U13 C14 EJ.6 Iii 
no personal Ri3 R14 I14 Yi 

.. 

2. Privado 
personal 

Y21 Y23 ·Y24 Y25 Y2 

3. R3J. R32 R34 R3s Y3 
Financiero 

4. Gobierno Z41 Z42 Z43 Z45 
R4J. R43 R4s Y4 

5. 
Monetario 

Rs3 Rs4 RsG Y5 

6. Externo MU61 M52 M54 MK51 
R51 R52 R53 R54 Y5 

Acumul.ación Sil. 8 22 S33 S44 Sss S55 s 

TOTAL Yi Y2 Y3 Y4 Y5 Y5 r 

Esta submatriz muestra claramente la identidad entre ahorro e 
inversión de toda la economía. A su vez, en esta submatriz se 
verifica que el sector financiero y el banco central no cumplen sus 
papeles primordiales de modificadores de la magnitud y composición 
de los patrimonios de instrumentos financieros. Por su parte, los 
pagos de intereses sobre la deuda externa, en la medida que no se 
incluye, de manera explícita, el patrimonio del resto del mundo, no 
tienen porque mantenerse de manera separada. 

Con el objetivo de excluir ingresos y pagos de intereses se 
realizarán varias operaciones contables. La primera es consolidar 
la submatriz de las cuentas corrientes. Para ello se realizan los 
pasos siguientes. 

Primero, se incorpora el sector financiero al sector privado 
no personal. Se suman sus gastos corrientes por rubro a los 
correspondientes a este último sector. Así se tiene: ur = u11 + 
UJ.3• Ye = Y21 + Y23 , Z0 = 2 41 + 2 43 • Los ingresos por intereses se 
agregan a los ingresos por ventas que recibe el sector privado no 
personal y no financiero. De esta manera, el ingreso del sector 
financiero (Y3 ) se suma con el ingreso del sector privado no 
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personal 
personal 

para 
(Y' 1) 

obtener los ingresos del nuevo sector privado no 

Segundo, se agrega el banco central con el gobierno. Se suma 
el ingreso de la autoridad monetaria (Y5 ) para obtener los ingresos 
del nuevo sector gobierno (Y' 4 ). Se suman los intereses que paga el 
banco (R35 + R 45 ) a los egresos del nuevo sector. Así, ingresos y 
gastos corrientes del nuevo sector gobierno se incrementan en la 
magnitud de aquellos que recibe y que eroga el banco y, por tanto, 
el ahorro interno del gobierno general se suma al correspondiente 
del banco. 

La matriz consolidada que se presenta en el cuadro 6 mantiene 
el cierre contab~e de la matriz de flujos completa del cuadro 5. 
Pero modifica la magnitud de las transacciones entre el sector 
privado no personal y él mismo, y entre éste y los nuevos sectores 
privado personal y gobierno. 

Cuadro 6. Submatriz conso1idada de f1ujos corrientes de 1os sectores instituciona1es. 

Sectores Pnp Pp G E 

Privado 
personal 

no U11+U13 C12 C14 Ei6 

R13 R32 +R14 

+R31 +R34+R35 

Privado 
personal 

Y21+Y23 Y24 Y26 

Gobierno Z41+Z43 Z42 2 46 

R41+R43 R45 

+R53 +R54 Rs6 

Externo MU51 M52 M54 

+R51+R63 +R52 +R54 

Acumulación S11+S33 S22 S44+S55 S55 

Totales Y'1 Y2 Y'4 Ys 

Los totales de los sectores privado no personal 
cuadro 6 difieren respecto a los ingresos de 1 y 4 
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des de los ingresos de los sectores financiero y monetario del 
cuadro s. ·Así: Y'i = Y 1 + Y 3 Y Y' 4 = Y 4 + Y 5 • · 

La submatriz consolidada del cuadro 6 se simplifica ahora 
mediante algunas operaciones adicionales. 

Las cuentas de 1os nuevos sectores privado no personal (o 
empresas), gobierno y externo se modifican cancelando las respecti
vas partidas de ingresos por intereses. Al mismo tiempo, el ingreso 
del nuevo sector privado no personal se aumenta sólo en los gastos 
corrientes de1 sector financiero. 

Los pasos que se siguen para lograr estas modificaciones se 
presentan a continuación. E1 sector empresas tiene e1 ingreso que 
resulta de restar el ingreso del sector financiero y sumarle 
solamente su gasto corriente: Y' 3 = u 13 + Y 23 + Z 43 • 

Así al ingreso del sector empresas: 

Y'i Y1 + Y3 = 

UJ.J. + U13 + C12 + C14 + E16 + I11 + I14 

+ R13 + R14 + 

+ R3J. + R32 + R34 + R3s = 

= U11 + U13 + R13 + R31 + Y21 + Y23 + Z41 + Z43 

+ R4J. + R43 +R53 

+ MU6J. + R51 + R53 + 811 + 833 

se le resta e1 ingreso del sector financiero que es: 

Y3 R31 + R32 + R34 + R3s 

U13 + Y23 + Z43 + R13 + R43 + Rs3 + R53 + 833 

y se le suma· su gasto corriente obteniéndose: 

Ye U11 + U13 + C12 + C14 + E16 + I11 + I14 + R14 

U11 + U13 + R3J. + Y21 + Y23 + Z41 + Z43 + R41 

+ MU61 + R51 + 5 11 

A continuación se modifican los ahorros internos de los viejos 
sectores para no alterar 1a identidad global entre el ahorro y la 
inversión del conjunto de la economía. 
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Así sedefinen: 

S 1 22 = S22 --+- R;32º + R52 

sc44 = ,~:i.4':>+·;'~ss_ -- (R41 + R43 + R53 + R55) + R14 + R34 + R3s + R54 

S'5~··= -~GG::- (RGi + R52 + R53 + R54) + Rs6 

La suma de 1os nuevos ahorros internos sectoria1es es 1a 
siguie~te: 

S S '11 + S '22 + SC44 + S' 66 = 

S11 + S22 + S44 + S55 + S55 + [Y3 -(R43 + R53 + R53) - Y'3] 

Corno es fáci1 verificar observando e1 cuadro 5 e1 término 
entre parentesis rectos es s 33 • Por 1o tanto, e1 ahorro se mantiene 
aunque sus partidas sectorial.es se modifican de manera precisa. A 
cada una de e11as se 1es suman 1os intereses pagados a 1os sectores 
financiero, gobierno general., man·etario y externo y se les restan 
1os intereses percibidos por e11os mismos. 

Como se observa los balances de los sectores privado no 
persona1, gobierno y externo se alteran en la nueva matriz. Así e1 
ingreso del nuevo sector privado no personal es la suma del ingreso 
de 1as empresas: X= Y1 + Y' 3 , e1 ingreso del gobierno se reduce 
a1 ingreso tributario: Z = z4 ~ + z 42 + z 43 + z 46 , y e1 ingreso de1 
resto de1 mundo está restringido a las importaciones: M6 . = MU61 + 
M62 + M64 + MK61 . Es decir, que 1os ingresos por intereses son 
exc1uidos mediante esta simplificación. 

Así resulta que el ingreso del sector empresas se incrementa 
en el gasto corriente del sector financiero y su ahorro se 
modifica, como se observó, mediante la suma de los intereses 
pagados por el sector 1 y 1a disminución del gasto corriente del 
sector 3 y de los intereses pagados por el gobierno general a1 
sector 1. El ingreso de1 nuevo sector privado persona1 (u hogares) 
se mantiene pero su ahorro aumenta en 1a magnitud de 1os intereses 
pagados a1 sector financiero y al resto del mundo. E1 ingreso del 
nuevo sector gobierno se reduce en la magnitud de 1os intereses y 
su ahorro se convierte en el ahorro corriente definido. E1 ingreso 
del resto del mundo se reduce a1 monto de las importaciones y el 
ahorro disminuye en e1 monto de 1os intereses de 1a deuda externa 
y aumenta en 1a magnitud de los intereses pagados sobre las 
reservas internacionales. Por lo tanto, e1 ahorro es el saldo de la 
ba1anza comercial más los intereses pagados por el resto del mundo 
sobre las reservas internaciona1es. Sin embargo, el cierre global 
dado por la cuenta de acumu1ación se mantiene de manera que e1 
ahorro total es igual a 1a inversión. 
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cuadro 7. Su.bmatriz conso.1.idada y simp.1.ificada de f.1.ujos corr.i.entes de 1.os sectores 
instituciona.1.es. 

Sectores Pnp Pp G E Acum. Tot 

Privado no 
personal 

U11+U13 C12 C14 X15 I11+I14 X 

Privado Y21+Y23 
personal 

Y24 Y25 Y2 

Gobierno Z41+Z43 Z42 Z45 z 

Externo MU5]. .. -.. -.. 
Ms2 M54 MK51 M6. 

Acumulación S'11 s 122 SC44 s 166 s• 

Totales X Y2 z M5. r 

La siguiente simplificación consiste en agregar las transac
ciones de bienes y servicios que tienen lugar entre el resto del 
mundo y los sectores internos con las que resultan de los intercam
bios internos. Para no afectar el ingreso de las empresas el 
ingreso por importaciones se resta de las exportaciones. 

Cuadro a. Submatriz conso1idada y simp1ificada de transacciones tota1es de f1ujos 
corrientes de 1os sectores .i.nstituciona1es. 

Sectores Pnp Pp G E Acum. Tot 

Privado 
personal 

no U11+U13 C12 C14 X15 I11+I14 

+MU51 +M52 +M54 -M6. +MK51 X 

Privado Y21+Y23 Y24 Y25 Y2 
personal 

Gobierno Z41+Z43 Z42 Z45 z 

Acurnul.ación S'11 S'22 SC44 s. 66 s 

Totales X Y2 z o r 
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4.2. Consolidación de los flujos de capital. 

De la misma manera que se consolida para fines analíticos la 
submatriz de flujos corrientes se hace lo mismo con la submatriz de 
fl.ujos de capital.. El cuadro 9 presenta de manera separada las 
cuentas de flujos de capital. Estas forman la: Submatriz da fl.ujos 
da capital. da 1.os sectores institucional.es. Esta submatriz contiene 
las mismas filas y columnas correspondientes a l.os fl.ujos de 
capital. y agrega una fila y una columna para registrar las 
diferencias entre variaciones en los activos y en los pasivos que 
afectarán, de manera directa, las tenencias de acervos, y de forma 
conjunta el patrimonio de cada sector. 

cuadro 9. submatriz da flujos da capital. da l.os sectores institucional.es. 

Sectores l. 2 3 4 5 6 Acum Total 

l.. Privado •D13 •D14 •DE15 5 11 
no personal. 

•F13 •A1 

2. Privado •D23 
personal. 

•DE25 522 •A2 

3. Financiero •D31 •D32 •D34 •D35 •DE35 533 

•F32 •A3 

4. Gobierno •B41 • 8 42 •B43 •B45 •DE45 544 •A4 

5. Monetario •Hs2 •Ds3 •D54 Sss •As 

6. Externo •DE55 555 •A5 

Acumulación I11 I14 

MK51 I 

Totales •A1 .o.A2 •A3 .o.A4 •As •A5 s 

La consolidación en este caso se realiza agregando, por un 
lado, los sectores privado personal y no personal y, por otro, el 
sector gobierno con el banco central. Estas sumas se registran en 
el cuadro 10. 
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cuadro 10. sul:>matriz de f1ujos de capita1 conso1idados en cuatro sectores instituciona1es. 

Sectores p F G E Acum. Tot 

Privado •D13+•F13 •D14 •DE15+ S11+S22 

•D23 •DE25 •A1+•A2 

Finan- •D32+•F32 •D34+•D35 •DE35 S33 •A3 
ciero 

Gobierno •B41+ •B43+•D53 .AB45+•D54 •DE45 S44+S55 

•B42+•Hs2 •A4+•As 

Externo ADE55 S55 •A5 

Acumul.a- Ii1+MK51 Ii4 I 
ci6n 

Total.es •A1+•A2 •A3 AA4+•As •A5 s 

La final.idad de esta consol.idación es proporcionar l.os total.es 
de una matriz de contabil.idad social. de l.os fl.ujos de capital.. Por 
el.l.o aparece de manera expl.ícita el. sector financiero. 

La siguiente consol.idación es compatibl.e con l.as brechas 
definidas en l.os model.os de este tipo. En este caso se agregan, por 
un l.ado, l.os sectores privado personal. y no personal. junto con el. 
financiero para conformar el. sector privado y, por el. otro, se 
mantiene el. sector gobierno del. cuadro anterior. Estas sumas se 
registran en el. cuadro 11. 
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cuadro 11. submatriz de f1ujos de capita1 conso1idados en tres sectores inst~tuc~ona1es. 

Sectores p G E Acum. TOT 

Privado .i.D13+.i.F13+ .i.D14+.i.D34 .i.DE15 S11 .i.A1 
+ + + + 

.i.D23+.i.D32+ .i.D35 .i.DE25 S22 .i.A2 
+ + + 

&F32 &DE35 S33 &A3 

Gobierno .i.B41+&B42+ .. · &B45+&D54 &DE45 S44+S55 

.i.B43+&H52+ 

&D53 ,• " &A4+&A5 
... . ····- "'«··· ···-·- .. 

Externo &DE55 S55 .i.A5 
.. 

Acumula- I11+MK51 I14 I 
ci6n 

Totales .i.A1+.i.A2 .i.A4+.i.A5 .i.A5 s 
+&A3 

como se observa las consolidaciones realizadas no modifican el 
balance global entre ahorro e inversión y, a su vez, las modifica
ciones de las posiciones de activos y de pasivos de los anteriores 
sectores permanecen de manera consolidada en los nuevos. Es decir, 
éstos resultan estrictamente de la agregación de los anteriores. 

Los resultados de la consolidación y la simplificación 
realizadas con las submatrices de flujos son las bases tanto para 
anidar modelos macroeconórnicos, corno para rea1izar un proceso de 
desagregación que conduzca a las matrices de contabilidad social. 

Para ta'1es fines se definió una cuenta de acumulación que 
expresa la consistencia de los balances corrientes con aquellos que 
mantienen los flujos de capital. Y, viceversa, la consistencia 
entre ~o~ balances de capital y aquellos que presentan los flujos 
corrientes. ·.:A . continuación se realizaron las consolidaciones 
respectivas de ambos tipos de flujos • .. · -

Las matrices consoiidadas de flujos corrientes, a diferencia 
de las de flujos de capital, se simplificaron para que la matriz de 
contabilidad social de los flujos corrientes sea consistente con la 
contabilidad de insumo-producto habitual. 
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Capítulo 5. 
Desagregación, matrices de contabilidad social 

y consistencia contable. 

Tornando corno punto de partida los cuadros consolidados son 
construibles matrices de contabilidad social (MCS) que desagregan 
cada sector institucional por actividades económicas, estratos de 
ingreso o funciones gubernamentales. Estas satisfacen los postula
dos y están destinadas a reconciliar en marcos contables consisten
tes, desde el punto de vista conceptual, y coherentes en el tiempo, 
datos originados en fuentes muy diversas: desde la contabilidad 
nacional hasta las encuestas y los censos de unidades económicas. 

En consecuencia, se tendrán matrices desagregadas de cada 
subcuenta, es decir, una MCS de 1as subcuentas corrientes de los 
sectores institucionales y otra MCS de las subcuentas de capital. 

5.1. Desagregación de flujos corrientes. 

Los totales que figuran en la submatriz de los cuadros 7 y 8 
se reparten entre los subsectores que se consolidan en el sector 
institucional correspondiente. Así, para la matriz de la subcuenta 
corriente (MCSC) se tienen los siguientes agrupamientos en cada 
sector institucional: 

1') Privado no personal. 
Divisiones o ramas de actividad econ6mica. 

2') Privado personal 
Grupos socio económicos de hogares según la ocupacion del jefe 
del hogar o según la fuente principal del ingreso del jefe o 
del hogar; estratos de hogares por el monto del ingreso del 
jefe del hogar o por el monto del ingreso global del hogar. 

3') Gobierno 
Funciones del gobierno general: asuntos internos, seguridad 
pública, defensa, justicia, salud, educación, comunicaciones, 
infraes~ructura; dependencias: secretarías del poder ejecuti
vo, poder legislativo, poder judicial, o niveles de gobierno: 
central, estatal, local, descentralizado. 

4 ' ) Externo. 

Las operaciones de desagregación se harán en las subrnatrices 
de los cuadros 12 y 14. Estas son simples transcripciones de las 
submatrices contenidas en los cuadros 7 y 8 a una nueva notación 
para operar en términos de contabilidad social primero, y de manera 
rnodelística después. 
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cuadro 12. submatriz conso1idada y simpificada de f1ujos corrientes de 1os sectores 
instituciona1es en notación sintética. 

Sectores Pnp Pp G E Ac. Tot 

Privado u:t c:th C:tg Ex Fx X 
no per-
sonal 

Privado 
personal 

ye o Yg Yx o y 

Gobierno Za zh o Zx o z 

Externo Me Mh Mg o MK M 

Acumula- se sh Sg sx o s 
ci6n 

Totales X y z M I 

La subrnatriz del cuadro 12 está definida para los 
siguientes sectores institucionales: privado no personal -ernpresas
privado personal -hogares-, gobierno y externo. A continuación, las 
empresas se agrupan en n ramas de actividad económica y los hogares 
en m grupos socioeconómicos de ingreso. El gobierno se mantiene 
unificado en un sólo sector. 

De esta manera se obtiene la siguiente matriz de transacciones 
corrientes entre los sectores institucionales desagregados. Esta 
Matriz de contabilidad social de los flujos corrientes internos es 
una forma de compilar la información estad~stica básica que 
satisface la coherencia temporal con los cambios patrimoniales 
mediante las partidas de la cuenta de acumulación y la consistencia 
contable con la submatriz de flujos corrientes de los sectores 
institucionales. 

Las entradas y las salidas de la matriz se organizan según la 
partición definida de los sectores institucionales. Las filas y las 
columnas resultantes de la desagregación de cada sector insti tucio
nal cumplen el principio de identidad contable. 

Las matrices de transacciones que aparecen corno efecto de la 
desagregación se denominan mediante mayúsculas negritas. Cada 
porción que contiene una matriz de transacciones es designada con 
la misma matriz y los subíndices correspondientes son los corres
pondientes a la fila y columna donde se ubica la correspondiente 
porción en la matriz completa. Los vectores que suman los respecti
vos totales registrados se denotan con las mismas minúsculas. Las 
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transacciones que no se desagregan se mantienen con 1a misma 
notación. 

Cuadro 13. Matriz de contabi1idad socia1 de 1os f1ujos corrientes internos 

Sectores E H G E Ac. Tot 

Empresas Xrl.J. Xr12 cig ex fr X 

Hogares X21 o Yg Yx o y 

Gobierno z• e z'h o Zx o z 

Externo m' u m'h Mg o MK M 

Acumula- s' s'h 
ción 

e Sg Sx o s 

Totales x• y• z M I 

Los siguientes son los significados de cada entrada por 
renglón de la matriz del cuadro 13. 1 

Cuenta de las empresas: 
Xr 11 : matriz (n,n) de transacciones intermedias de bienes y 
servicios de origen interno entre empresas; 
Xr~2 : matriz (n,m) de transacciones de bienes y servicios de 
origen interno y de consumo privado entre empresas y hogares; 
cI9 : vector (n,1) de transacciones de bienes y servicios de 
origen interno y de consumo entre empresas y gobierno; 
fr: vector (n,1) de transacciones de bienes y servicios de 
origen interno y de formación de capital entre empresas; 
ex: vector (n,1) de exportaciones de origen interno; 
x: vector (n, 1) de producción de bienes y servicios de origen 
interno, obtenida según sus usos o destinos. 

cuenta de los hogares: 
x 21 : matriz (m,n) de transacciones de servicios factoriales 
entre hogares y empresas; 
y 9 : vector (m,1) de transacciones de servicios factoriales 
entre hogares y gobierno; 
Yx= vector (m,1) de transacciones consolidadas de servicios 
factoriales entre hogares y resto del mundo; 

1 Los vectores se representan como columnas. Los apóstrofes denotan 
transposición. 
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y: vector (m,1) de ingresos internos más las remuneraciones 
factoriales consolidadas del resto del mundo. 

Cuenta del gobierno: 
z•

0
: vector (1,n) de impuestos indirectos netos de subsidios 

percibidos por el gobierno provenientes de las empresas; 
z • h: vector ( 1, m) de impuestos directos percibidos por el 
gobierno provenientes de los hogares; 
z~: escalar de impuestos percibidos por el gobierno prove
nientes del resto del mundo; 
Z: escalar de ingresos fiscales totales del gobierno. 

Cuenta del sector externo: 
m'u: vector (1,n) de importaciones intermedias; 
m'h: vector (1,m) de importaciones de consumo privado; 
M9 : escalar de importaciones de consumo rea1izadas por el 
gobierno. 
MK: escalar de importaciones para la formación de capital; 
M: escalar de importaciones o de ingresos corrientes del 
resto del mundo. 

Cuenta de acumulación: 
s' 0 : vector (1,n) de ahorro interno de las empresas; 
s'h: vector (1,m) de ahorro interno de los hogares; 
s 9 : escalar del ahorro interno que resulta en la cuenta 
corriente del gobierno; 
sx: esca1ar de1 ahorro que resulta en la cuenta corriente del 
resto del mundo; 
s: escalar del ahorro total. 

Totales: 
x•: vector (1,n) de la producción total de las empresas según 
sus egresos; 
y•: vector (1,m) de los egresos totales de los hogares; 
z: escalar del ingreso tributario total del gobierno; 
M: escalar del ingreso total del resto del mundo; 
I: escalar del gasto total en formación bruta de capital. 

El mismo procedimiento de desagregación se le aplica a la 
matriz del cuadro a. 
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cuadro 14. Submatriz conso1idada y simp1ificada de f1ujos corrientes tota1es de 
1os sectores instituciona1es en notación sintética • 

Sectores Pnp Pp G E Ac. Tot 

Privado u ch Cg Bx I X 
no 
personal 

Privado Ya o Yg Yx o y 
personal 

Gobierno ze zh o Zx o z 

Acumula- se sh Sg sx o s 
ción 

Totales X y z o I 

El resultado es similar al del cuadro 13. Por ello solamente 
se exhibe el cuadro con la Matriz de contabilidad de los flujos 
corrientes totales y se describen las entradas distintas. 

Cuadro 15. Matriz de contabi1idad socia1 de 1os flujos corrientes tota1es. 

Sectores E H G E Ac. Tot 

Empresas X11 X12 Cg bx f X 

Hogares X21 o Yg Yx o y 

Gobierno z' e z'h o Zx o z 

Acumula- s' s'h sg sx o s 
ción 

e 

To.tales x• y• z o I 

Los siguientes son los renglones que se han modificado. 

Cuenta de las empresas: 
x 11 : matriz (n,n) de 
servicios de origen 
empresas; 

transacciones intermedias de bienes y 
tanto interno corno importado entre 

X1 z: matriz (n,m) de transacciones de bienes y servicios de 
origen interno e importado destinados al consumo privado entre 
empresas y hogares; 
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c 9 : vector (n, 1) 
origen interno e 
gobierno; 

de transacciones de bienes y servicios de 
importado para el consumo entre empresas y 

f: vector (n, 1) de transacciones de bienes y servicios 
origen interno e importado destinados a la formación 
capital entre empresas; 

de 
de 

bx: vector (n,1) de transacciones de exportación de 
interno menos importaciones entre empresas y resto del 
x: vector (n, 1) de producción de bienes y servicios de 
interno, obtenida según sus usos o destinos. 

origen 
mundo; 
origen 

Totales: 
O: escalar del saldo total del resto del mundo. 

A pesar de las similitudes formales entre las submatrices de 
los cuadros 12 y 14 y entre las matrices de contabilidad social de 
los cuadros 13 y 15 conviene precisar sus diferencias. Los usos 
intermedios de una y otra matriz y los componentes de los usos 
finales consideran en un caso sólo los flujos internos (cuadros 12 
y 13) mientras que en el otro (cuadros 14 y 15) suman los respecti
vos flujos importados. 

La primera presentación sirve para describir un flujo circular 
que excluye muchos intercambios internos que se dan mediante 
transacciones de bienes y servicios importados. La segunda registra 
todas 1as transacciones que realizan los agentes residentes. Estas 
diferencias son importantes para una economía abierta. 

5.1.1. Desagregación de ias cuentas de empresas y hogares. 

La contabilidad de insumo-producto y la contabilidad social 
presentan aperturas de las cuentas de empresas y de hogares que se 
obtienen fácilmente del último cuadro. Estas nuevas desagregaciones 
son aptas para introducir hipótesis sobre las tecnologías de 
producción en el marco de las transacciones intermedias y de 
distribución factorial-personal del ingreso en el marco de las 
transacciones de servicios factoriales. 

La cuenta de empresas se divide en una subcuenta que registra 
las mercancías producidas y otra que registra las actividades que 
realizan las empresas. Así, quedará claro, de una parte, que 
mercancías se usan en cada actividad, y de otra, parte que 
actividades producen cada mercancía. 

La coincidencia entre la rama de actividad económica y la 
mercancía que produce no rige. Por el contrario, cada actividad 
muestra una composición de sus costos intermedios según las 
mercancías que utiliza y no como resultado de las ramas que le 
surten sus insumos. Y a la vez cada actividad produce, de manera, 
conjunta varias mercancías, aunque alguna de ellas puede ser la 
principal. 
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La cuenta de hogares se abre en una subcuenta que registra 
ingresos por servicios factoria1es y otra que agrupa a 1os hogares 
por estratos de ingreso. Por tanto, estará expresamente contabi1i
zada 1a composición por estratos de ingreso de 1a remuneración de 
cada factor, y a1 mismo tiempo, e1 aporte de 1as remuneraciones 
factoria1es a1 costo de cada actividad. 

Las aperturas referidas originan una Matriz integra1 de 
contabi1idad socia1. La misma registra en 1a cuenta de empresas ni 
mercancías y n 2 actividades y en 1a cuenta de hogares mi servicios 
factoria1es y rn 2 estratos de ingreso. 

cuadro 16. Matriz integra1 de contabi1idad social. 

Sectores E H G E Ac. 

subcuentas Mere. Act. Estr. Fact. 

Empresas Mere. o xu xh o cg bx f 

Act. Xv o o o o o o 

Hogares Estr. o o o xf o o o 

Fact. o Xfu o o Yg Yx o 

Gobierno z' u z'h z'f o Zx o 

Acumu1ación s' u s'h o sg sx o 

Tota1es x• 
V x• u Y'h Y'f z o r 

La siguiente es 1a 1ista de 1as diferentes transacciones registra
das en 1a matriz de1 cuadro 16. 

cuenta de empresas. 
Subcuenta de mercancías: 
Xu: matriz (ni, n 2 ) de 1os usos intermedios de mercancías que 
realiza cada actividad; 
Xh: matriz (ni, mi) de 1os consumos de mercancías que realiza 
cada estrato de ingreso; 
cg: vector (ni, 1) de 1os consumos de mercancías que rea1iza 
ei gobierno; 
bx: vector (ni, 1) de 1os saldos de exportaciones menos 
importaciones de mercancías; 
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f: vector (ni, 1) de J.as mercancías destinadas a l.a formación 
de capital.. 
xv: vector (ni, 1) de producción interna de mercancías que 
resul.ta de sus usos o destinos. 

Subcuenta de actividades: 
xv: matriz (n2 , ni) de l.as producciones por actividades de 
cada mercancía 
xu: vector (n2 , 1) de producción interna por actividades. 

cuenta de J.os hogares. 
Subcuenta de estratos de ingreso: 
Xf: matriz (mi, m2 ) de l.os ingresos que perciben l.os estratos 
por 1as remuneraciones de cada servicio factorial; 
yh: vector (mi, 1) de J.os ingresos que perciben l.os distintos 
estratos. 

subcuenta de servicios factorial.es: 
Xfu= matriz (m2 , n 2 ) de l.as remuneraciones por servicios 
factorial.es que paga cada actividad; 
y 9 : vector (m2 , 1) de las remuneraciones por servicios 
factorial.es que paga el gobierno; 
y x: vector (rn2 , 1) de las remuneraciones por servicios 
factorial.es que paga e1 resto del. mundo; 
yf: vector (m2 , 1) de los ingresos por servicios factoriales. 

Cuenta del gobierno: 
z 'u: vector ( 1, n 2 ) de los impuestos indirectos menos los 
subsidios pagados por las actividades; 
z 'h: vector (1, mi) de los impuestos directos menos J.os 
subsidios pagados por l.os estratos de hogares; 
z'f: vector (1, m2 ) de 1os impuestos directos pagados por l.os 
prestadores de servicios factoriales; 
z~: escal.ar de impuestos percibidos por el. gobierno prove
nientes del. resto del mundo; 
Z: escalar de ingresos fiscal.es total.es del. gobierno. 

cuenta de acumulación: 
s'u vector (1, n 2 ) de los ahorros internos de l.as empresas 
agrupadas en las diferentes actividades; 
s'h: vector (1, mi) de los ahorros de los hogares agrupados 
por estrato de ingreso; 
sx: escal.ar del ahorro que resulta en la cuenta corriente del. 
resto del mundo; 
s: escal.ar del ahorro total. 

Totales: 
x'v: vector (ni, 1) de producción interna de mercancías que se 
obtiene mediante l.a suma de l.os ingresos de las diferntes 
actividades; 
x •u: vector ( n 2 , 1) de producción interna por actividad es 
obtenida mediante la suma de J.os egresos por insumos; 
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y•h: vector (m1 , 1) de los ingresos que perciben los distintos 
estratos de ingreso obtenida mediante la.suma de los egresos 
de los hogares; 
Y'f: vector (m2 , 1) de los ingresos por servicios factoriales; 
z: escalar de ingresos fiscales totales del gobierno obtenido 
mediante 1a suma de sus egresos; 
O: escalar del saldo total del resto del mundo; 
I: escalar del gasto total en formación bruta de capital. 

5.2. Desagregación de flu;os de capital. 

Las operaciones de desagregación se harán en las submatrices 
de los cuadros 17 y 18. Estas son simples transcripciones de las 
submatrices contenidas en los cuadros 10 y 11 a una nueva notación 
para operar en términos de contabilidad social primero, y de manera 
mode11stica después. 

Cuadro 17. Matriz de fl.ujos de capi.ta1 conso1i.dados en cuatro sectores 
i.nsti.tuci.onal.es. 

Sectores p F G E Ac. TOT 

Privado &DFpf &Dpg .&DEP sP •Ap 

Finan- &DFfp &Dfg &DEf sf .&Af 
ciero 

Gobierno &BHgp &BDgf .&BDgg &DE9 sg •Ag 

Externo .&DExg sx •Ax 

Acumula- IP Ig I 
ción 

Totales .&AP &Af &Ag &Ax s 
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cuadro 18. Matriz de f1ujos de capitai conso1idados en tres sectores 
instituciona1es. 

Sectores 1 2 3 Acum. Tot 

Privado ADFPP •Dpg ADEp sP •Pp 

Gobierno •BHgp ABDgg •DEg sg •Pg 

Externo ADExg sx •Px 

Acumula- IP Ig I 
ción 

Totales ·~ •Ag •Ax s 

Para la matriz de flujos de capital (MCSK) la desagrega
ción será: 

1' ') Privado 
1''.1) Privado no personal. 
1''.2) Privado personal.. 

2' ') Financiero 
2''.1) Bancos según sus funciones: de fomento, comerciales, o 
según la propiedad de su patrimonio: públicos, privados 
nacionales, privados extranjeros. 
2''.2) otros intermediarios financieros: agentes o casas del 
mercado de valores, agentes cambiarías, empresas de seguros. 

3 ' ' ) Gobierno. 
3''.1) Gobierno general. 
3''.2) Banco central. 

4' ') Externo. 

La MCsc'es la extensión de las matrices de insumo-producto y 
la MCSK es una presentación nueva de las matrices de flujos de 
fondos. 

5.3. Consistencia contable. 

Los capítulos 4 y 5 se han destinado a consolidar y desagregar 
el sistema contable de seis cuentas presentado en el capítulo 3. La 
guía principal de estas operaciones es la compatibilidad entre el 
sistema original y el consolidado, entre el original y el desagre
gado o entre uno consolidado y uno desagregado. 
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Esa compatibil.idad radica, primero, en el. hecho de que el. 
sistema original. y el. que resul.ta de J.a operación apl.icada parten 
de J.as mismas definiciones. Pero, en segundo l.ugar, el.J.a se 
verifica por l.a satisfacción de l.a consistencia contabl.e. 

En l.os sistemas contabl.es que parten de l.os sectores institu
cionales 1as consolidaciones suponen conjunciones de esos sectores 
y l.as desagregaciones particiones de el.J.os. Los resul.tados de ambas 
operaciones modifican así l.a estructuración de l.os agentes cuyas 
transacciones se registran en las matrices resultantes. Entonces 
J.os comportamientos que l.uego se l.es imputen deberán estar en 
correspondencia con las funciones que cumplan las conjunciones o 
J.as particiones de l.os agentes original.es. 

Las definiciones de consol.idación y desagregación que se han 
postulado están destinadas a asegurar J.a consistencia contable de 
l.a información sectorial y global.. Es decir, los flujos consol.ida
dos suman sus componentes y l.as desagregaciones de cada fl.ujo se 
adicionan para dar el. fl.ujo total. Por l.o tanto, l.os resultados 
empíricos que se obtengan apl.icando estos sistemas deben util.izar, 
como se indicó, formas de conciliación específicas que cumplan las 
consolidaciones y las desagregaciones definidas. 

Las operaciones de consolidación y desagregación no son 
simpl.es desde el. punto de vista práctico y siempre están en función 
del. modelo que se pretenda construir y de J.os procedimientos de 
captación de información que se tengan definidos para observar J.as 
transacciones de una economía. Conviene destacar que consolidación 
y desagregación no son antagónicas: algunas veces se debe realizar 
una consolidación para luego obtener una desagregación consistente. 

Las consol.idaciones real.izadas en el. capítul.o anterior tienen 
la finalidad de anidar modal.os adecuados al abordaje de los 
probl.emas de crecimiento, inflación y equil.ibramiento sefial.ados en 
O. l. 3 y O. 1. 4. Por su parte, las desagregaciones del. primer 
apartado de este capítulo están hechas con l.a finalidad de 
especificar modelos útiles para enfocar los problemas de cambio 
estructural. del.imitados en 0.1.s. 

En los capítulos lO, 11 y 13 se anida un model.o de oferta y 
demanda que determina precios y cantidades de una EASI en la matriz 
desagregada del. cuadro 15 de este capítul.o. Dicho modelo supone 
otro que puede anidarse en l.a matriz consol.idada que origina esta 
desagregación. Tal. es el. sentido de las operaciones de consol.ida
ción y desagregación y del. concepto metacontable de consistencia. 
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Capítul.o 6. 
Riqueza, ingreso y coherencia temporal.. 

El. postul.ado 8 del. capítul.o 1 afirma el. principio tradicional. 
de l.a contabil.idad: l.a partida dobl.e. Así, l.a obtención de un 
bal.ance para cada cuenta supone que exista una partida de ajuste, 
es decir, una partida que se obtiene por diferencia entre entradas 
y sal.idas. 

En el. SCN cada subcuenta tiene partidas de ajuste diferentes 
desde el. punto de vista conceptual.. Estas diferencias provienen, en 
gran medida, de l.a disponibil.idad de información estadística sobre 
esas partidas. 

Las partidas de ajuste de cada subcuenta del. SCN son l.as 
siguientes. 

1-1) Mercancías: variación de existencias que es parte de l.a 
inversión bruta. 
1-2) Actividades productivas: excedente neto de expl.otación 
que forma parte del. val.or agregado. 

2.1) Gastos de consumo: consumo de servicios privados presta
dos por instituciones sin fines de lucro. 
2.2) Ingresos y gastos: ahorro neto del.os respectivos agentes 
de l.a cuenta de capital.. 

3.1) Acumul.ación del. capital.: variación de existencias, del. 
respectivo agente. 
3. 2) Financiación del. capital.: diferencia entre variaciones de 
activos y de pasivos, denominada variación del patrimonio o 
préstamo neto del. respectivo agente. 

Así por cada agente: a) empresas no financieras, b) 
administraciones públ.icas, e) instituciones privadas no 
J.ucrativas, d) instituciones financieras y e) hogares y 
empresas no constituidas en sociedad se definen l.as 
partidas respectivas. 

4 . 1) Cuenta corriente: ahorro net.o_ del. resto del. mundo. 
4.2) cuenta de capital.: variacion del patrimonio de l.os 
hogares y las empresas no constituidas en sociedad. 

Por el. contrario, en el SCSI l.as partidas son comunes para l.as 
subcuentas corrientes, por un l.ado, y para l.as subcuentas de 
capital., por otro. 

6.1. Ahorro interno. 

La diferencia entre l.os ingresos y l.os gastos corrientes de 
cada sector es su ahorro interno. En la subcuenta corriente, este 
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ahorro es el flujo de financiamiento generado por cada sector en el 
periodo. 

Las subcuentas de flujos de capital de cada uno de los 
sectores concilian las variaciones de activos y pasivos. El ahorro 
interno de cada sector, determinado en 1a subcuenta corriente 
respectiva, debe equiparar los cambios en los acervos. De la misma 
manera que en la subcuenta de flujos corrientes de cada sector los 
ingresos se igualan con los egresos (gastos corrientes más ahorro 
interno), en la subcuenta de flujos de capital las variaciones en 
los activos se igualan a la suma de las variaciones en los pasivos 
más el ahorro interno. 

Así, el SCSI introduce un postulado adicional que marca una 
diferencia conceptual importante con el SCN. 

P9. El ahorro interno de cada sector es igual a la diferencia 
entre los ingresos del sector y sus gastos corrientes y, a su 
vez, debe ser igual a los cambios en los activos menos los 
cambios en los pasivos de cada sector, o variación en e1 
patrimonio sectorial. 

como se estableció al construir las matrices de flujos cada 
cuenta corriente cierra mediante la definición del ahorro interno: 

( 6. 1) 

y cada cuenta de capital lo hace de la manera siguiente: 

(6.2) 

donde Y, G, s, P y A designan los ingresos, los gastos, el ahorro 
interno, los pasivos y los activos respectivamente, el símbolo • 
denota variación entre el principio y el final del periodo, y los 
subíndices numéricos indican los distintos sectores. 

En consecuencia, el ahorro interno, 
entre ingresos y gasto corriente, es 
patrimonios de cada sector: 

obtenido corno diferencia 
igual al cambio en los 

( 6. 3) 

sin embargo, este nuevo postul.ado, como todo supuesto, no 
implica que los datos compilados para cada sector lo cumplan. Por 
el contrario, para que esta igualdad se satisfaga de manera 
empírica se debe identificar, para cada sector, la partida de 
ajuste adecuada. 

Desde el punto de vista de la especificación de 
temporal.es, como l.os de la tercera parte, es crucial. 
satisfaga esta relación entre acervos y f1ujos. 
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6.2. Acurnu1aqión y riqueza. 

Los patrimonios de los sectores 
resultado de la acumulación de bienes o de 
desde un momento inicial hasta el momento 
de manera formal se tiene: 

PC i.0 + SUMs=1 t 

institucionales son el 
instrumentos financieros 
de referencia. Planteado 

(6.4) 

donde: PCi.t = Ai.t - Pi.t es la diferencia entre los activos y los 
pasivos del sector institucional ~ en el momento ~ y •PCi.t = PC~t -
PCi.t-i es el cambio en los patrimonios ocurrido en el periodo 
comprendido entre los momentos t-1 y ~. 

El patrimonio resultante de cualquier sector es, entonces, la 
suma de todas las variaciones en su patrimonio ocurridas desde e1 
momento inicial Q hasta el momento final o de referencia ~. es 
decir, durante un conjunto de periodos de actividad. 

Los patrimonios sectoriales son sumas de valores corrientes de 
diversos bienes e instrumentos financieros. Es por ello que 
resultan de multiplicar un índice de precios de acervos por un 
índice de sus cantidades. Así, el patrimonio de un sector en un 
momento ~ es la multiplicación de un índice de precios por uno de 
cantidades y se define como: 

(6.5) 

Por lo tanto, la igualdad (6.4) se reescribe de la siguiente 
manera: 

(6.6) 

El patrimonio es, ahora, el resultado de variaciones acumula
tivas en sus precios y en sus cantidades vigentes en diferentes 
periodos. Este hecho se verifica en la siguiente expresión: 

+ SUMs=1 t (6.7) 

Esta igualdad muestra que el valor nominal del patrimonio de 
un sector está formado por dos partes. Una, que se denomina la 
revaluación acumulada, es la generada por los cambios positivos y 
negativos en los precios de los acervos que tienen lugar durante 
varios periodos. La otra, que se llama la riqueza, es la producida 
por la acumulación y la desacumulación de cantidades de acervos 
durante esos mismos periodos. Así, se tiene: 
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y por tanto, 

PC:1.t = Re:1.tª + W:1.tª ( 6. 10) 

Las variaciones definidas pueden ser positivas o negativas. 
Los cambios en los precios son inflacionarios o deflacionarios, de 
manera que el resultado es una revaluación acumulada positiva o 
negativa de los acervos. A su vez, los cambios en las cantidades 
son incrementos o decrementos de bienes o instrumentos financieros 
en posesión del agente que generan acumulación o deasacumulación de 
riqueza desde un momento inicial. 

6.3. Precios, cantidades e ingreso. 

Ahora bien, desde el punto de vista contable, el cambio entre 
dos momentos que registra un patrimonio es igual al ahorro interno 
realizado durante el periodo por el correspondiente sector. 
Planteado de manera temporal se tiene: 

( 6. 11) 

En consecuencia, la contabilidad de cada sector se basa en 
esta definición de coherencia temporai: la variación en el activo 
neto es igual al ahorro interno del sector. Para lograr, mediante 
los datos de una economía, que se cumpla esta definición se recurre 
a formas de conciliación que respetan los marcos conceptuales y 
estadísticos que se usaron para generar la información básica. 

La simple sustitución de la definición (6.5) en la igualdad 
(6.11) sirve para comprobar que el ahorro interno, que se obtiene 
restándole los gastos corrientes a los ingresos de cada sector, se 
expresa en una revaluación y una acumulación real de los acervos. 
Así se obtiene: 

(6.12) 

La variación en el patrimonio de un sector es la suma de la 
revaluación de sus acervos más el cambio en la riqueza (o acumula
ción real de acervos) 

.t.PCit = .t.Reitª + ... witª ( 6. 13) 

Haciendo uso de las definiciones de ahorro interno (6.1) y de 
variacion en el patrimonio ( 6. 13) y postulando la coherencia 
temporal (6.11) se obtiene: 

Yit - Git = .t.Reitª + ... witª ( 6. 14) 

Cuando la riqueza no cambia, es decir, si •W:1.tª = o se obtiene 
la definición del ingreso ex-post del sector. Este se define según 
la igualdad: 
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Yi.t = Gi.t + .&Reitª (6.15) 

Las sumas de la riqueza y del ingreso ex-post de los sectores 
internos, es decir, excluyendo el sector externo, definen la 
riqueza y el ingreso internos. Por su parte, las sumas de la 
riqueza y del ingreso ex-post de todos los sectores, incluyendo el 
externo, definen la riqueza y el ingreso ex-post naciona1es. 
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Parte II. 
Bases analíticas de 1os modelos de regulación. 

Esta segunda parte pl.antea fundamentos analíticos que 
son necesarios para construir l.os model..os especificados en la 
tercera. Desde un punto de vista formal. posee una estructura 
similar a J.a primera. Los dos primeros capítulos, mediante J.a 
discusión de postuJ.ados, delimitan J.os conceptos fundamental.es. 

Los siguientes tres capítuJ.os enJ.azan, desarroJ.J.an y 
dotan de contenidos más concretos J.os conceptos anteriores. Los 
úl.timos dos especifican modal.os mesoeconómicos de precios y 
cantidades reJ.ativos atemporal.es, de equil.ibrio y de 
equiJ.ibramiento, que sirven para comprender J.os modeJ.os de 
regul.ación de J.a tercera parte. 

Los primeros tres capítul.os desarrol.J.an J.os conceptos 
de actividad económica y de tipo de economía que informan J.as 
especificaciones posteriores de J.os modal.os de regul.ación. 

EJ. capítuJ.o 7 revisa conceptos básicos del. enfoque del. 
antiequiJ.ibrio y los vincuJ.a con aJ.gunos de J.as teorías 
dominantes. EJ. capítuJ.o 8 procura complementar mediante 
categorías estructurales y procedimental.es el tratamiento 
decisional característico del. enfoque del. control y J.a 
coordinación de l.a actividad económica. Se plantean, también, 
algunas relaciones de este enfoque con las teorías walrasiana y 
no walrasiana contemporáneas para ubicar, de mejor manera, 
conceptos que se originan en disciplinas ajenas a la economía 
como la teoría del. control. automático (o teoría de los 
servomecanismos) , la teoría matemática del. control o la 
cibernética. 

El capítul.o 9 se dedica a definir y poner en 
correspondencia una taxonomía de las formas de regulación, y de 
l.os concomitantes tipos de economía, con una clasificación de las 
clases de equilibrio. Esta tarea muestra la necesidad de conectar 
el. enfoque del antiequilibrio con la concepción dinámica de la 
economía. 

El capítul.o io desarrolla conceptos observacionales 
basados en los sistemas contables desagregados que se formularon 
en J.a parte I. EJ. capítulo ii les proporciona significados dentro 
de una EASI a conceptos analíticos definidos en ios capítul.os 7 
al 9 de esta parte. Ambas operaciones son necesarias para 
construir los modelos de regulación de la parte III. 

En el. capítulo io se vincula la observabiJ.idad con la 
necesidad de determinar de manera analítica las variables. En el. 
capítulo il se muestra como se comprenderán J.os conceptos 
analíticos de actividad económica, organizaciones, estructuras de 
interacción, instituciones comunicativas y procedimientos en los 
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modelos de entrada-salida. El capí.tulo 10 fija la notación y las 
definiciones principales ·que 'sirven para especificar modelos de 
entrada:-salida· basados en matrices. de contabilidad social (MCS). 
E1. capí.tulo• 11·.·extiendé'ée1·'modeJ.:o• de insumo-producto de Leontieff 
a: una. rnatri'z de' contabi1ida'd'.•.soc'ia1 . .y hace lo mismo con el modelo 
de ·Ghosh. ·Las re1.ac'iones'.-'·entrec'-1os conceptos observacionales del 
capí.tulo anterior y:_1os·.•·ari'a1í.ticos• que va dotando de contenido 
orientan e1· desarro1·1c>·'•·'de1'·:•capí.tu1o. Así. aparecen magnitudes 
observables y no observables segün los sistemas contables de la 
parte I y se establecen: determinaciones, de diferente í.ndole, 
entre parámetros y variables, y entre variables exógenas y 
endógenas. 

Los siguientes dos capí.tulos especifican modelos 
mesoeconómicos de equilibrio y de equilibramiento que son ütiles 
para representar una EASI. El capí.tulo 12 reseña modelos teórico
empí.ricos muy usados en la bibliograf í.a sobre economí.as en 
desarrollo que parten de MCS. En particular extiende los modelos 
de multiplicadores al modelo de contabilidad social de Ghosh. El 
capí.tulo 13 plantea una extensión del modelo teórico-empí.rico de 
Davar, que se basa en una especificación Leontieff-Ghosh, a una 
MCS como la planteada en la parte I. 

El lenguaje de los primeros tres capí.tulos es el 
ordinario con auxilio de algunos diagramas y cuadros sinópticos. 
Los cuatro siguientes están escritos recurriendo, de manera 
reiterada, a la sintaxis matemática del álgebra matricial. 

En el texto se usan algunos neologismos basados en la 
conversion de sustantivos en adjetivos cuando ello hace posible 
plantear de una manera simple las nociones principales. Así, se 
usan de acción, accional, de decisión, decisional, de proceso, 
procesual, de procedimiento, procedimental, de observación, 
observacional, para calificar los ámbitos de validez de acciones, 
decisiones, procesos, procedimientos u observaciones. 

Los puntos noda1es de esta parte son los siguientes. 
Desde un ángulo analítico se precisan y enriquecen algunos 
conceptos del enfoque del antiequilibrio mediante el contrapunto 
y la conexión de ellos con lineamientos y nociones de teorías 
pertenecientes al nücleo de la dinámica económica. A su vez se 
usan esos conceptos para aclarar las relaciones especificadas en 
un modelo de entrada-salida. 

Desde una perspectiva observacional se delimita la 
observabilidad de los modelos que se especifican en esta parte y 
en la siguiente. Por último, es notoria la extensión del modelo 
de Davar a una MCS que hace posible una vinculación simple entre 
variables macro y mesoeconómicas. 
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Capítul.o 7. 
dec::is,ion~:s. :.Y éomportamientos. 

La descri..f?d"i_6:i-(?. a-~'\:\,iriEi·'~,'e~~ci_~'é;~~,~ considera, por un l.ado, 
qué tipos de· agentes e particip.éln ;:yº,·_cómo:.real.izan sus intercambios 
y, por otro, muestra·· ··que :';:·.:·rei:a_Ciol-ies --·.-existen entre estos 
participantes y cómo se generan- trayectorias de indicadores que 
revel.an dichas rel.aciones. 

El. ejercicio descriptivo se puede real.izar con 
diferentes grados de aproximación a l.a economía concreta pero, en 
general. y como se ha visto, secciona su objeto de estudio según 
diversos grados de agregación: i) microeconómico o de los agentes 
-empresas no financieras, empresas financieras, hogares, 
dependencias gubernamental.es-, ii) mesoeconómico o de 
agrupamientos de agentes -divisiones, ramas, estratos, grupos- y 
iii) macroeconómico o de sectores institucional.es de agentes. 

Los sistemas contabl.es definen de una manera operativa 
y funcional. estos conceptos y hacen posibl.e su cuantificación. 
Por el contrario, desde un punto de vista analítico, se 
reconstruye 1.a actividad económica de forma tal. que sea posibl.e 
expl.icar e interpretar 1.a evol.ución de 1.as rel.aciones entre l.os 
agentes y formul.ar model.os de sus comportamientos y de sus 
actuaciones mutuas a través del tiempo. 

Las páginas de 1.os tres capítul.os siguientes pl.antean y 
definen conceptos úti1es para realizar la reconstrucción 
analítica aludida. Los conceptos utilizados provienen de 
diferentes enfoques de la actividad económica. 

La concepción de la actividad económica como conjunto 
de organizaciones responsables de procesos económicos tanto no 
voluntarios -o informativos y automáticos- como volitivos -o 
informativos y decisionales- y, a su vez, como ámbito de procesos 
regul.ados y regul.atorios está tomada del. enfoque del. 
antiequil.ibrio.1 

La especificación de modos decisionales para las 
organizaciones sigue los lineamientos del enfoque microeconómico 
de l.as decisiones. Pero el.1.os son recuperados dentro del. enfoque 
del. antiequil.ibrio. 2 

contabl.es 
siguiente, 

De 1-a misma manera que se introdujeron 1.os conceptos 
por medio de postul.ados, en este capí tul.o y en el. 
se plantean, de igual forma, los conceptos analíticos. 

Véanse Kornai (1971 y 1981), Kornai y Martes (eds.) (1981) y, 
especial.mente, Martes (1990). 
2 Véanse al. respecto Kornai (1980) y el. capítul.o cuarto de Kornai 
y Martes (eds.) (l.981). 
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Cada postul.ado ,.se expl.ica para l.uego· derivar concl.usiones que 
sean iítil.es' en"·.ia especificación de l.os· conceptos de mercado del. 
capl'..tul.o,.,s .,Y, ,de. _.tipo .. _de;;. econ.oml'..a del. capl'.. tul.o 9. 

. . - . . - .. ~. ' " -- . . . ' -

Adti via:~ª.f;c·:~rt.~~~~~~,;tz~e:{ocnc.fsó.n. ~-
- ' . . -- , -·,;-~--, 

,7.1. comunicación entre 

El. primer postul.ado se refiere 
procesos . económicos :., .. :.:.· ::.'.dentro. . de 
-semi industrial.izada'.'. ::,_c:J, ; :i.nc:ius,trial.izada-. 
adel.ante. · '· 

a l.a concepció~ de l.os 
cual.quier economl'..a 

Esta se util.izará en 

P:L. La' act':LV:iaá.'d7'..,;c;oriómica se concibe como un conjunto 
de ol:-ganizaé:ioneS ·qúe'· ·interactúan y se comunican. 

Segiín el. postul.adO ' 1, para enfocar anal.l'..ticamente l.a 
actividad económica, se hace necesario: del.imitar l.as 
organizaciones actuantes, su~ comportam~entos y sus papeles, 
precisar l.as formas de interacción entre el.l.as y definir aquel.l.os 
ámbitos en que se comunican. 

Desde un principio 'ia·'activ1dad económica es percibida 
como acciones y reacciones eritre·Organizaciones y, a la vez, como 
fl.ujos de mensajes entre el.l.as. Interacción y comunicación son 
l.os rasgos distintivos de toda actividad económica enfocada a 
cual.quier grado de agregación y para l.os casos descriptivamente 
tipificados. 

La interacción entre organizaciones está regida por 
hábitos y rutinas que no requieren que éstas realicen actividades 
de carácter volitivo, o bien, resulta de decisiones que han 
t~ansformado señales informativas de entrada en actos y mensajes 
de salida. A su vez, a la interacción le corresponde un continuum 
de maneras de trasmitir información entre organizaciones que 
comprende desde l.a no comunicación hasta formas compl.ejas de 
comunicación. 

Es decir, la actividad económica está integrada por 
unas acciones: i) provenientes de costumbres y de formas de 
adaptación a ·circunstancias internas y externas que condicionan a 
las organizaciones, y de otras ii) originadas en decisiones 
voluntarias que resultan de procesar y valorar información 
organizacional interna y externa. Por su parte, la comunicación 
expresa esos actos resultantes de las acciones de las 
organizaciones mediante señales que se trasmiten de unas a otras. 

Así, una vez establecido este carácter dicotómico de la 
actividad económica se requiere compararla con el concepto 
descriptivo de la misma delimitado en la parte I, definir, desde 
esta perspectiva, corno están compuestas las organizaciones, cómo 
deciden y cómo funcionan conjuntamente. Este recorrido se hace en 
1as secciones siguientes. Luego es necesar1o responder cuál.es son 
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sus formas de interacción y 
características~' poseen estas 
capítulo siguiente., 

de comunicacion y, por 
formas. Esas respuestas 

7.'2-: Agentes ~ organizaciones. 

ül. timo, qué 
están en el. 

En l.a parte I l.os participantes en l.a actividad 
económica se denominaron agentes y el.l.a resultaba de sus 
intercambios. La descripción implícita en l.os postulados 
contables del. capítulo 1 contiene una noción de estos agentes. En 
este apartado se vinculan l.os conceptos primitivos de agentes y 
organizaciones. 

El. concepto de agente referido en l.a contabilidad es 
operativo y funcional.. Todos l.os agentes, concebidos desde un 
punto de vista contable, hacen lo mismo: intercambian mercancías 
e instrumentos financieros para generar mercancías o instrumentos 
financieros que l.uego venden. Expresado de otra forma: un agente 
realiza ciertas operaciones de entrada -intercambios de 
mercancías e instrumentos financieros por unidad de cuenta 
interna- que luego transforma en operaciones de salida -venta de 
mercancías o instrumentos financieros para recibir unidad de 
cuenta interna-. Ese es el. rasgo definitorio y general. de 
cual.quier agente desde el. punto de vista contable. 

Pero, también, cada agente se distingue por sus 
principales funciones específicas que realiza en el ámbito de la 
actividad económica. Así, se tiene quienes producen mercancías 
-empresas no financieras- y quienes ~ntercambian, transforman y 
venden instrumentos financieros -empresas financieras-, o 
aquel.los que intercambian mercanc~as e instrumentos financieros 
con 1a finalidad de generar servicios factoriales -hogares-, o 
los que intercambian mercancías e instrumentos y cobran impuestos 
para prestar servicios púb1icos3 -dependencias gubernamentales
o, finalmente, quien intercambia instrumentos financieros con el 
objetivo de emitir l.a unidad de cuenta interna -autoridad 
monetaria-. 

3 La extensión que se le atribuya al concepto de servicio público 
determina que agentes son dependencias gubernamentales. Así, 
cuando se concibe la gestión administrativa de los poderes 
ejecutivo, legislativo y judicial como único servicio público se 
excluyen los servicios de educación, salud y comunicaciones. 
Entonces se restringen l.as dependencias gubernamental.es a l.os 
organismos de control y seguridad interiores, defensa nacional, 
recaudación de impuestos, administración del presupuesto, 
l.egis1ación y procuración e impartición de justicia. Por el. 
contrario, si se incluyen los servicios nombrados en segundo 
término se extienden las dependencias para incluir a sus 
prestatarias o concesionantes. 
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A su vez, estos agentes se c1asifican,segün e1' criterio 
de pertenencia adecuado a una econom!.a abierta en,residentes"y no 
residentes de 1a econom!.a. Los primeros serán agentes internos y 
1os segundos agentes de1 resto de1 mundo segün e1 punto de vista 
contab1e. 

Las organizaciones de1 postu1ado 1 se caracterizan por 
sus cap~9idades de interactuar y de comunicarse entre e11as. La 
concrecion de esas capacidades supone que una organización 
realiza acciones y emite o recibe señales. Así, toda organización 
hace ciertos actos y trasmite determinados mensajes como parte de 
1a actividad económica de una econom!.a dada. Ta1 concepto 
ana1!.tico tiene un origen estructura1 y procesua1 y no operativo 
ni funciona1 como el contab1e. 

Es posible p1antear c1aramente 1a diferencia original 
entre ambos conceptos. La noción de organización adquiere su 
significado, en primer lugar, respecto a las formas en que ellas 
mismas se relacionan. Por ello, son las estructuras en tanto 
ámbitos de relacionamiento -aque11os en que ocurren la 
interacción y 1a comunicación- y como condensaciones o 
perma~enc~as de relaciones quienes posibilitan concebir 
organizaciones. En segundo lugar, una organización está inserta 
en los procesos de interacción y de comunicación además de formar 
parte de 1as formas de relacionarse que e11os suponen. Ambos 
enfoques -estructural y procesual- son determinantes de1 concepto 
de organización planteado. 

Por su parte, el concepto de agente surge, en primer 
término, identificando su capacidad intrínseca de transformar 
ciertas operaciones de entrada en otras de salida. Aunque estas 
son siempre intercambios de objetos definidos contablemente, la 
mediación entre las de entrada y las de salida es muy diferente 
para cada agente. Así., en segundo término, funciones distintas 
hacen posib1e distinguir unos agentes de otros. Estas funciones 
suponen, al fin de cuentas, diferentes formas de transformar 
operaciones y diversas operaciones de salida. Unas y otras 
determinan cuál es la función primordial o distintiva de cada 
agente. 

Este diferente 
conciliarlos. Para ello 
organizaciones y agentes. 

origen de 
se postula 

los conceptos hará posible 
la siguiente relación entre 

P2. Los agentes contab1es 
organizaciones de la actividad 

son concebib1es 
económica. 

como 

Diversas tradiciones teóricas en economía identifican a 
los participantes en la actividad económica con agentes 
individuales. Así, 1os individuos productores, consumidores, 
inversionistas, empresarios, trabajadores u otros son los sujetos 
de 1as teor!.as. Y estos agentes rigen sus acciones segün 

102 

r 
r 
r 



......, 
i _¡ 

criterios racional.es. De al.l.í proviene 
racionalidad de los agentes individual.es.4 

el. concepto de 

Los agentes individual.es toman decisiones seleccionando 
cursos de acción alternativos. Por tanto, e11os son decisores y 
sus decisiones se basan en una elección de opciones. Esta última 
considera información re1ativa a 1os condicionantes de sus 
acciones y a los cursos posibles de acción. El ejercicio de 
eval.uar esas informaciones y de obtener una decisión que es 
consecuente y fundada en el.l.as es l.a expresión de la racionalidad 
de l.os agentes. Los criterios que conducen a el.egir que hacer 
basándose en informaciones sobre l.as posibilidades y l.as 
condiciones de 1a acción son racionales. 

La consecuencias principales de este concepto de agente 
individual. son: i) toda acción de un agente resul.ta de decisiones 
y ii) cualquier decisión es una expresión de criterios 
racionales. Así toda acción es decisional. y toda decisión es 
racional. 

Las siguientes páginas están destinadas a separar l.as 
acciones de las organizaciones en dos clases: unas prov~nientes 
de decisiones y otras no. Por lo tanto, las organizaciones no 
deben ser comprendidas como agentes individual.es en la medida que 
no todas sus acciones son decisionales. A su vez, como cualquier 
organización torna decisiones y éstas se conciben como racionales 
se verá que las organizaciones están siempre dotadas de 
racionalidad. 

Luego se mostrará que el concepto de decisión racional 
enunciado y la racionalidad correlativa comprende la clase más 
común de l.as decisiones que se les atribuyen a los agentes 
individuales y su correspondiente racionalidad, a saber, las 
decisiones optimizadoras y la optimización sujeta a 
restricciones. 

La transferencia de la noción de racionalidad de los 
agentes individuales a las organizaciones no resulta un proceso 
simple. Los agentes individual.es están dotados de el.l.a porque se 
traspone un · rasgo psicológico a su capacidad económica de 
decisión. Pero las organizaciones son conjuntos estructurados de 
agentes individuales. Por lo tanto, sería necesario establecer 
como las organizaciones según las jerarquías y las redes de 
autoridad internas toman decisiones para determinar sus 
respectivas racionalidades. En l.o que sigue se supondrá que se ha 
logrado pasar de l.as decisiones de los agentes individual.es a l.as 

4 Las múltiples referencias a l.os agentes individual.es que se 
hacen a continuación tienen en mente las microteorías walrasiana 
y keynesiana. Al respecto deben confrontarse los capítul.os 2, 3 y 
4 de Debreu (1959) y el. capítul.o III de Leijonhufvud (1968). 
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de 1a organización que 1os comprende, es decir, que ha 
preva1ecido una coordinación que hace posib1e considerar a 1a 
organizacióri ·coIDo un sólo tomador de decisiones.s 

' - • . ,. ' • • •. ~- ~ • ,_! •. • - . ' • - • 

, __ _ :·L'asñ':o-rganizaciones dotadas de .- raciona1idad actuarán y 
se ·cornun;:-e:a-rári·'''a-:--·diversos - grados de agregación. Se considerarán 
aqu.i. c:>:rga.ní'z~.f?i'O.!iEiS'·:·~Il!-i·cro, meso y macroeconómicas. Las relaciones 
entre ··J.as· ;·diverSa-s >raC:::ionalidades surgidas a ·diferentes grados de 
agregac.i6ií::Vi'.i-ri6Y:·z:·s.~·rái('- consideradas porque los íinicos model.os 
exp1i.citos.-"ésp'ecificados son mesoeconómicos y no se especifican 
sus mode·ios ·-.:·aorid.icionantes de carácter rnacroeconórnico . 

. -: :::1 : '"r-::r: ,~:. ;~·-~ · .•. 

La· ·s.iguiente distinción de 1a actividad econórnica parte 
de 1a especificación de 1as caracteri.sticas acciona1es y 
decisiona1es · 'de 1as organizaciones. En e1 apartado anterior se 
puso e1 acento en 1os rasgos estructura1es y procesua1es de 1as 
re1aciones entre e11as que permiti.an conceptuar1as. 

P3. La esfera real. de la actividad económica está 
conformada por las acciones no volitivas o reactivas de 
1as organizaciones y 1a esfera de contro1 por 1as 
acciones volitivas o decisionales. 

Las acciones habitual.es, rutinarias, nacidas de la 
adaptación a las circunstancias sin que medien decisiones, es 
decir, resultantes de procesos homeostáticos conforman la esfera 
real. Por el contrario, aquellas que están originadas en 
decisiones tornadas vo1untariamente, es decir, que provienen de 
procesos reguladores que toman en cuenta señales informativas 
para tomar decisiones configuran la esfera de control. 

Es conveniente, en este campo diferenciar de manera 
precisa lo accional de lo decisional. Cualquier respuesta de una 
organización es factible denominarla acción. Sin embargo, no 
todas las acciones son productos de decisiones. El proceso 
accional es, muchas veces, un proceso reflejo y reactivo. Por el 
contrario, el proceso decisional es volitivo. 

A 1a vez, en ambos, entran y salen porciones de 
información. Pero 1o que distingue una sucesión de hechos 
decisionales de una secuencia simplemente accional es que 1a 
primera involucra 1a valoración de información y 1a elección de 
cursos de acción que se denomina, de manera genérica, torna de 

s Ta1 proceso interno sujeto a 1as regias de jerarqui.a y 
autoridad que resulta en una decisión coordinada su.pone 
considerar a las organizaciones corno agregadoras de decisiones 
individua1es y es un tema de investigación reciente. A1 respecto 
véase Menard (1994). 
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decisiones, en tanto, 
que transforman, de 
acciones. 

que la segunda,supone rutinas y reacciones 
forma cuasi-automática, informaciones en 

Los procesos, -home~itátic6·.; ,tr,;,nsfo.rman ,i.nsformación de 
manera tal que no.:mediari decisiones, por .ello se·.'1es·'·podría 
denominar informátivo-automáticos. Por -.e1 coritrcirio·,·: __ 1'o·s ·procesos 

. regul.adores hacen l.a transformación de unas ·señales ·ae· ·entrada en 
otras de salida mediante un procedimiento· .decisorio, en ese 
sentido, son informativo-decisionaies. - · · 

Como <¡IUeda el.aro l.as diferencias entre unos y otros 
tipos de acciones que real.izan l.as organizaciones son 
del.imitabl.es sól.o desde un punto de vista meramente anal.ítico. Es 
obvio, por ejemp1o, que un incremento del inventario de materias 
primas es concebib1e como e1 resu1tado de una adaptación, casi 
automática, al. cicl.o de producción o, también, y por el. 
contrario, como la consecuencia de una decisión voluntaria para 
aprovechar precios actual.es ante sus probabl.es alzas futuras. 

P4. Las organizaciones tienen una unidad que es parte 
de l.a esfera real. y otra unidad que integra l.a esfera 
de control.. La primera se denomina unidad real. y l.a 
segunda unidad de control.. 

Cada unidad real. convierte unas señal.es de entrada en 
otras de salida sin que medie un proceso decisional de 
transformación de información, a1 contrario, cada unidad de 
control recibe información y emite señales de mando, resultantes 
de un proceso decisorio, que se convierten en consecuentes 
acciones de l.a unidad real. de l.a organización de que se trate. 

Las esferas real y de control de la actividad económica 
reúnen las unidades respectivas de las distintas organizaciones. 
Sin embargo, debe hacerse notar que existen organizaciones que, 
por sus funciones, se consideran como organizaciones reales. Es 
decir, que sól.o poseen una unidad de control. que regula sus 
procesos internos pero que no emite señales que sean parte de los 
mensajes de entrada de otras organizaciones. Los flujos mediante 
los cuales estas organizaciones reales se vinculan con las demás 
son solamente flujos transaccionales -de compra-venta de 
mercancías y servicios factoriales- pero no decisorios. 

A la vez, existen organizaciones de control, es decir, 
que no poseen unidades reales y que realizan só1o funciones de 
transformación de información de unas organizaciones para que l.a 
uti1icen otras. Ejemplos de organizaciones reales son las plantas 
de abastecimiento de insumos generalizados como energía o agua 
cuyas decisiones de producción, financiamiento y tarifas son 
tomadas por organizaciones reguladoras que mantienen una relación 
jerárquica con el.l.as dentro del. estado. Por su parte, algunos 
organismos de fijación de precios o de recopil.ación y 
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distribución de información mercantii son típicas organizaciones 
de controi. 

Ei siguiente diagrama muestra l.a actividad económica 
como resu1tado de las relaciones entre. organizaciones de 
diferente tipo. La forma del. mismo no debe interpretarse más que 
como una il.ustración de ios conceptos y no como una visión de ia 
actividad económica configurada al.rededor de una organización de 
controi preponderante. 

uc 

uc 

..... UR 

' .__.,___.L 

O.:' ~~...,"'-- ~-----~. 

1 ~·~ •• .., • 

AcLlvldad econ6mlca 

UC: Unldad de cent.rol; UR: Unldad real 
OC: Organ l zac 1 ón de cont.ro 1 

Diagrama 1. Ac~ividad económica y organizaciones. 

Como es posibl.e apreciar 1as esferas no son 
construibl.es a partir de ias unidades de l.as respectivas 
organizac~ones mediante un simp1e procedimiento de agl.omeración 
de l..as mismas porque existen organizaciones completas que sól.o 
son parte de ia esfera de controi. Ai mismo tiempo se observa io 
siguiente: si bien l.a actividad económica es concebida como 
interacción y comunicación entre organizaciones, las esferas que 
la componen diferencian procesos volitivos y decisorios de 
aquel.l.os habitual.es y repetitivos. En consecuencia, el. enfoque 
estructural. u orgánico de la actividad económica debe 
compl.ementarse con otro que registre las transformaciones de 
entradas en sal.idas, es decir, que ponga el. acento en los 
procesos y no en las organizaciones... Este enfoque procesual se 
hace expl.ícito a continuación ... 

PS. Las esferas de l.a actividad económica transforman 
de forma distinta entradas en saiidas. La esfera real 
se compone de procesos no vo1itivos y l.a esfera de 
controi de procesos dec~s~onales~ 
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La actividad económica está estructurada por relaciones 
entre organizaciones. ·Por el contrario, sus esferas están 
formadas por procesos que se distinguen por su distinta función 
regulatoria .. 

· · .. ·. , ,>.As:l .. la econom:la vista desde una perspectiva orgánica 
pone ... d'.';!;' relieve formas de · c.onfi_guración, de vinculación y de 
relacionamiento .entre organizaciones. Pero sus esferas son 
concebidas de-acuerdo al papel que cumplen en la regulación de la 
actividad económica: la esfera de control cumple las funciones de 
observación, medición y mando mientras que la esfera real acciona 
segün órdenes o sefiales de mando emitidas por la esfera de 
control. 

Esta diferencia entre las formas en que se plasman 
interacción y comunicacion y el carácter de los procesos que 
ellas involucran es crucial. El planteamiento aquí realizado 
reposa en esta dicotomía entre conformación de estructuras de 
interacción y comunicación y diferenciación de procesos segün sus 
funciones homeostáticas o reguladoras. 

P6. Los p~o~esos que integran las respectivas esferas 
son composiciones de procesos elementales. Los procesos 
e1ementa1es son simples transformaciones de entradas en 
salidas. 

Es así que si se trata de procesos elementales 
pertenecientes a la esfera real éstos transforman unas sefiales de 
entrada en otras de salida sin que medien decisiones voluntarias, 
por el contrario, si se trata de procesos elementales de la 
esfera de control, ellos transforman señales de entrada en otras 
de salida de acuerdo con procedimientos decisionales que suponen 
captar y valorar información. 

E1 diagrama de un 
simple "caja negra" como 
procesos en los diagramas de 

proceso 
las que 
flujo. 

elemental 
se usan 

cualquiera es una 
para representar 

E--> Receptor ~1 Transformación ~ Emisor --> s 

E: entrada s: salida 

Diagrama 2. Procesos eiementaies. 

La combinación de procesos e1ementa1es origina 
diferentes procesos g1oba1es. Así, los procesos e1ementa1es, o 
subconjuntos formados por ellos, dentro de un proceso global se 
convierten en subprocesos o procesos parciales. La definición de 
las formas en que se combinan los procesos es importante para 
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compr'end.er el· enfoque procesual de 1as esferas de la actividad 
económi.ca. · 

P7. Los procesos elementales que se suceden son 
procesos ,compuestos en serie y los que ocurren de 
manera···simu1tánea son procesos compuestos en paralel.o. 

El orden en que se encadenan 1os procesos elementales, 
y por lo tanto, en que se ubican los procesos compuestos dentro 
de las partes de un proceso global define procesos en serie y 
procesos en paralelo. El siguiente diagrama muestra estas 
definiciones. 

0-->D 

Proceso en serie Proceso en paralelo 

Diagrama 3. Procesos giobaies. 

El siguiente postulado traza la diferencia entre 
procesos y circuitos. Tal distinción es crucial para comprender 
la retroalimentación característica de toda esfera de control. 

PB. Los procesos compuestos que no tienen procesos 
elementales cuyas salidas son entradas de otros 
procesos son circuitos simp1es. Aquéllos que poseen 
procesos elementales cuyas salidas son entradas de 
otros procesos son circuitos complejos. 

La presencia o ausencia de retroalimentación entre 
procesos parciales hace que los procesos resultantes, que pueden 
ser otros procesos parciales -subprocesos- o procesos globales, 
sean circuitos complejos o circuitos simples. Otra vez el 
lenguaje diagramático ilustra mejor estas definiciones. 

cS-.~c~J 
Circuito simple Circuito complejo 

Diagrama 4. Circuitos en procesos giobaies. 

Ahora es posible relacionar organizaciones y procesos. 
De esta forma se vinculan el enfoque estructural y el procesual 
de la actividad económica. Para ello se adopta la visión de los 
procesos como pertenecientes a una organización y se origina otra 

108 

r 



J 
-¡ 

i 

1 
-.J 
....., 

1 
_J 

1 
_J 

clas·if icación. 

de los 
de los 

P9. Los procesos- cuyas sefia1es de salida permanecen 
dentro de .una misma~.-,organización son procesos internos. 
Por el. contrario,_ -.l_os~-:.pr~cesos que tienen una señal. de 
salida que es .. la :,se!fia1 '.de entrada de un proceso que 
está en otra organizá.c.i6n son procesos externos. 

El diagrama siguieri:t='e .,_muestra esta nueva clasificación 
procesos que incorpora;,t;1a'>consideraci6n de la pertenencia 
procesos a una organiza~ión. 

-·- •'·<-~:· -·;:;;-:\ . 
.--~~~~~~~~~--,..~ 

.... ··1.;~~/~; ;!_:~;:.: ~- -~- -~. 
-':~ 

Proceso ext.erno: superlor derecho. 
Procesos 1 nt.ernos: todos 1 os demás. 

Diagrama s. Organizaciones y procesos. 

La actividad económica descrita mediante organizaciones 
relacionadas y por medio de procesos hace posible mostrar la 
composición interna de las organizaciones y, a1 mismo tiempo, las 
configuraciones de las esferas real y de control. La siguiente 
sección ubica ambos aspectos.. Primero, sitúa los modos 
decisionales de las organizaciones en el ámbito de sus relaciones 
y, luego, muestra corno 1os procesos actúan en el seno de las 
organizaciones y entre e11as. Así aparecerá con claridad el papel 
de las organizaciones y sus relaciones y, de manera concomitante, 
las vinculaciones entre esferas de la actividad económica como 
determinantes de las formas de funcionamiento de una economía. 

7.4. Modos decisionales de las organizaciones. 

Las organizaciones están compuestas, como ya se ha 
dicho, por una unidad real y otra de control. Esta última es la 
responsable de las decisiones. La especificación de los 
elementos, factores y criterios que entran en juego en los 
procesos decisionales se hace a continuación. 

La caracterización siguiente de los modos decisionales 
es crucial para comprender la esfera de control de la economía en 
la medida que ésta se compone de procesos de control, es decir, 
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de procesos cuyo rasgo definitorio es su carácter decisiona1 con 
fines regu1atorios. Dicho de otra manera, no hay." procesos de 
contror·.:·ni.: esfera :·de: contro1 ·si no se contemp1a .. 1a :::.transformación 
de· ·: sefi"11es '''·,\como'• .... ' ejercicio ·decisorio:;:· ·.como:.:,::.va1oración de 
información'~· '!,r,':: determinación de cursos:· de: ::ácción·. ·,. Así, 1o que 
si.gua~:· de1iniita· .' c1aramente este pape1 vo1itivamente regu1atorio 
que cump1e··1a:.eeifera ··de contro1. ••< · .~:··;·:~y:1·;:'n·.:· 

i Es"'c;,,,nveniente, a esta a1tura, ··de1im.Í:tar 1os conceptos 
de regu1·acd.:ón· y contro1, de procesos de regu1ación y procesos de 
contro1, que se uti1izan aquí respecto a otras acepciones que 
conducirían a incomprensiones 1ógicas. 

La regul.aci6n se concibe como expresión de la 
raciona1idad de 1as organizaciones. Éstas actúan de manera ta1 
que enfocan sus decisiones hacia 1a consecucion de objetivos. 
Para e11o rea1izan procesos decisorios que 1as conducen hacia uno 
u otro curso de acción a1ternativo. Este ejercicio de 1as 
decisiones forma 1os pr~cesos de regu1ación. Dicho de otra 
manera, si 1.as organizaciones poseen un comportamiento activo 
están ob1igadas a orientar sus acciones hacia metas determinadas 
y, por 1.o mismo, deben realizar procesos reguladores para 
1ograr1o. 

En sus orígenes, a este enfoque de 1a actividad 
económica que concebía las organizaciones regidas por mecanismos 
reguladores, se 1.e denominó economía cibernética. Y, a esos 
mecanismos que efectuaban los procesos reguladores se les llamó 
servomecanismos. La comprensión de las funciones reguladoras que 
cumplen las decisiones condujo a la distinción entre procesos 
real.es y procesos de control.. Éstos úl.timos realizan, mediante 
formas definidas de transformación y trasmisión de sefial.es, la 
regu1ación que es e1 resu1tado de 1a toma de decisiones. 6 

En consecuencia, 1os procesos de regu1ación y de 
contro1 son resu1tados de 1as acciones de organizaciones que 
poseen una racional.idad activa. Pero, en ningún caso, para que 
exista control se suponen entidades u órganos que real.icen 
actividades de control. Por el. contrario, el. control es un 
atributo de · J..a actividad económica que radica en una de sus 
esferas y, por lo tanto, en cada una de sus organizaciones de 
manera independiente. Es más, se origina en 1a raciona1idad de 
los participantes y no en estructuras concebidas a tal efecto. 
E11o no inva1ida que 1a extensión y 1a comp1ej ización de 1os 
procesos de control conduzcan a l.a conformación de organizaciones 
de contro1. 

6 Véase la entrada: "Control and coordination of economic 
activity" escrita por Bé1a Martas en The New Pal.grave. A 
Dictionary of Economics de Eatwe11, Mi1gate y Newman (eds.) 
(1987) para 1a evo1ución de este enfoque y sus conceptos. 
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segú.n 
pautas 

señal.es 

organizaciones toman-- , sus decisiones 
modos decisional.es-~. ',·que.--.: ~rel.acionan 

permutas de infor~~(:ión _ y 
PJ..O. Las 
diferentes 
decisorias, 
informativas. 

Los modos decisionales se :b_a;s'i.:ii'?;,.~to'nce"' en! i) pautas, 
escal.as o criterios decisorio_s, ~.í.i·)::-··1";).pe:t:niútas~- intercambios o 
traspasos de información entre· ámbitos,;,cf1.Ínc1oriales de actuación 
de las organizaciones y que estári_:,··;involucrados en la toma de 
decisiones, y iii) sefiales que reciben y-emiten los decisores. En 
consecuencia un modo decisionaJ. articul.a ~·criterios de el.acción o 
selección del decisor con la información que éste recibe y emite, 
considerando, de manera principal, l.as permutas de información 
presentes en toda decisión. 

Es claro que en cada decisión se pondera o se valora 
información de entrada mediante pautas provenientes de una esca1a 
valora ti va o e1ectiva que ha sido interiorizada por el. decisor, 
para generar una información de salida. sin embargo, no es tan 
nítido que, durante esa transformación, se producen permutas de 
información sumamente rel.evantes por su contenido... Este 
intercambio se origina en el hecho de que cada organización 
cumple funciones simu1táneas y cada una de e11as pertenece a 
diferentes ámbitos. Por ejemp1o, toda empresa decide en relación 
a 1os ámbitos productivo, administrativo y financiero de sus 
funciones. Por ello sus decisiones productivas tienen 
contrapartidas financieras. Por ejemplo, la decisión tomada en el 
ámbito productivo traspasa información al ámbito financiero. 

Es así que datos de carácter financiero conducen a 
generar señales productivas como es el caso típico de las 
decisiones de inversión. o, que expectativas acerca de los 
precios, se convierten en aumentos o decrementos de cantidades 
como ocurre en las decisiones de inventarios. o, por último, que 
datos acerca de variables internas de la economía nacional 
intervienen en decisiones que producen cambios en importaciones o 
en exportaciones y que, así, afectan las relaciones con 
organizaciones del resto del mundo. 

P11. Las pautas decisorias son la traducción explícita 
de 1a esca1a va1orativa o e1ectiva que uti1iza el 
decisor para convertir su información de entrada en sus 
señal.es de sal.ida. 

Fara que los criterios de elección o las escalas de 
val.ores se conviertan en pautas se requiere una cierta 
forma11zación de los mismos. A su vez, las pautas distinguen y 
aislan criterios y esca1as que en 1as conductas de los decisores 
sue1en estar combinados. Por 1o general., 1as pautas resultantes 
de esta formalización son optimizantes, adaptativas o, de acuerdo 
a expectativas. 
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·cuañdo un decisor actúa rigiéndose por las primeras, la 
selección de su curso de acción se basa en 1a optimización de 
al.guna función representativa de J.a pauta. Si J.a organización 
decide según pautas adaptativas, sus acciones se adaptan a una 
norma o o a un val.or típico de aJ.guna variabl.e resul.tante del. 
funcionamiento del. sistema económico o del. entorno social.. Por 
úl.tirno, en el. caso de que quien decide torne en cuenta sus 
expectativas, éste se rige por J.a obtención, dada J.a información 
disponibJ.e, de al.gún val.or esperado. 

P12. Las decisiones que cada 
ámbito originan permutas de 
decir, son decisiones dua1es. 

organización toma en 
información en otro, 

un 
es 

Las unidades de control de las organizaciones realizan 
procesos reguladores en relación a sus diferentes funciones. Este 
hecho es importante: 1as organizaciones admiten una 
diferenciación funcional de la misma .i.ndole que la realizada 
entre los agentes del sistema de cuentas de los sectores 
institucionales. Pero, a la vez, cada organización realiza junto 
con J.a transformación de operaciones que la distingue una amplia 
gama de intercambios que conforman ámbitos funcionales y que 
tienen diferente jerarquía según la organización de que se trate. 

Por ejemplo, las funciones de captación y concesión de 
fondos son definitorias para una empresa financiera pero, las 
decisiones de financiamiento que tornen las empresas no 
financieras afectarán, como consecuencia de sus decisiones 
relativas a sus funciones primordiales de producción de bienes y 
servicios, ese ámbito de las funciones de intermediación de 
fondos. Ello es así porque la inversion supone una demanda de 
financiamiento, o sea, una decisión no financiera origina señales 
en el. ámbito de las funciones relativas a J.os intercambios 
financieros. Asimismo, la adquisición de un bien importado por un 
agente residente afecta la demanda de divisas en el. mercado 
respectivo. Es decir, decisiones internas generan señales que 
repercuten en el ámbito de las funciones relativas a intercambios 
externos .. 

Esta duaJ.idad decisional. que resuJ.ta de las permutas de 
información que pertenecen, de manera intrínseca, a los procesos 
decisorios en economía es una característica central de los 
procesos de control .. Es conveniente destacar aquí la importancia 
de J.a duaJ.idad para preservar el papel. regula torio de los 
procesos de control.. En la medida que el.J.os están destinados a 
mantener y desarrollar el funcionamiento de las organizaciones, 
sin grandes ni bruscos cambios respecto a sus circunstancias 
externas, las permutas de información que ocurren cuando se toma 
una decisión son cruciales para los resultados regulatorios. Por 
ejemplo, decisiones de inversión simultáneas de varias 
organizaciones, en una EASI, pueden causar un desequilibrio en la 
cuenta corriente de J.a balanza de pagos que produzca una 
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disminución en ei ritmo de crecimiento de ia actividad económica 
que a]. tere, de manera impreVisita . e , indeseada I el. fUnCÍOnamientO 
de l.as mismas organizaciones .,que invirtieron. 

P13. Las organizaciones deciden recibiendo y emitiendo 
sefia1es informativas de contenidos diversos. 

Las pautas decisorias y ias permutas de información 
caracterizan los procedimientos de toma de decisiones. Las 
primei;as definen cuáies son ios criterios de eiección que ias 
organizaciones consideran para optar por un curso de acción. Las 
segundas estipuian qué efectos tienen ias decisiones tomadas en 
reiación a un ámbito funcionai sobre otro distinto. Estas son 
características del. proceso decisorio.mismo no de sus entradas ni 
de sus saiidas. 

Por su parte, l.as señal.es informativas son l.as entradas 
y l.as salidas de esos procesos. Formalmente son idénticas pero 
sus contenidos son diversos. Éstos son precios de mercancías, de 
servicios factoriales y de activos, cantidades flujo o acervo de 
bienes o de instrumentos financieros, y magnitudes nociona1es 
-órdenes, pedidos, colas de espera-. 

Los procesos decisiona1es que conforman la esfera de 
controi tendrán entonces diferentes características. Eiias 
dependerán de la combinación de pautas decisorias, permutas de 
información y señales informativas que configuran diferentes 
modos decisionales. 

Es así que habrá procesos decisorios que exhiben un 
modo decisional optimizante, no dual y cuyas señales son precios 
y puede haber otros que sean adaptativos, duales respecto a 
decisiones internas y externas y que transforman señales cantidad 
en señales precio. 

Ei cuadro i presenta ios componentes que se combinan 
para dar origen a estos distintos modos decisionaies. Las fiias 
del cuadro no hacen corresponder los componentes de una columna 
con los de otra. Se trata simplemente de un resumen de dichos 
componentes y de sus distintas opciones de especificación dentro 
de un modo decisional. Así, un modo combinará un componente de la 
primera coiumna y ai menos uno de ias dos restantes. 
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cuadro 1. Modos decisio.na·ies. 

PAUTAS DECISORIAS PERMUTAS DE INFORMACION SEÑALES INFORMATIVAS 

optimizantes Decisiones Precios de bienes, 
no duales de servicios no f ac-

toriales y de serví-
cios factoriales. 

Adaptativas Decisiones duales Cantidades flujo y 
internas/externas cantidades acervo. 

Expectativas Decisiones duales Magnitudes nociona-
no financieras/ les: órdenes, pe di-
financieras .. dos, colas de espera 

7.5. Comportamiento optimizador y comportamiento estratégico. 

Las decisiones que toman las organizaciones responden 
al modo decisional que adopten. 

P14. La reiteración de 
organizacion en toda 
comportamiento raciona1. 

un modo decisional por 
circunstancia constituye 

una 
su 

Los agentes individuales poseen un modo decisional 
invariable. De manera tal que, en su caso, accion, decisión y 
modo decisional son, finalmente, el mismo concepto. Así, cada vez 
que actúan es porque han tornado una decisión y cada decisión 
proviene siempre de un mismo modo decisional. Como ya se ha 
aclarado para las organizaciones las acciones no son lo mismo que 
1as decisiones. 

Ahora corresponde diferenciar las decisiones. Habrá 
entonces decisiones que provienen de distintos modos 
decisionales. En consecuencia, es posible admitir organizaciones 
que tornen decisiones guiadas por diferentes modos decisiona1es 
según el ámbito donde interactúen. Por ejemplo, habrá 
organizaciones cuyas decisiones de carácter productivo sean 
optimizantes y sus decisiones de financiamiento sean adaptativas. 

cuando existe una reiteración de las decisiones de 
acuerdo a un idéntico modo decisional frente a cualquier 
circunstancia se está observando un comportamiento. En la medida 
que se trata de la reiteración de decisiones que suponen elegir 
cursos de acción según informaciones disponib1es, de manera 
respectiva, sobre opciones y lirni tantes, el comportamiento es 
racional. 

En general, el comportamiento racional de los agentes 
individuales se basa en la reiteración del modo optimizador. Cada 
agente posee una pauta decisoria expresada por medio de una 
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función criterio que se quiere maximizar o minimizar mediante la 
e1ección de variab1es de decisión o instrumentos. Estas variab1es 
son e1egib1es dentro de un conjunto de opciones factib1es. Este 
p1anteamiento supone diferente grado de información acerca de 1as 
opciones y de sus limitantes. Así, 1os agentes individua1es 
decidirán con información perfecta y comp1eta o con información 
de diversos grados de perfección y comp1etez. 

La característica dominante en 1a teoría económica 
contemporánea es identificar e1 comportamiento raciona1 con la 
reiteración de1 modo decisiona1 optimizador. A 1a vez, 1a 
racionalidad se concibe como 1a e1ección de un curso de acción 
que optimiza una pauta decisoria única dentro de un conjunto de 
cursos factibles. Así, 1os agentes individua1es poseen una 
función criterio que vincu1a sus objetivos y 1os instrumentos de 
sus decisiones y tienen siempre información suficiente para 
elegir su curso óptirno. 7 

Aquí se ha reconstruído e1 enfoque de1 antiequi1ibrio 
partiendo de un concepto de raciona1idad más amp1io. Se ha 
supuesto que una decisión racional es aquella que selecciona un 
curso de acción factib1e entre 1os que satisfacen ciertas 
limitantes y basándose en información sobre opciones y límites. 

Así, al ampliar las pautas decisorias de las 
optirnizantes hacia otras, estos nuevos criterios de elección 
codificados imponen que se seleccionen cursos de acción no sólo y 
exclusivamente por su carácter óptimo, sino siempre en 
concordancia con algún objetivo. Dicho de otra manera: una 
decisión es racional si se elige un curso de accion para lograr 
a1gún objetivo usando 1a información disponib1e. La diferencia 
medu1ar entre esta raciona1idad y 1a optimizadora radica en 1o 
siguiente: aquí se eligen ciertos instrumentos para alcanzar 
objetivos no para optimizar algún criterio. Esta racionalidad es 
denominada estratégica. 

Cua1esquiera de 1os modos decisiona1es definidos para 
las organizaciones admiten ser adscriptos en esta racionalidad 
estratégica. Los objetivos imp1ícitos en 1a pauta decisoria de 
cada modo sori diferentes. Si se decide para 1ograr e1 óptimo, ei 
objetivo es el. óptimo, si se lo hace para adaptarse a cierta 
norma preestablecida, el. objetivo es 1..a norma~ y si se toma la 
decisión previendo que se cumpla una expectativa, el. objetivo es 
.1..a expectativa ... 

7 La obtención de condiciones necesarias y suficientes para la 
existencia de <?ptirnos con diferentes funciones criterio, 
conjuntos de opciones factib1es y restricciones ha ob1igado a 
desarrollar la teoría de la optimización en diversas direcciones. 
Véase una introducción a1 respecto en e1 capítu1o 1 de Takayama 
(1974). 
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Así, los modos decisionales de las organizaciones 
quedan definidos como estratégicos· y se diferencian por el 
objetivo que asuman en su pauta decisoria. Habrá entonces 
decisiones estratégicas optimizantes, adaptativas· o expectantes 
que revelan distintas especificidades· de la racionalidad genérica 
mediante la cual se guían las organizaciones. 

En consecuencia, el. comportamiento es racional si 
reitera un modo decisional y, a la vez, cualquier modo decisional 
supone una decisión estratégica, es decir la que busca lograr un 
objetivo mediante ciertos instrumentos seleccionados dentro del 
conjunto de 1os factibles. Por 10 tanto, el comportamiento de las 
organizaciones es siempre racional estratégico. 

P15. El comportamiento 
organizaciones supone 
sujeto a incertidumbre. 

raciona1 estratégico 
raciona1idad acotada 

de 
y 

las 
está 

Las definiciones dadas de decisión, modo decisional, 
racionalidad y comportamiento hacen posible interpretar de manera 
clara el acotamiento de la racionalidad y la posible 
incertidumbre que condiciona el comportamiento de las 
organizaciones. 

Las decisiones y sus correspondientes modos están 
sujetos a la información disponible sobre los cursos de accion 
posibles y sobre las limitantes a que están sometidos los 
instrumentos. Así, 1a información condiciona las decisiones de 
manera que la forma en que se plasma cualquier estrategia depende 
del grado de información disponible. 

Cuando la información es perfecta respecto a todos 1os 
cursos de acción y a todas las 1irni tantes de los instrumentos 
necesarios para l.ograrl.os y, a la vez, se conocen de manera 
completa esas opciones y esos límites, la racionalidad implícita 
en cualquier decisión es libre. Es más toda decisión debiera 
seguir un modo optimizador porque cualquier otro contradeciría el 
hecho de que se dispone de información perfecta y completa y 
sería irracional no lograr un objetivo óptimo. 

La información es pe~fecta porque se conocen no sólo 
posibilidades y limitantes sino también los efectos de la 
dualidad decisional y es completa porque ese conocimiento es 
respecto a todos las posibles interacciones y comunicaciones con 
otras organizaciones y abarca desde hoy hasta la eternidad. La 
perfección informativa se refiere a cuá1es son las opciones de 
que dispone una organizacion y a qué l.ímites condicionan su 
elección. Por su parte, la completez informativa alude a la 
cobertura de ese conocimiento en términos de las redes de 
interacción y cornunicacion en las que se inserta toda 
organización y en relación a su dimensión temporal. 
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De manera, .. contraria a estos _supuestos de perfección y 
completez que· .. caracterizan la racio.na"l.idad libre de los agentes 
individuales,. ·.,de,: .un ... modelo . estándar·.;,,de, ·'equilibrio general, las 
organizaciones definidas aquí · poseeñ::1.~úria.; racionalidad acotada. 
Este acotamiento proviene de la·. existencia de alguna imperfección 
o incompletez informativas.ª 

La extensión del modelo estándar a la situación en que 
hay mercados incompletos porque no es posible intercambiar 
mercancías a un futuro infinito y sin que actúe ninguna 
contingencia ha sido parte sustancial de la incorporación de la 
información incompleta y de la aparición de la incertidumbre en 
los modelos de mercados interdependientes. 9 A la vez, el estudio 
del equilibrio general cuando exist~ información imperfecta de 
algunos agentes respecto a la que disponen otros -asimetría de de 
la información- ha conducido a formular modelos de competencias 
no perfectas. to Tales desarrollos de las teorías basadas en los 
agentes individuales deben conducir a trazar correspondencias 
analíticas con el enfoque del antiequilibrio. 

Las deficiencias en la información de la que disponen 
las organizaciones respecto a sus opciones y a sus límites 
introduce un primer factor de incertidumbre en sus 
comportamientos. Se tiene así que cualquier alejamiento de la 
perfección o de la completez informativas hace que los resultados 
de las decisiones tornadas no coincidan con aquellos deseados. 

A este primer componente de incertidumbre se debe 
agregar otro. El o los objetivos que rigen, según la 
interpretación estratégica, cualquier decisión son, en principio, 
óptimos, normas o expectativas determinadas y ciertas. Ta1 
afirmación es válida para los agentes individuales recien 
aludidos. Sin .embargo, 1as organizaciones se rigen por objetivos 
difusos e inciertos. Dicho de otra manera sus candidatos a 

8 El tratamiento mediante teoría de la optimización de problemas 
de decisión con diversos grados de perfección y completez de la 
información ha ocupado los desarrollos de la teoría del 
comportamiento de los agentes individuales durante los últimos 
veinticinco a:ños. Si bien 1a dedicación a otros modos 
decisiona1es que no supongan esa raciona1idad optimizadora ha 
sido escaso, 1a economía de 1a información es una vertiente 
teórica fundamental para comprender el funcionamiento de la 
esfera de control de una economía. Los primeros planteamientos 
desde un punto de vista informacional se deben a Hurwicz y la 
integración de 1os mismos en 1a 1ógica de 1a asignación de 
recursos está referida de manera clara en el artículo "Efficient 
Allocation" de Eatwell, Milgate y Newman (eds.) (1987). 
9 Véase Magill y Shafer (1991). 
1 0 Véase Benassy (1991). 
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óptimos, a normas o' a expectativas son ·borrosos. Este hecho 
resul.ta del. carácter_ imperfecto o incompl.eto de l.a información 
disponibl.e para_ toda decisión y en particul.ar para aquel.l.a 
necesaria para definir objetivos. El. tratamiento de l.os objetivos 
de l.as pautas decisorias pasa de su consideración determinística 
a su definición estocástica. 11 

7.6. Control. por normas. 

Las pautas decisorias que componen l.os modos 
precedentes son crucial.es para comprender l.os comportamientos de 
1as organizaciones en sí mismas, es decir, sin considerar, en 
principio, sus rel.aciones mutuas. cual.quiera de estos modos se 
concibió para considerar decisiones por def inici6n estratégicas y 
que se diferencian según sus objetivos. Pero también es 
importante ubicar y diferenciar dichos modos, y l.as estrategias 
que suponen respecto a sus diferentes objetivos, desde el. punto 
de vista de l.as formas o de l.os procesos seguidos para al.canzar 
esos objetivos. 

Así, 1os modos regidos por la adaptación a normas o a 
parámetros preestabl.ecidos difieren, en un sentido fundamental., 
de aquel.l.os cuyas metas son, o bien, l.a optimización de al.gún 
criterio o medida valorativa -utilidad, beneficio o bienestar-, o 
en su l.ugar, el. cumpl.imiento de al.guna expectativa -deseada o 
promedio-. Esta diferenciación requiere precisar los conceptos de 
norma, de formación de normas y de adaptación a normas. La 
acl.aración de l.os siguientes postul.ados tiene ese objetivo. 

P16. Las normas de las decisiones tomadas de manera 
adaptativa son val.ores típicos de al.guna sefial. o 
indicador de 1.as relaciones entre las organizaciones 
participantes. 

Estas normas representan un promedio de l.a práctica 
social. porque son val.ores típicos. Como tales se forman de 
diversas·maneras. 12 Hay normas que surgen esp6ntaneamente sin que 
medien procesos decisorios ni formas concientes y activas de 
determinación de 1as variables por parte de 1as organizaciones. 
Ta1 es el ca.so de los precios competitivos que se toman como 
referentes para determinar l.as brechas entre ofertas y demandas 
en un mercado competitivo. Por el contrario, hay normas nacidas 

11 La incorporación de la incertidumbre a 1a teoría de de1 
comprotamiento de los agentes individual.es, junto con l.a econom 
de 1a información, es, ta1 :'ª.z, la otra gran vertiente del 
desarrol.l.o de l.a teoría economica contemporánea imprescindibl.e 
para comprender el. funcionamiento de l.a esfera de control.. 
1 2 La conceptualización deta11ada de 1as normas se encuentra en e1 
capítulo "Control by norms" de Janes Kornai en Kornai y Martes 
( eds. ) ( 19 8 l.) • 
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de decisiones vol.untarias y de actos concientes de las 
organizaciones. Un ejemplo típico es la fijación de los nivel.es 
de inventarios de acuerdo con reglas técnicas y empíricas. 

Las pautas decisorias adaptativas suponen la formación 
de normas. Entonces estas normas, espontáneas o surgidas de 
decisiones, sólo son concebibl..es como antecesoras del proceso 
decisorio adaptativo y corno resultantes de un proceso antecedente 
de formación de el.las mismas. Es así que, mientras un modo 
decisional. adaptativo requiere del. establecimiento previo de 
normas, uno optimizador o uno regido por expectativas determina 
valores óptimos o esperados en su concreción. 

La consecuencia es importante: esos valores óptimos u 
esperados, si se consideran rigiendo el comportamiento 
estratégico y nacidos del funcionamiento y las rutinas de las 
organizaciones, serían, a su vez, interpretables corno normas. A 
la vez, estas normas surgidas de decisiones que se forman 
mediante modos optimizadores o regidos por expectativas, son 
claramente diversas respecto a aquellas que se producen de manera 
espontánea en el desempeño de las organizaciones. 

Por lo tanto, según esta interpretación los modos 
decisionales optimizadores o regidos por expectativas serían 
formadores de normas y no determinantes de los movimientos de la 
actividad econórnca. Por el.l.o, sería posible considerar dos el.ases 
de comportamientos estratégicos: el. regulativo surgido de la 
adaptación a normas y el formativo que las genera. 

Al mismo tiempo, el comportamiento estratégico 
regulativo cornprehende a los otros en la medida que éstos generan 
normas para que opere luego la adaptación. Sin embargo, esta 
visión de los vínculos entre ambos comportamientos conduce, como 
se verá luego, a mayores dificultades cuando se avanza en la 
determinación de las relaciones entre las esferas real y de 
control.. 

Es importante destacar que un valor típico adquirido 
por cualquier señal puede ser una norma. Por lo tanto, habrá 
normas precio, normas cantidad o normas nocionales. Y, al mismo 
tiempo, estas normas serán val.ores fijos o val.ores cambiantes. Es 
decir que, en el primer caso, no son afectadas por las 
evoluciones de los comportamientos organizacionales ni por los 
cambios sistémicos, mientras que en el segundo, se modifican de 
diversas maneras. 

El conjunto de las normas forma un sistema de 
referencias para que las organizaciones tomen sus decisiones y, 
por lo mismo, para que opere la esfera de control. de la actividad 
económica. Este sistema será fijo o cambiante según corno sean las 
normas. En el primer caso se tendrá un sistema que una vez que se 
se forman las normas permanece invariable. En el segundo caso, 
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por el contrario, el sistema .de referencia ha sido concretado por 
ese proceso formativo ·pero_ es·· cambiante. Ello es así· porque las 
normas resultan de un proceso de aprendizaje y entonces ellas se 
modifican a partir de un. patrón constitutivo inicial. 

P17. una 
mediante 

esfera.de control que se rige, en su conjunto, 
normas 'espontáneas o surgidas de decisiones 

que, a su vez, son fijas o cambiantes y que regula la 
actividad económica según la adaptación a ellas 
configura una economía regulada mediante control. por 
normas. 

El control por normas de la actividad económica es 
interpretable corno la forma general de toda regulación económica. 
Para que ello sea válido deben concebirse normas que sean 
resultados de modos decisionales optimizadores o regidos por 
expectativas. Esto quiere decir que existen procesos decisorios 
que forman las normas -procesos decisorios formativos- y procesos 
decisorios que regulan la actividad económica -procesos 
decisorios regulativos-. Entonces el control por normas sería la 
forma de adaptarse a valores típicos engendrados por decisiones 
acumulativas y previas que determinaron normas optimizantes o 
mediante expectativas o a normas espontáneas. 

Estas dos clases de procesos decisorios jugarían 
papeles económicos muy distintos. Aquellos que forman normas 
serían asimilables a los comportamientos determinantes de 
magnitudes naturales que están presentes en la economía clásica. 
Por su parte, los procesos decisorios de adaptación a normas 
corresponderían a los comportamientos de acercamiento fluctuante 
a magnitudes normales que son característicos de algunos 
planteamientos keynesianos. 13 Sin embargo, otra interpretación 
ubicaría el control por normas como una forma de regulación que 
alternaría con controles, o formas regulatorias, por medio de 
valores óptimos o mediante expectativas. 

13 Véase al respecto el capítulo VII de Pasinetti (1981). 
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, Capítulo 8. 
Estructuras, instituciones y procedimientos de interacción y de 

comunicación. 

El. capítulo anterior se concentró en l.a precisión del. 
concepto de organización. La definición de l.as esferas real. y de 
control. de l.a actividad económico condujo a considerar a l.as 
decisiones como determinantes de esa distinción. Luego se 
introdujo el. comportamiento de l.as organizaciones para vincular 
l.a toma de decisiones y l.os procesos de control.. El. resultado 
final. fue concebir el. control. por normas como l.a el.ase por 
excelencia de un comportamiento organizacional. con una finalidad 
regulativa. 

Este capítul.o está centrado en l.as relaciones que 
resul.tan entre organizaciones y en sus aspectos estructurales y 
procesual.es. De l.a misma manera que en el anterior se hace un 
esfuerzo por tender al.gunos puentes entre el. enfoque del. 
antiequil.ibrio y J.as teorías económicas contemporáneas. 

Las características de las estructuras de interacción y 
de l.as instituciones comunicativas que desembocan en las formas 
de regulación de un tipo de economía combinan las definiciones de 
l.as esferas de control. por etapas del. enfoque del. antiequil.ibrio 
con l.os modos de equil.ibramiento de l.as unidades activas del. 
enfoque estructural. de Perroux.' 

El principal. objetivo del. capítulo es J.a obtención del. 
concepto de mercado. Este resulta de una conjuncion de 
estructuras, instituciones y procedimientos. Dicha derivación es 
fundamental. desde el. punto de vista analítico porque hace posible 
construir modelos que se basen en diferentes teorías sustantivas 
de l.os mercados. 

8.1. características de los procesos de control. 

En l.a sección 7.3 se cornpl.ernentó el. enfoque estructural. 
de l.a esfera de control. con el. procesual.. Aquí se hace l.o mismo 
respecto al. tratamiento estructural. de l.as decisiones y l.os modos 
decisional.es · que se hizo en l.os apartados 7. 4 y 7. 6. La 
comprensión de quien genera la señal de salida de un proceso de 
control., a dónde se trasmite y qué contiene hace posibl.e 
distinguir, de manera más clara, su función regulatoria. Y, a la 
vez, sirve para definir las características de funcionamiento de 
l.a esfera de control.. 

P18. Las señal.es de saLida de un 
originan: i) en una unidad de 

proceso de control se 
control. (UC) de una 

1 Véanse el. primer capítul.o de Kornai y Martas (eds.) (1981) y el. 
artículo de Perroux (1978). 
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respecto 
desde el 
rea1iza. 

organización real. (OR), ii) en varias unidades de 
control. (UCi; i=1, •• «, I) de organiz-aciones real.es (ORi) 
de manera simultánea· y;· i'ii) en una organización de 
control (OC)_. 

Los difere¡::¡tes ;,;rígeru;,s'c- -de e __ ias • sefiales de salida 
a las organizaciones ha-cen'_posible :clasificar un proceso 
punto de vista de J.a transformación de sefiales que éste 
El siguiente postul.ado ·enU:ncia··•esa clasificación. 

P19. Un proceso cuya sefial de sal.ida se origina 
solamente en la UC de· una OR-' es un proceso ais1ado, un 
proceso cuyas señales de salida se originan de manera 
simultánea en varias unidades de control. 
correspondientes a distintas organizaciones reales 
UC i ( ORi) ( i=J., ... , I) es un proceso interactivo y un 
proceso cuya sefial. de salida proviene de una oc es un 
proceso centra1izado. 

Esta clasificación de J.os procesos basada en que sefial. 
transforman conduce a distinciones más profundas acerca de las 
relaciones entre las organizaciones mediante procesos de control. 
Cuando las señales de salida se generan de manera aislada o 
interactiva es evidente que no se presenta forma alguna de 
articular o vincular, antes de su generación, las decisiones de 
distintas organizaciones. 

El proceso de control, concebido como transformación de 
señales, supone una descentralización, de diversos grados, de los 
decisores. Por ello, habrá desde procesos de transformación 
aislada hasta procesos de transformación centralizada de sefiales. 
Pero cuando no media, en la concreción de la transformación de 
señales ninguna OC, el proceso elemental aislado o interactivo se 
denominará un proceso descentraiizado. 

Este concepto de descentralización caracteriza los 
proc~s~s que forman la esfera de control y no la estructuración 
economica nacida de las relaciones entre organizaciones. Es así 
que no hay una sucesión de formas de estructuración que comienza 
en la descentralización completa y culmina en la centralización 
total. Aquí los procesos muestran, según el origen organizativo 
de las señales, transformaciones que van del aislamiento a la 
centralización. Pero los extremos de estos tipos de 
transformación no aluden, en ningún caso, a las formas en que se 
vinculan las organizaciones sino a las distintas maneras en que 
se procesan señales por parte de diferentes organizaciones. Por 
ello, la descentralización surge como un atributo de ciertos 
tipos de transf orrnación de señales que ocurren de manera aislada 
o simultánea y no de ciertas formas de vinculación entre 
organizaciones. 
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De manera conjunta con este concepto de 
descentra1ízación surge J.a. nocíón de" coordinacíón. Cuando J.os 
procesos arrojan señal.es de manera símuJ.tánea o desde una OC hay 
coordinación. Así será posíbl.e dístinguír entre descentra1ízacíón 
y coordinacíón de manera que exístan procesos descentral.ízados 
que ·,.no · supongan coordínacíón , a1guna . y, a su vez, exístírán 
proc'esos coordinados que no provengan de l.a descentra1ízaci.ón. 
Por, 1o tanto, cual.quíer proceso·i.nteractívo o central.izado será 
un proceso coordinado. 

Es evídente que estas formas de pl.antear 1os conceptos 
de descentral.ízación y de coordínacíón a1uden a prob1emas 
centra1es del. aná1isis económi.co contemporáneo. Val.e una 
dígresíón acerca de teorías en J.a medida que contribuye a J.a 
aclaración de los conceptos mismos . 

La teoría de1 equil.ibrio genera1 competitívo supone que 
J.a descentra1izacíón de J.as decisiones conduce, medíante e1 
subastador, a J.a coordínación expresada en J.os precios de 
equi1íbrío. Así, surge una ínterpretación que reconcíl.ía 
descentraJ.ízación y coordinación de manera tal. que no habría 
procesos decisorios descentralizados que no engendren 
coordinación. 

El. primero de J.os tres famosos ensayos de Koopmans es 
una formulación típica de la descentralización de decisiones 
basada en J.a independencia de J.os agentes índívídual.es 
-consumidores y productores- y en J.a autonomía de J.as decísiones 
de oferta y de demanda. A su vez estipul.a J.os requisitos que J.a 
economía descentra J. izada debe satisfacer para determinar un 
sistema de precios de equil.ibrio general. competitívo. 2 Entre esas 
condiciones destacan el uso de incentivos -señales- que operan 
natural.mente entre agentes individual.es cuando éstos participan 
de manera independiente pero sometidos a flujos informativos 
comunes~ v. gr.. los precios de mercado, la mínima información 
necesaria para tomar decisíones -o economía de información- y 1a 
carencia de costo que tiene J.a búsqueda y J.a utíl.izacíón de esa 
información. Cuando se presentan esas condiciones informativas la 
descentralización conduce a la plena coordinación de las 
decisiones. 

Por su parte, J.a consideración de J.as fal.l.as de l.a 
demanda efectiva como resultados de la descordinación entre 
decisores conduce a interpretar la coordinación corno producto de 
intervencíones central.izadas -desde al.guna oc- y ajenas a 1a 

2 Véase el. pr~mer ensayo en Koopmans (J.957) En particuJ.ar J.as 
subsecciones: 1.1.5. Descentralización, incentivos y economía de 
información, para el concepto de descentralización, y 2.2.2. 
Postul.ados y definiciones, del. equi.J.ibrio competitívo, para 1a 
introducción de la coordinación entre decisiones. 
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operación-- de las fuerzas del_ mercado. Así-. l.a-:: coordinación de 
decisiones_. será. generada-. .-por· formas--_de diseminar· la_:,información 
entre' organizaciones .. que· operan·-; de' manera:' cC>mpl.ementar:ta -·respecto 

a l.a. competencia perf~.~;~:·f - ~)}_:~~i~~~/J~~j; ::'.;:.'.·: :-~:/_.-:· ·· '· 
El. ensayo de: Leij onhufvud:Ss_obre ··esas fallas contrapone 

el __ enfoque - neocl.ásico··-~al\"keynes'ian·o-~c,en ::cuanto a sus argumentos 
para exp1icar.. como.~-<:).:se-=:,J!~:~ci<?.'?:t::di·rian :~decisiones de agentes 
individuales independientes;;::·:yy'muestra el papel que juega la 
información para el l.ogro:/;:_'.dé''.::/:_un _ funcionamiento pl.enamente 
coordinado.3 Las fallas -de :1a:'·"éiém~nda:'efectiva en un model.o donde 
sól.o hay cantidades flujo --y--· donde·· ninguna mercanc:ia es medio de 
pago surgen porque hay dificultades para emitir y recibir 
información. 

Cuando l.a oferta nocional. de mano de obra es mayor que 
su demanda efectiva, es decir, que e1 empleo, la demanda nocional 
de mercanc:ias de l.os empl.eados está efectivamente restringida por 
su ingreso corriente realizado. Sin embargo, los productores 
reciben la señal. contraria mediante 1os mecanismos de interacción 
entre los mercados. Dado que la oferta de mano de obra es mayor 
que su demanda a un sal.ario real estab1ecido, la demanda nocional 
de mercanc:ias es apreciada por l.os productores como mayor que l.a 
producción corriente. Entonces la oferta nocional de mercancías y 
la producción corriente realizada no tiene porqué coincidir con 
l.a demanda efectiva de mercancías. Se ha producido una 
descordinación corno resultado de 1as dificultades de trasmisión 
de l.a información de magnitudes nocional.es inherente al. 
funcionamiento de l.os mercados competitivos interconectados. 4 

Cuando una mercancía se convierte en medio de pago y 
surge el. hecho de que l.as demandas de bienes se ejercen mediante 
dinero y no por intermedio de otros bienes se refuerzan las 
dificul.tades para concil.iar l.o ofrecido con l.o demandado. As:i, en 
general, la coordinación entre decisiones a ambos lados del 
mercado aparece como el. resul.tado de procesos de trasmisión de 
información entre agentes individual.es bajo circunstancias 
sumamente restrictivas, es decir, aque11.as que no producen fallas 
de demanda efectiva. 

El. planteamiento real.izado separa, de manera contraria 
a l.o establ.ecido por 1a microteoría wal.rasiana, l.os conceptos de 
descentralización y de coordinación. Pero, también, diferencia el. 
concepto de coordinación de aquel. de centralización que proviene 
de l.a emisión de sefial.es desde organizaciones de control. que 
constituyen uno o varios centros reguladores y que sería afín o 
concordante con el requerido por l.a microteoría keynesiana. En 

3 Véase el ensayo de Leijonhufvud (1973) "Fal.las de l.a demanda 
efectiva", en Obregón (1982). 
4 Cfr. Leijonhufvud, op. cit., p. 114. 
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consecuencia-, existen: procesos . descentral.i.zad~.::=-: 1:1º ·~~~~oo:rdinados 
que constituyen una etapa analític.a: .-._:previa: --"·ª' los ;·,procesos 
interactivos:. y.,,·hay ·:·procesos_ ·coordinadc:Ís __ .. no ~>.Centralizad.Os ._que, 
también,· deben ::considerarse· :analíticamente::;preliminares -:respecto 
a 1os procesos_.:central.izados-. ·· - : ',--::-:r.,--'J(·· - · ·;,,-~: · - -- -

El destino de la tras~Í-Li6~.: 'de la sefial de salida 
dentro _o . fuera,.,,:. de-.- ·· la -, organi'za·c-ión: determina una segunda 
característica ',central :de_}.·~-:to.do':~;· proceso de control: su 
comunicatividad. :_l;·;· ~ :~:·~~:~.-,'.~--::;.-.:::.;_: __ 

. -·~·.:. :~· 2.: :~·· ~""~:.~~~;;:::n~y~fr;<~i";-7_·_;:_::;\.. ! ' 

PZO. Un proceso cuya··. sefial de salida no se trasmite de 
una organización a otra es un proceso no comunicativo. 

La señal de salida se trasmite incernamence cuando se 
dirige de la UC de _la organización a su unidad real (UR). El caso 
límite de estos· procesos, es decir, el extremo de la no 
comunicatividad, l.o forman l.os procesos introspectivos. Un 
proceso introspectivo capta como señal de entrada una señal 
emitida por la UR de una OR y la envía a la misma UR. El ejemplo 
por excel.encia de estos procesos de control es l.a medición u 
observación de los movimientos que tienen lugar en el seno de una 
organización. 

P21. Un proceso que trasmite la sefial de salida de una 
organización a otra es un proceso comunicativo. 

La señal de salida se trasmite externamente cuando se 
dirige de una organización real o de control a otra cualquiera. 
El proceso de menor r- nicatividad es el proceso Cransacc1onai. 
Un proceso transaccional trasmite su señal de salida de una UR 
dentro de una OR a la UR de otra OR. 

Al igual que para los modos decisionales de las 
organizaciones la última característica de un proceso de control 
es el contenido de sus sefiales. Corno se planteó antes los 
contenidos de las sefiales son, pr incipalrnente, cantidades, que 
pueden ser flujos o acervos de bienes o de instrumentos 
financieros, precios de mercancías o de instrumentos financieros 
y de demanda, de oferta o de mercado, y magnitudes nocionales: 
órdenes, pedidos o colas de espera. 

Esta distinción es crucial para comprender que los 
procesos de control integran, en su capacidad regulatoria, no 
sólo sus características formales, a saber, origen de la señal de 
salida y comunicatividad, sino, también, sus contenidos. Como 
qued~ claro no será idéntica una regu:!:-ación por medio de los 
precios que mediante cantidades y, aun más, de acuerdo con 
magnitudes nocionales. Este hecho complementa, desde el punto de 
vista estrictamente económico, una concepción que sólo destaque 
cómo surgen y se trasmiten las señales y le proporciona una mayor 
especificidad disciplinaria a los conceptos analíticos expuestos. 
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Como está. claro en las referencias teóricas hechas 
arriba en l.a descentral.ización wa1rasiana los precios son las 
sefial.es por excelencia, mientras que las cantidades nocional.es o 
efectivas y sus diferencias son las señal.es rel.evantes que 
debieran considerarse para alcanzar un estado de coordinación en 
sentido keynesiano. 

El cuadro 1 resume las características principales de 
los procesos de control. Las filas no establecen ninguna 
concordancia entre características. Un proceso de control se 
caracteriza por medio de un componente de cada una de las tres 
columnas. 

Cuadro 1. Características de 1os procesos de contro1 

TRANSFORMACIÓN TRASMISIÓN DE. SE:t:l'ALES CONTENIDO DE SEÑALES 
DE SEÑALES : -~ 

Aislada No comunicativa; .. (NC) Precios (P) de demanda, 
(A) •Introspección· de oferta o de mercado 
descentralizada ·. 
Interactiva Comunicativa (CM) Cantidades (Q) flujo o 
( I) •Transaccional cantidades acervo 
descentralizada 
y coordinada 
Centralizada Magnitudes nocionales 
(C) (MN):órdenes, pedidos, 
coordinada colas de espera 

• Casos l ímlt.e. 

Kornai y Martes antes de clasificar los procesos de 
control. para encaminarse a la definición de una forma de 
regulación plantearon dos proposiciones que resumen los vínculos 
entre las características formales de estos procesos. Éstas son 
las sigui_entes. s 

a} cualquier proceso interactivo es comunicativo. 

claro la simultaneidad en la emisión de las 
supone un cierto grado de comunicación. Las 
organiza esta comunicación son diversas y 
grados de institucionalidad. A la vez, estas 
del contenido de las diferentes señales 

Corno es 
señales de salida 
formas en que se 
muestran diferentes 
formas dependerán 
simultáneas. 

b) Si un proceso de control incluye un proceso 
coordinado también incluye un proceso comunicativo. 

5 Véase Kornai y Martes (eds.) (1981), p. 34. 
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La presencia de la coordinación supone la existencia de 
comun~cac~6n, sin embargo, no toda 0 ,comuriicaci6n entre las 
organizaciones engendra coordinación.. oe·. est;a manera aparecen 
formas de comunicación que no suponen coordinación y es posible 
comprender su papel en 1a coordinación de.· decisiones económicas. 

8.2. Estructuras de interacción ~ instituciones comunicativas~ 

Las estructuras de interaCción y las instituciones 
comunicativas son resultados de los procesos de interacción y de 
1a comunicación que tienen lugar entre 1.as organizaciones pero 
11egan a diferenciarse hasta configurar una trama o red que goza 
de independencia respecto a sus constituyentes. Ellas hacen 
posible profundizar en la caracterización orgánica de la 
actividad económica. 

P22. La relación entre un par de organizaciones es 
interdependiente o dependiente. 

La diferencia entre estas diferentes relaciones está 
dada por el grado en que las acciones de una organizacion 
determina aquellas de la otra. La interdependencia supone que 
existe cierta equivalencia, simetría o independencia entre las 
respectivas acciones en tanto que la dependencia está basada en 
cierto grado de desigualdad, asimetría o subordinación de las 
acciones mutuas. El producto de las relaciones entre 
organizaciones que se manifiestan en sus acciones y reacciones se 
denominan estructuras de interacción. 

La interdependencia o la dependencia entre 
organizaciones es un rasgo estructural de la actividad económica. 
Ambas están generadas y determinadas por posiciones y relaciones 
estructurales y no dependen de los procesos decisorios que 
realicen. Es decir, los resultados de las acciones y reacciones 
de las organizaciones, de la interacción, se plasma, a través del 
tiempo, en ciertas formas de interdependencia o de dependencia. 
El hecho de que ciertas acciones sean el resultado de decisiones 
no modifica la configuración estructural que adquieren las 
relaciones entre organizaciones. 

La captación de esos arreglos estructurales se hace 
mediante indicadores basados en las matrices de transacciones 
definidas en la parte I. Ellos representan las formas de 
encadenamiento y de estructuración entre organizaciones que se ha 
impuesto después de un periodo de permanente interacción. Esta 
forma de concebir y captar las estructuras de interacción se 
origina en los trabajos de Perroux pero alcanza una formalización 
en las obras de Lantner y de Gazon. 6 

6 Véanse al respecto Lantner (1972) y Gazon (1979 y 1989). 
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De manera: concomitante con las estructuras de 
interácci.6n entre·· organizaciones aparecen sus vinculaciones 
comun.i:cativas>·· EJ.J.as configuran· ámbitos de emisión y recepción de 
señal.eS que se den-6miilari-- instituciones comunicativas. Estas son 
J.os resuJ.tados de J.os procesos de controJ. comunicativos. 

P23. Los procesos de controJ. comunicativos 
en instituciones comunicativas distintas 
carácter transaccionaJ. o no transaccionaJ.. 

se pl.asman 
según su 

Las diferencias insti tucionaJ.es provienen de J.as 
características de J.a trasmisión de señaJ.es. En eJ. primer caso, 
la información se trasmite únicamente mediante transacciones sin 
que medien otros canal.es que los intercambios ni se generen 
explícitamente más señal.es que las mismas transacciones. Las 
reiaciones de intercambio simpie son la institución comunicativa 
más elemental. Mientras tanto, en el segundo caso, la trasmisión 
de l.a información supone l.a existencia de 1nsC1tuc1ones 
mercantiies como el subastador o la negociacion entre 
organizaciones. A su vez, la negociacion puede ser simultánea o 
dar lugar a formas de contratación, colusión o colaboración entre 
participantes de manera sucesiva. 

Al. mismo tiempo, se forman instituciones a partir de 
procesos comunicativos no transaccionales. Éstas son 
instituciones paramercantiies o complementarias del mercado, como 
pactos, concertaciones u órganos públicos o estatales con 
funciones regul.atorias. Las señales en estos casos no son l.as 
transacciones sino precios, cantidades o magnitudes nocionales 
(órdenes, pedidos, coJ.as de espera). 

Queda el.aro así que interacción y comunicación entre 
organizaciones se conforman históricamente hasta lograr 
permanencia como estructuras de interacción -interdependientes o 
dependientes- y como instituciones comunicativas -de intercambio 
simpJ.e, mercantil.es o paramercantiJ.es-. Pero desde el. punto de 
vista empírico, el principal espacio de los intercambios 
observados o transacciones entre organizaciones es el mercado. 
Por ello este adquiere distintas características de acuerdo con 
l.as estructuras de interacción y las instituciones comunicativas 
definidas. Así, l.os mercados nacidos de estructuras 
interdependientes serán simétricos o sin subordinación, mientras 
que aquellos que se asientan en estructuras dependientes serán 
asimétricos o caracterizados por la subordinación de unas 
organizaciones por otras. 

Por su parte, según las instituciones comunicativas 
predominantes se distinguen desde protomercados, donde sólo se 
verifican relaciones transaccionales, hasta mercados 
comp.lemenCados con instituciones paral.el.as que se originan en 
acuerdos explícitos entre organizaciones, en órganos para 
administrar relaciones entre organizaciones o en formas 
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estatales. En medio se ubican los mercados sin compiementación en 
sus diversas formas. 

La denominación diferente de estructuras e 
instituciones para estas configuraciones de los procesos de 
interacción y comunicación tiene un sentido profundo. Las 
estructuras resultan de todo tipo de acciones sin que sea 
necesario distinguir aquellas provenientes de las decisiones. Es 
así que el carácter estratégico del comportamiento de las 
organizaciones no es crucia1 para definir las estructuras. Dicho 
de otra manera: las estructuras están más allá de la 
intencionalidad de las acciones. 

Por su parte, las instituciones comunicativas dependen 
crucialmente de las decisiones, por lo tanto del carácter 
estratégico del comportamiento de las organizaciones y finalmente 
de la intencionalidad de las acciones. Como instituciones que 
involucran siempre un par de organizaciones dependen de las 
convenciones que establezcan entre ellas. Así, el término 
instituciones representa ese rasgo intencional y convencional de 
las acciones condensadas en ellas. 

El cuadro 2 resume ambas clasificaciones estructurales 
de los mercados. 

Cuadro 2. Estructuras de interacción e instituciones 
comunicativas 

Concepto ESTRUCTURAS 
estructural DE INTERACCIÓN 

Int:.er- Dependientes 
dependientes 

Rel.aciones de 
INSTITUCIONES intercambio Protomercados Protomercados 

simétricos asimétricos 
o sin o con 
subordinación subordinación 

Inst:.it:uciones Mercados Mercados 
Mercantil.es simétricos asimétricos 

COMUNICATIVAS sin sin 
complementación complementación 

Instituciones Mercados Mercados 
Paramercan- simétricos asimétricos 
ti l. es complementados complementados 
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S.3. Procedimientos ·ae iriteracéi6n ~ de comunicaci6n. 

Sin embargo, esta caracterización orgánica debe 
complementarse, como se_ .. ·'ha·~- ___ ·hecha· anteriormente, con una 
descripción procesua·l.. ··Está. sé"' referirá ahora a l.os procesos de 
control.. En particul.ar' se c:Lasificarán l.os procedimientos de 
interacción y de comunicación entre l.as organizaciones. Éstos se 
observan en l.as estructuras "de·';interáóción y en l.as instituciones 
comunicativas. ·· -. 

P24. Los procedimientos de 
organizaciones son competitivos o 

interacción 
cooperativos. 

entre 

Este postul.ado y el. que sigue caracterizan procesos 
compl.ej os que invol.ucran varias organizaciones. En el primer 
procedimiento, no se real.iza ningün acuerdo ni se registra 
ninguna permuta de l.as ganancias o de l.as pérdidas que resul.ten 
de l.os intercambios. Por el. contrario, en el segundo 
procedimiento, hay convenios expl.ícitos o implícitos para 
repartir l.os resul.tados de l.a interacción. Como es obvio existen 
grados de competencia o de cooperación presentes en una economía 
y dependerán tanto de los modos decisionales de l.as 
organizaciones como de la interdependencia o dependencia que 
preexiste a las mismas. 

Ambos procedimientos de interacción suponen que 
organizaciones se encuentran siempre en conflicto. 7 Es decir, 
modo de ser subyacente de l.a actividad económica corno conjunto 
organizaciones es conflictivo. Y este modo de ser se expresa 
un espectro que va desde la competencia atomística hasta 
cooperación completa. 

las 
el. 
de 
en 
la 

Es importante sefial.ar que l.as estructuras de 
interacción condicionan los procedimientos, pero debe 
distinguirse entre l.as posiciones estructural.es de l.as 
organizaciones y los procesos de interacción 9ue se observan 
entre ellas. Así, aún cuando las organizaciones están en 
relaciones de dependencia es posible observar procedimientos 
competí ti vos y, a l.a vez, en redes de al ta interdependencia se 
presentan procedimientos cooperativos. Ejempl.os actual.es 
conocidos son aquell.os de la competencia entre matrices y 
fil.ial.es en el seno de al.gunas empresas transnacional.es y el. de 
la cooperacion -y hasta la integración- entre pequeñas empresas 
de servicios altamente interdependientes en ramas de punta como 
la computación y la microelectrónica. 

Por 
competitivos a 

l.o general, el. tránsito 
procedimientos cooperativos 

de procedimientos 
está mediado por 

7 Esta conceptual.ización no es ajena a l.a que util.iza l.a teoría 
de l.os juegos cooperativos. Al. respecto véase Raiffa (1982). 
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cambios en J.os grados de concentración .· que se observan en J.as 
estructuras de interacción entre organizaciones. Ésta es J.a forma 
mediante J.a cuaJ. un cambio en J.a organicidad de J.a actividad 
económica afect_a procedimientos de .. interacción. En genera1, 
grados extremos de dispersión o de .. concentración -J.a atomización 
o eJ. duopoJ.io- conducen a procedimientos·interacctivos aJ.tamente 
competitivos. Por el contrario, grados intermedios de 
concentración engendran procedimientos cooperativos. 

La caracterización de los procedimientos de 
comunicación requiere considerar y clasificar de manera detallada 
J.os procesos de control. Estos procesos gJ.obaJ.es se clasifican, 
desde un punto de vista formaJ., de acuerdo con la transformación 
y la trasmisión de señales que registran aquel J. os procesos 
elementales que los componen. A su vez, según su contenido, los 
procesos gJ.obales se distinguen por J.as clases de señales que 
tr~nsforman y trasmiten. 

Aquellos procesos elementales que satisfacen que: a) la 
transformación de señales es aislada y b) la trasmisión de 
señales es no comunicativa o, a lo sumo, transaccional, son 
procesos vegetativos. Por el contrario, los procesos que no 
cumpJ.en con alguna de las condiciones a) o b), es decir, que son 
interactivos o centralizados o, que a la vez, son comunicativos 
no transaccionales son procesos no vegetativos. 

PZS. Los procesos de control g1oba1es vegetativos 
comunicativos o no vegetativos forman los 
procedimientos comunicativos que tienen lugar en las 
instituciones definidas. 

Los procedimientos comunicativos son 
clasificables en concordancia con los 
descentralización y de coordinación formulados 
anterior. 

distinguibJ.es y 
conceptos de 
en la sección 

Los procesos descentralizados suponen instituciones 
comunicativas diferentes. Cuando se trata de una 
descentralización comunicativa transaccional, es decir, cuando se 
trata de procesos vegetativos comunicativos, opera el intercambio 
simpie corno institución comunicativa. En este marco el 
procedimiento comunicativo está formado por recepciones y 
respuestas simultáneas de señales, se trata de la concest.ación 
simuit:ánea. 

Si J.os procesos de control pasan de la etapa precedente 
a la etapa de la descentralización comunicativa no transaccional, 
alcanzando a incorporar procesos no vegetativos interactivos, 
operan, según sea el caso, en instituciones regidas por el 
subastador o por la negoc:z.acion simul. t:ánea. Los procedimientos 
comunicativos son el tanteo o las sucesiones de ensayos de 
aciertos y errores entre J.os participantes. El ejempJ.o habituaJ. 

l.3 l. 



es el tatónement walrasiano. 

Los procedimientos comunicativos trasmiten sefiales 
precio que se consideran"flexibles ante~cambios en los excesos de 
demanda o, por el. contrario, s.eñal.es cantidad que se supon7n 
flexibles ante excesos del precio de demanda respecto al precio 
de oferta. cuando los precios son flexibles la competencia supone 
el subastador walrasiano; por el contrario, cuando las cantidades 
son las flexibles la competencia se sustenta en la institución 
comunicativa de la negociación rnarshalliana. 

Los procesos de control descentralizados suponen 
procedimientos de interacción competitivos pero diferentes 
procedimientos comunicativos que van desde la contestación 
simu:J.tánea de sefiales, característica del intercambio simple, 
hasta el. tanteo y las sucesiones de ensayos que se presentan en 
mercados con subastador o con negociación simultánea y repetida. 
La descentralización comprende así diversos procedimientos 
comunicativos que tienen lugar tanto en instituciones 
protornercantiles -el intercambio simple- corno en instituciones 
mercantiles -el subastador o la negociación simultánea 
repetitiva-. 

Por su parte, l..os procesos coordinados suponen 
instituciones comunicativas que hacen posibles procesos 
interactivos o centralizados. Así se agregan al subastador y a la 
negociación simultánea repetitiva que sustentan a los procesos 
interactivos las formas de negociación mercantiies no simuitáneas 
o sucesivas tales como la contratación, la coiusión y la 
co:J.aboración en el mercado, y los acuerdos exp1ícitos del tipo de 
1os pactos, las concertaciones y 1as organizaciones de contro1 
con finalidades regulatorias corno instituciones pararnercanti1es. 

Los procedimientos de interacción competitivos se 
corresponden con 1os procedimientos comunicativos de1 subastador 
o de la negociación simultánea y posibilitan procesos coordinados 
interactivos. Pero, también, 1os procedimientos de interacción 
cooperativos que son concomitantes con los procedimientos 
comunicativos tales como las negociaciones sucesivas o como las 
instituciones pararnercantiles hacen posibles procesos 
coordinados, en este caso, centralizados. 

Cuando se pasa de procesos de coordinación interactiva 
a procesos de coordinación centralizada las instituciones 
comunicativas se regirán mediante señal.es cantidad, suponiendo 
precios fijos, o de acuerdo con señal.es nocionales. Entre ellas 
destacan la negociación con precios fijos, diferentes mercados 
oligopólicos y mercados donde rigen regulaciones estatales 
paramercantiles. La interacción cooperativa que supone 
negociación sucesiva: contratación, colusión y colaboración como 
instituciones comunicativas mercantiles, y diferentes acuerdos 
explícitos corno instituciones comunicativas paramercantil.es, se 
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expresa mediante diferentes procedimientos comunicativos tal.es 
como J.as rondas de contratación donde se producen l.as amenazas y 
l.as concesiones recíprocas y J.a estipulación, la rescisión y la 
contestación de contratos que son procedimientos típicos de J.os 
mercados, y los mecanismos de acuerdo donde tienen l.ugar el 
cabildeo, la formulación y la disol.ución de compromisos y la 
comunicación por medio de canales institucionalizados -casas de 
bolsa y medios especializados- que son procedimientos 
característicos de instituciones paramercantiles. 

En consecuencia, los procesos de control coordinados 
suponen formas de interacción competitivas y cooperativas. Y, a 
su vez, diferentes instituciones comunicativas que van desde el 
subastador y la negociación simul·tánea hasta los acuerdos 
paramercantiles pasando por la negociación no simultánea y otras 
negociaciones de carácter mercantil. La coordinación abarca así 
desde instituciones mercantiles competitivas hasta instituciones 
paramercantiles pasando por instituciones mercantiles 
cooperativas. 

En el cuadro 2 se ubicaron las formas de relacionarse 
de las organizaciones -intercambio simple, mercados y mercados 
complementados- que resultan de distinguir estructuras de 
interacción e instituciones comunicativas. Así en el cuadro 
siguiente se sitüan esas mismas formas considerando los 
procedimientos de interacción y comunicativos que se presentan en 
la esfera de control de la actividad económica. 

Cuadro 3. Procedimientos de interacción y comunicativos 

Concepto PROCEDIMIENTOS 
procedimental DE INTERACCIÓN 

Competitivos Cooperativos 
Contestación 

PROCEDIMIENTOS simul. t:ánea Intercambio 
simple 

Tanteo Mercados 
competitivos 

COMUNICATIVOS 

Rondas de Mercados 
contratación oligopólicos 

11ecanismos 
de acuerdo Mercados 

intervenidos 
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8.4. Mercado. 

El principal resultado analítico obtenido mediante este 
recorrido es la definición del concepto de mercado. Tal logro es 
importante en la medida que sólo mediante la reducción analítica 
del espacio histórico de 1as relaciones entre organizaciones es 
posible construir modelos que distingan, a partir del 
funcionamiento de los mercados, diferentes formas de evolución de 
las economías. 

P26. Un mercado es la combinación de la estructura de 
interacción y de l.a institución comunicativa entre las 
organizaciones participantes con sus procedimientos de 
interacción y de comunicación. 

La aplicación de la definición origina 
de mercados contenida en los cuadros 2 y 3. 
posible comprender estructuras, instituciones 
que no llegan a constituir mercados. 

la clasificación 
A su vez, hace 

y procedimientos 

Esta clasificación recoge, a su vez, el legado de la 
teoría contemporánea. Los mercados catalogados como asimétricos 
en el cuadro 2 son aquellos donde es incompleto uno o ambos de 
los lados del mercado Pc;>r efecto de diferentes y desiguales 
poderes de las organizaciones. Por su parte, l.os mercados no 
competitivos del cuadro 3 son mercados imperfectos. 
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capítulo 9. 
Formas de regu1aci6n, ciases de equ1ibrio y tipos de economía. 

En este punto es conveniente recapitular los pasos 
dados antes de llegar al concepto clave de tipo de economía. 
Luego se plantearán y confrontarán sus principales aspectos con 
las concepciones del equilibrio y del proceso de equilibramiento. 
Al mismo tiempo se establecerán conexiones entre elementos cuya 
filiación proviene del enfoque del antiequilibrio y otros que 
proceden de la dinámica económica. 

9.1. Formas Q.g regulación. 

En el capítulo 
interacci6n y comunicación 
desde tres perspectivas 
orgánica y la procesual. 

7 la actividad económica, en tanto 
entre organizaciones, se ha concebido 
no excluyentes: la decisional, la 

La especificación de estas perspectivas analíticas 
conduce a definir la forma predominante de regulación de una 
economía. Es por ello que cabe aquí una recapitulación que 
atienda, de manera principal, a los cruzamientos entre esas 
perspectivas. 

Las perspectivas utilizadas se refieren a la actividad 
económica concebida, ontológicarnente, de la manera en que lo hace 
la economía política: como relaciones accionales y comunicativas 
entre sujetos complejos. Es decir, se trata de grupos o 
agregaciones transindividuales que se vinculan por medio de sus 
acciones y de sus mensa~es mutuos. En consecuencia, la 
constitución de las organizaciones, las modalidades de su 
interacción y las características que adquiere el intercambio de 
la información son cuestiones teóricas relevantes. El carácter 
estrictamente analítico de este capítulo las excluye adrede.1 

Según la primera perspectiva se destaca el carácter 
decisional que poseen las organizaciones. Las esferas de la 
actividad económica se distinguen en función de los rasgos que 
tienen las acciones que realizan las organizaciones. Así hay 
acciones que'resultan de la toma de decisiones y acciones que son 
productos no decisionales. En esta perspectiva se diferencian las 
acciones volitivas, que forman mecanismos de control 
(reguladores) , de aquellas que sólo siguen rutinas y expresan 
hábitos de adaptación de las organizaciones a su medio ambiente. 
Por ello los modos en que las organizaciones deciden es crucial y 
merecieron los apartados 7.4 a 7.6. 

1 Es importante, 
diferencia entre 
capítulo o. 

para aquilatar esta afirmación tener presente la 
análisis y teorías sustantivas que se hizo en el 
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A la vez, el aspecto procesual de la esfera de control 
-aquella donde ocurren los procesos decisorios- se conceptualizó 
tanto en el apartado 7.6 como en el a.1. 

Los planteamientos desde la perspectiva decisiona1 de 
1as organizaciones son tributarios de 1as teorías de 1a 
organización y de 1as decisiones. Sin embargo, una reformu1ación 
de aspectos medu1ares de esas teorías en e1 marco de 1a 
perspectiva delineada está todavía por hacerse. 2 

Según 1a segunda perspectiva ambas ciases de re1aciones 
se plasman, de forma concomitante, en estructuras de interacción 
e instituciones comunicativas. Ambas configuraciones, en 1a 
medida que se imponen y se estabi1izan, hacen posib1e definir los 
mercados desde un punto de vista estructura1. La taxonomía 
resultante de esas definiciones se presentó en e1 cuadro 1 del 
capítu1o anterior. 

Las formas de interacción y comunicación son productos 
de acciones y señales en tanto resu1tados diferentes de procesos 
informativo-automáticos e informativo-decisiona1es de las 
organizaciones. Las estructuras económicas son condensaciones de 
relaciones entre sujetos como en la tradición de la economía 
política y, a 1a vez, estas configuraciones suponen acciones 
decisorias y no decisorias de esos grupos transindividuales. Así 
las organizaciones son generadoras de la organicidad de la 
actividad económica y las estructuras resultantes las convierten 
en sus agentes. 

De acuerdo a la tercera perspectiva, la presencia de 
procesos compuestos que forman circuitos cerrados y que están 
comprendidos en una o en varias organizaciones hace que la 
actividad económica vincule l.a esfera real. con l.a de control. 
mediante una retroalimentación permanente. Este carácter 
procesual. en retroalimentación de l.a actividad económica es quien 
determina que la regulación -a diferentes grados- sea la 
característica central de la actividad económica. 

El. mercado, concepto crucial de la actividad económica, 
resulta de categorías más simp1es. Los diferentes mercados son 
clasif icables según los papeles que cumplan 1a interacción y la 
comunicación y de acuerdo a los procedimientos decisionales que 
definan las organizaciones. Es así que en el.los se expresan 

2 Al respecto véanse los primeros cuatro capítu1os de la primera 
parte de Martas (1990) y las entradas "Decentralization" 
(Malinvaud) , "Decision theory" (Pol.emarchakis) y "Organization 
theory" (Marschak) en Eatwell, Milgate y Newman (eds.) (1987), 
para apreciar 1a simil.itud de sus problemas referentes y la 
ausencia de un contrapunto teórico necesario. La revisión de 
Calsamig1ia (1991) es imprescindible en tal sentido. 
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complejas relaciones que se conciben-de acuerdo.al triple enfoque 
reseñado. 

Nuevamente,· la .. concepci.ón de una actividad económica 
autoregulada, que, súpone diferentes.· ámbitos de planeaci6n de las 
organizaciones . y · .. distintos grados de' ·espontaneidad de los 
mercados que se -generan, vincula el enfoque del antiequilibrio, 
originado en la cibernética y en la teoría del control 
automático, con la economía política. Pero debe señalarse que 
este vínculo precede y rebasa la afirmación del mercado 
competitivo como el mecanismo regulador por excelencia. 

Las diferentes características de la esfera de control 
de una economía determinan su forma de regu1ación. A su vez, ésta 
depende de las estructuras y los procedimientos de interacción y 
de las instituciones y los procedimientos comunicativos. Así, la 
ubicación de una forma de regu1ación requiere una c1asificación 
de triple entrada porque debe referirse a: i) la esfera de 
control (C) , ii) las estructuras de interacción (EI) y sus 
procedimientos (PI) y iii) las instituciones comunicativas (IC) y 
sus procedimientos (PC). 

Por 1o tanto, 1as diferentes combinaciones de rasgos 
decisionales, orgánicos y procesuales de la actividad económica 
dan origen a distintos tipos de economía. Así, desde el ángulo 
decisiona1 1as características de la esfera de contro1 serán 
quienes distinguen unas economías de otras, desde el punto de 
vista orgánico, ellas diferirán por la estructura de interacción 
y por la institución comunicativa predominantes y, a partir de la 
perspectiva procesual, serán los procedimientos de interacción y 
comunicación quienes marquen las diferencias. 

A continuación se describen las distintas formas de 
regulación. En el enfoque del antiequilibrio ellas difieren de 
manera exclusiva por las características que se les atribuyen a 
las esferas de control. Al cruzar, por un lado, este enfoque con 
la concepción estructural y al referir, por otro lado, el 
planteamiento aquí desarrollado a algunas especificaciones 
metodológicas medulares de la economía política, como se ha hecho 
en los párrafos anteriores, se pretende basar cada esfera de 
control en formas -estructuras e instituciones- y procedimientos 
que muestren las condiciones requeridas para que primen unas 
clases de decisiones sobre otras y unos procesos de control sobre 
otros. 

El iniciador de esta reconciliación entre una 
concepción cibernética explícita -estudio de la comunicación y el 
control de los sistemas dinámicos- de la actividad económica y 
una visión que identifica estructuras y procedimientos de 
interacción entre los agentes y mecanismos de trasmisión de la 
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información económica fue Leijonhufvud. 3 Los aspectos crucial.es 
de esta integración son J.os siguientes. 

i) La descripcióh de J.a esfera de control. pone el. 
acento. en las formas:,~.en, ·qu~ ·"'se. transforman y -trasmiten señales. 
Este aspecto formal. .. es' crucial. . para distinguir unos procesos de 
control. de· otros y ·.para .hacer· posibJ.e J.a definición de distintas 
formas de reguJ.ación~ A, su vez, J.os procesos de control. muestran 
diferentes grados de coordinación de J.as acciones entre J.as 
organizaciones. EJ.J.o está expresado en J.as proposiciones a) y b) 
de 8.1. Pero, desde el. punto de vista económico, es necesario 
precisar cuál.es son J.os procedimientos competitivos o 
cooperativos que se imponen por medio de diversos grados de 
coordinación. Y~ a J.a vez, qué procedimientos de contestación, 
tanteo o negociacion económica corresponden a J.as diferentes 
formas de transformar y trasmitir señal.es. Ese esfuerzo de 
identificación de 1os procedimientos económicos que sustentan los 
procesos de control. sigue el. camino de Leijonhufvud. 

ii) Los procedimientos de interacción y de comunicación 
se sustentan en cierta organicidad de la actividad económica que 
se plasma en formas que gozan de cierto grado de permanencia. 
Esas formas que sintetizan las estructuras de interacción y las 
instituciones comunicativas son diferentes clases de 
protomercados y de mercados. EJ.J.as son quienes hacen posibJ.e que 
se presenten ciertos procesos de control y no otros y que surjan 
unas formas de regulación de la actividad económica y no otras. 
La vinculación de la coordinación de acciones y la comunicación 
de señales con los procedimientos económicos contenidos en ambos 
procesos y la implantación de estos procedimientos en formas que 
configuran mercados específicos sigue la tradición del análisis 
estructural. en el. sentido de Perroux y de Pasinetti. 

iii) Esta remision de J.a esfera de control. y de J.a 
forma de regulación de la actividad económica a los 
procedimientos de interacción y comunicación que ellas expresan y 
de éstos a las formas en que ocurren no debe entenderse corno una 
afirmación más del determinismo estructural. El planteamiento es 
otro. Si los procesos de control están definidos en términos de 
comunicación' de señales y de coordinación de acciones entre 
organizaciones debe responderse a cuáles son los procedimientos y 
J.as formas de interacción y de comunicación que hacen posibl.es 
esos procesos. La pregunta acerca de las condiciones de 
posibil.idad de J.os procesos de control. no significa postuJ.ar 
determinismo alguno. 

iv) La úJ.tima característica de esta integración son 

3 Véase al. respecto el. apéndice "VI:1. 
comunicación y control en los sistemas 
(1968). 
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las relaciones entre las formas de regulación, concepto típico de 
un sistema dinámico' y las clases de ·'equilibrio económico desde 
un .punto ··de vista dinámico.· Tales víncul.os se plantearán en el 
siguiente apartado' 

La· forma de regulación de una economía está determinada 
por la .. esfera , de control.· de la acti v.idad económica. Según corno 
ésta funcione será.,. la ·.regul.ación del conjunto de la economía. Las 
condiciones · para é· que se corié::rete cada forma de regulación 
dependen de la estructura y J.os procedimientos de interacción 
entre las organizaciones y de las instituciones y los 
procedimientos comunicativos. Las características estructurales y 
.l.os rasgos procedimental.es de la interacción y la comunicación 
condicionan los procesos de control en los que se basa la f orrna 
de regulación. 

El funcionamiento de la esfera de control y, por lo 
tanto, la consecuente forma de regulación de la actividad 
económica definen un continuo de tipos de economía que va desde 
aque.1..1.as cuyas organizaciones poseen una interacción y una 
comunicación muy simples hasta las que son cornplej as en ambos 
aspectos. Pero esos tipos de economía comprenden y refieren, 
junto con su forma de regulación definitoria, las condiciones 
estructurales y procedimentales de la interacción y la 
comunicacion. Así, un tipo de economía está integrado por una 
forma de regu.l.ación y por las condiciones estructurales y 
procedimentales de funcionamiento. 

El concepto de tipo de economía definido arriba 
extiende el utilizado en el enfoque del antiequilibrio. Para ello 
incorpora, además de la definición de la modalidad de regulación, 
las condiciones económicas de la forma de regulación. Pero 
mantiene un rasgo principal. de ese concepto: entre una economía 
observable y descriptible y un modelo media un tipo de economía. 
Una misma economía observable admite ser concebida por medios de 
diferentes tipos de economía y los modelos analíticos son modelos 
de cada tipo de economía y no de la economía. 

Ahora, bien la adecuación de uno u otro modelo que 
representa un tipo a una economía observable depende del grado en 
que el tipo representa los rasgos principales de una economía 
observable y de su referente concreto. Por lo general, para 
comprobar el rango de aproximación del modelo a la economía, se 
requiere cuantificar los modelos y hacer simulaciones modificando 
ciertas clases de parámetros que dependen de comportamientos 
posibles de las organizaciones, y no de transacciones observadas, 
para responder si las trayectorias del modelo se ajustan a las 
observadas .. 

A continuación se presentan los Cipos de economía para 
la concepción aquí expresada, se definen sus formas de reguJación 
y se las hace corresponder con sus condiciones estructural.es y 
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procedimentaies de interacción y comunicación. cada tipo de 
economía (TE) se denomina en· negritas mediante su rasgo 
regulatorio principal seguido de las --características económicas 
estructurales y de procedimiento de la interacción y la 
comunicación. 

TEJ..) Economía pasiva sin instituciones comunicativas. 
La esfera de control se caracteriza por procesos vegetativos no 
comunicativos. Es decir, que cada organización emite y recibe 
señales de manera aislada y, por lo tanto, la relación entre la 
ER y la EC es solamente la trasmisión de una medición de la ER a 
la EC para que ésta, a su vez, envíe una corrección. No hay 
comunicación y, por lo tanto, la actividad económica es 
descentralizada y no coordinada. La estructura de interacción es 
la interdependencia de una norma común. Pero es posible que, a la 
vez, exista dependencia basada en relaciones asimétricas entre 
organizaciones. Éstas no registran competencia. 

TEZ) Economía semipasiva de intercambio simple. Los 
procesos de control son vegetativos pero comunicativos. En cada 
organización, estos procesos transforman señales de manera 
aislada pero las trasmiten a otras de manera transaccional y 
simultánea. Entonces la actividad económica es descentralizada y 
coordinada. La interacción se caracteriza también por la 
interdependencia mediante una norma común, aunque admite también 
formas de dependencia porque hay relaciones de subordinación 
entre las organizaciones, y procede mediante una competencia que 
se expresa en relaciones de intercambio transaccional entre ellas 
mediante modificaciones en sus precios. Estas relaciones son la 
institución comunicativa. En su interior las organizaciones 
realizan procedimientos de contestación simultánea. 

TE3) Economía interactiva de mercados competitivos. Los 
procesos de control son no vegetativos. Ellos son así porque, 
aunque mantienen el carácter transaccional de la cornunicatividad, 
son interactivos en la transformación de señales. O sea que las 
señales se trasmiten, de manera simultánea, a todas las 
organizaciones que las generan. Por lo tanto, la actividad 
económica es descentralizada y coordinada. La estructura de 
interacción es la interdependencia y su procedimiento dominante 
es la competencia pura. Las instituciones comunicativas son 
mercantiles. Sus procedimientos son el subastador o la 
negociación simultánea donde señales de precio modifican 
cantidades, o bien, señales de cantidad cambian precios de manera 
conjunta y al mismo tiempo. 

TE4) Economía activa po1icéntrica de mercados 
o1igopó1icos e intervenidos. Los procesos de control son no 
vegetativos y centralizados. Existen varias organizaciones de 
control que trasmiten las señales, de manera simultánea, a otras. 
La estructura de interacción es la dependencia de unas 
organizaciones respecto a otras por medio de las organizaciones 
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de control. El procedimiento característico. de interacción es la 
cooperacion. Las insti.tuciones ~: ·. comunicativas mercantil.es 
comparten funciones con instituc-iones paramercantiles. Los 
procedimientos comunicativo·s son-.-·::: 1·as rondas de contratación 
mediante negociación sucesiva y J..os- ·mecanismos de acuerdo. 

TES} Economía activa monocéntrica de mercados 
intervenidos. Los procesos de control también son no vegetativos 
y centralizados pero existe una sola organización de control que 
es el principal componente de la EC. La estructura de interacción 
se caracteriza por una alta dependencia del órgano central 
estatal que cumple las funciones comunicativas. La institución 
comunicativa es un órgano estatal. único. sus procedimientos son 
mecanismos de acuerdo por medio del órgano centralizador. 

La precisión de estas formas de regulación, que 
dependen del funcionamiento de la esfera de control, definen 
tipos de economía que tienen distinta importancia. Queda claro 
que las numeradas 2, 3 y 4 son principales en la misma medida que 
los extremos del espectro suponen formas y procedimientos de 
interacción y de comunicación más elemental.es y, por e11o, menos 
pertinentes. No obstante, la primera forma sirve para definir las 
condiciones de funcionamiento de las restantes. 

El cuadro l. resume y presenta esta tipología de 
economías. 
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cuadro 1. Tipos de economía 

INSTITUCIONES y 1 FORMAS .. DE 'ESTRUCTURAS Y 
PROCEDIMIENTOS REGULACIÓN PROCEDIMIENTOS 
COMUNICATIVOS DE INTERACCIÓN 

Sin IC ni PC /Vegetativa IEI) Interdependencia o 
no comunicativa depende.ncia 
Descentralizada 
no coordinada 

TE1)Pasiva sin instituciones comunicativas 
IC) Relaciones de Vegetativa EI) Interdependencia 
intercambio comunicativa PI) competencia 
PC) Contestación transaccional 
simultánea Descentralizada 

coordinada 

TE2)Semipasiva de intercambio simple 

IC) Instituciones No vegetativa, EI) Interdependencia 
mercantiles transaccional e PI) Competencia libre o 
PC) Tanteo: interactiva p:iira 
subastador o Descentralizada 
negociación coordinada 
simultánea repetitiva 
TE3)Interactiva de mercados competitivos 
IC) Instituciones No vegetativa, no EI) Dependencia 
mercantiles y para- transacciona1 y PI) Cooperación 
mercantiles policéntrica 
PC) Rondas de contra- Centralizada 
tación, mecanismos coordinada 
de acuerdo 

TE4)Activa policéntrica de mercados oligopólicos e intervenidos 
IC) Instituciones No vegetativa, no EI) Dependencia 
pararnercanti1es: transacci.onal y PI) Cooperación 
PC) Mecanismos de monocéntrica 
acuerdo: órganos Centralizada 
estatales coordinada 
TES)Activa rnonocéntrica de mercados intervenidos 

La esfera de control es la reguladora de la economía y 
sus estados o trayectorias temporales dependen de la interacción 
entre ambas esferas. 

La retroalimentación que se establece entre ambas 
esferas origina trayectorias de diversa índole que dan cuenta de 
la regulación económica que presenta un tipo de economía. Así, 
los estados de la economía resultan de estas regulaciones 
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espec.1ficas·y dependen de los procedimientos de interacción y de 
comunicación supuestas y de sus re1ac~ones. con las estructuras e 
instituciones subyacentes. · 

Los tipos de econom.1a é::onstru.1dos . se representarán, 
luego, por medio .de modelos. El modelo de .. un tipo de econom.1a se 
compone de submodel.os para cada esfera. Por 1.o general., habrá un 
submodel.o controlador para 1.a esfera . de control. y un submodel.o 
controlado para 1.a esfera real.. sin . embargo, pueden existir 
interrelaciones más complejas entre ·submodel.os y esferas de 1.a 
econom.1a. 

La concepción de regulación expuesta que define 1.os 
tipos de econom!.a, val.e 1.a pena hacerlo expl..1cito, no se basa en 
el. dirigismo o 1.a intervención gubernamental.es en 1.a econom.1a. 
Por el. contrario, 1.as formas de regulación que son correlativas 
con el. funcionamiento distintivo de 1.as esferas de control. 
provienen, en última instancia, de 1.a interacción y 1.a 
comunicación entre organizaciones, los procesos mediante los 
cuales se plasman en estructuras e instituciones y en las formas 
y modalidades que adquieren. 

Es más, el gobierno aparece desde el inicio como un 
sector institucional entre otros. Las políticas económicas actúan 
de la misma forma que 1.os resultados de las decisiones que toman 
otras organizaciones. También las opciones que sigan las demás 
organizaciones influyen sobre los resultados sectoriales del 
gobierno. Esta integración evita una concepcion dirigista del 
papel. del. gobierno e impone una incorporacion articulada de 1.a 
política económica a la evolución de la actividad económica. 

9.2. Clases de equilibrios. 

La distinción de 1.os tipos de econom.1a, aunque 
sustentada en 1.as formas de regulación que ejerce 1.a esfera de 
control, supone, de forma e~~lícita, los conceptos interactivos 
de competencia y cooperacion y, de manera implícita, los 
conceptos de equil.ibramiento, de periodo y de equilibrio. As.1 el. 
enfoque del antiequilibrio, o del. control. y la coordinación de 1.a 
actividad económica, se vincula con el análisis de la interacción 
entre agentes y con la dinámica económica. Es claro así que este 
enfoque originado en planteamientos cibernéticos se caracteriza 
por vincular de manera estrecha el análisis estructural. y el. 
dinámico. 

En este apartado se vinculan 1.as formas de regulación 
con 1.as el.ases de equilibrio estipuladas por el. análisis 
dinámico. Para el.lo conviene plantear algunas definiciones 
m.1nimas de estado de equilibrio y de su ubicación temporal. para 
luego caracterizar los equilibrios desde una perspectiva 
dinámica. Luego se planteará la cuestión del. equil.ibramiento o de 
cómo se alcanzan los distintos equilibrios. 
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Un estado de equil.ibrio es una configuración de l.os 
val.ores de J.as variabl.es que supone que: . i) todos l.os agentes 
el.igen J.as cantidades que prefieren producir·y consumir entre l.as 
disponibl.es y ii) están dadas ciertas circunstancias pasadas 
( dotac.iones - o acervos existentes) y 'se--,-.-_ preveen al.gunas 
situaciones futuras (expectativas preval.ecientes) ·-que condicionan 
el. proceso de el.acción. 4 Entonces un equil.ibrio está en 
concordancia con l.os val.ores preferidos por l.os agentes dadas 
restricciones de dotaciones y expectativas. 

Esta definición es crucial. porque un equil.ibrio en 
ciertas circunstancias puede ser un desequilibrio en otras. La 
satisfacción de ciertas igual.dadas entre oferta y demanda con 
unos acervos dados son desigual.dadas si éstos son distintos. A su 
vez, la realización efectiva de al.gunos val.ores esperados depende 
de l.a información disponibl.e para formar esas expectativas de 
manera tal que una información distin.ta ·transforma el equilibrio 
entre magnitudes corrientes y esperadas en desequil.ibrio. Ahora 
bien, dada esta definición es posibl.e ubicar temporalmente un 
estado de equilibrio. 

un equilibrio se presenta en un momento (o instante) o 
en un periodo (o sucesión de momentos) de manera tal que en un 
equilibrio momentáneo las expectativas están dadas y en un 
equil.ibrio periódico es posible que no todos los momentos que 
componen el periodo registren equilibrios momentáneos. 5 

El tratamiento del. tiempo en economía responde a dos 
preguntas claves. La primera trata sobre la información del 
pasado y del presente que en este úl.timo se usa para prever el 
futuro: ¿qué expectativas tienen los agentes al llegar al mercado 
a ofrecer o a demandar y cuáles al cerrar las transacciones? La 
segunda se refiere a la herencia que deja la evolución pasada de 
la economía y a la sucesiva transformación del presente en 
pasado: ¿qué acervos están dados (son invariables) y cuáles son 
variables? 

Cuando estas preguntas no están planteadas en 
sentido el aqálisis económico transcurre fuera del tiempo. 

ningún 
No hay 

4 Es obvio que esta definición de un estado de equilibrio y el 
desarroll.o posterior está basado en Hicks (1985) y en las obras 
que inspiran toda esa reflexión tardía sobre la dinámica. En 
particular, Valor y capital (1939), Un aporte ª- la teoría del 
ciclo económico (1950) y Capital y crecimiento (1965) merecen 
releerse cuando se trata de precisar, adecuar o modificar el 
sentido y el alcance de los conceptos de la dinámica económica 
sin incurrir en analogías fisicalistas. 
s Conviene revisar el apéndice: "Problemas del análisis 
periódico" en Leijonhufvud (1968) para apreciar el valor 
heurístico de esta distinción simple entre momento y periodo. 
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más que la determinación de un estado de equilibrio como el valor 
de las variables que equipara ex-ant:e ciertas magnitudes. Tal 
estado depende de los comportamientos y de las decisiones de los 
agentes y de sus interacciones. Entonces la diferencia entre 
pasado, presente y futuro no es pertinente. En este caso se 
define un equilibrio atemporal como una equiparación ex-ante de 
magnitudes económicas sin que los acervos ni las expectativas 
jueguen papel alguno. 

Por el contrario, en el caso en que ambas preguntas se 
respondan de una manera ex~rema se incorpora el tiempo de una 
forma que resulta irrelevante para analizar la evolución temporal 
de las economías pero que es fundamental para concebir cómo son 
las trayectorias periódicas de las -variables. si los agentes 
forman expectativas sobre todas las variables respecto a las 
cuales deciden durante un periodo infinito y si estas variables 
esperadas coinciden, en cada momento del periodo de análisis, con 
las variables corrientes quiere decir que: i) existen mercados a 
futuro para todas las mercancías de manera tal que sea posible 
formar expectativas hoy para siempre y ii) cada momento, desde el 
primero hasta el último, carece de discrepancias entre magnitudes 
esperadas y actuales de forma tal que no hay incertidumbre 
al.guna. Si, a su vez, las dotaciones de todas las mercancías 
permanecen invariables durante el periodo, están dadas in saecuia 
saecuiorum, entonces no hay ninguna acumulación o desacumulación 
de acervos. 

Un estado de equilibrio con mercados a futuro completos 
para un periodo infinito, con expectativas que se satisfacen 
perfectamente -es decir, donde los agentes poseen una perfecta 
previsión del futuro- y con acervos dados de una vez y para 
siempre es un equi1ibrio intertempora1. Si se pasa de un 
equilibrio atemporal a uno intertemporal se ha transitado de una 
economía fuera del tiempo a una economía temporal. A pesar de que 
esta forma de incorporar el tiempo supone que el futuro es 
idéntico al presente ella posibilita entender cual es el papel de 
las expectativas y de los acervos, en particular del capital, en 
las trayectorias temporales de las variables y vincula las 
relaciones económicas atemporal es que caracterizan ciertas 
determinaciones de esas variables con su evolución temporal.. 

Ahora bien entre los equilibrios atemporales y los 
equilibrios intertemporales es posible definir una primera clase 
intermedia de trayectorias temporales: los equilibrios 
temporáneos o una segunda: los equilibrios de existencias. Se 
tiene así una primera diferenciación entre equilibrio atemporal y 
equilibrios temporales. Es decir, cuando el tiempo económico 
-expectat~vas y acervos- no cumplen función alguna se está del 
lado atemporal, por el contrario, cuando se responde de alguna 
forma a las preguntas claves planteadas se cae del lado de los 
equilibrios temporales. Estos últimos serán, a su vez, de tres 
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cla'ses: intertemporales,. temp.oráneos o de existencias. 6 

cuando la primera pregunta clave se responde diciendo: 
i) que las expectativas'de\los agentes se forman según un proceso 
de aprendizaje que toma'"en cuenta los valores pasados de las 
variables de decisión ·y ii) que estas anticipaciones que se 
formulan de esta manera se satisfacen en un momento dado, se está 
en presencia de algún equilibrio temporáneo. Es claro, entonces, 
que las expectativas de un momento sirven para formar las del 
siguiente y que el cumplimiento de las expectativas es sólo 
momentánea. 

Un 
expectativas 
un momento 
corregibles
mornento. 

equilibrio temporáneo es aquel en el que las 
son imperfectas -es decir, los agentes aprenden de 
a otro de forma tal que sus previsiones son 

y donde el equilibramiento tiene lugar en un 

Las diferentes respuestas a la segunda pregunta clave 
da origen a equilibrios temporáneos distintos. Los acervos 
circulantes de la economía, corno cualquier acervo, duran más de 
un momento y se destinan a usos intermedios o finales que los 
agotan en un sólo momento. Los acervos fijos son los que se 
destinan a usos en los que permanecen varios momentos. El 
conjunto de acervos son los acervos totales. 

Si los acervos totales permanecen invariables se está 
en presencia de un equi1ibrio temporáneo de u1tracorto plazo. 
Cuando sólo los acervos fijos permanecen invariables se está en 
un equi1ibrio temporáneo de corto plazo. Si también los acervos 
fijos son variables se trata de un equi1ibrio temporáneo de 1argo 
p1azo. 

La incorporación de la respuesta a la segunda pregunta 
en el marco de aquella dada a la primera hace que la duración del 
aprendizaje mediante el cual se forman las expectativas sea muy 
diferente. El equilibrio temporáneo de ultracorto plazo es el 

6 La diferenciación entre equilibrios atemporal, temporáneo e 
intertemporal está tomada de los capítulos 2 al 4 de Bliss 
(1975). A las clases de los equilibrios intermedios entre los 
atemporales y los intertemporales se agregan los equilibrios de 
existencias siguiendo a Hicks ( 1985). Debe aclararse que se ha 
modificado el uso de los términos habituales que califican la 
presencia del tiempo en el análisis económico. Se ha reservado la 
dicotomía atemporal, temporal para indicar que no se ha 
incorporado o que sí se ha incorporado al tiempo. A la vez, se ha 
introducido la palabra temporáneo para referirse a una forma 
específica de incorporación del tiempo. Esta modificación está en 
correspondencia con el uso de los términos en inglés temporai y 
temporary. 
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tradiciona1 equi1ibrio tempora1 hicksiano. Los otros equi1ibrios 
denominados aquí como temporáneos son sucesiones de equilibrios 
momentáneos que cump1en, en cada instante, 1a definición de1 
equi1ibrio temporáneo. 7 

Es posib1e ahora pasar a 1a otra ciase de 1os 
equi1ibrios temporales que son los equilibrios de existencias. Su 
definición supone que se ha ignorado la primera pregunta. Las 
expectativas no juegan ningún papel o, dicho de una manera más 
radical, no existen. Se trata de equilibrios en 1os que los 
agentes no hacen anticipaciones. En consecuencia, son equilibrios 
que deben referirse a un periodo para que 1os acervos cumplan un 
pape1 sobre el comportamiento de los agentes. As.f., cuando los 
acervos fijos permanecen invariables durante el periodo se tiene, 
que en cada momento, los f1ujos de las mercanc.f.as en existencia 
se equiparan. Por el contrario, si los acervos fijos son 
variables durante el periodo habrá equilibrios momentáneos de 
acervos, de f1ujos o de ambos. 

Un equilibrio de f 1ujos es aquel en el cual las 
magnitudes-flujo son iguales en todo el periodo, es decir, en 
cada momento que 1o conforma. Un equi1ibrio de acervos es aquel 
en que las magnitudes-acervo son iguales durante un subperiodo o 
en el momento final de1 mismo de manera tal que en muchos 
momentos los flujos estarán en desequilibrio para que sea posible 
alcanzar la igualdad entre acervos. Un equi1ibrio estacionario es 
aquel en el que las magnitudes-flujo y las magnitudes-acervo son 
iguales durante todo el periodo, es decir, en cada momento. 8 

En el análisis periódico marsha11iano las principales 
e.xpectati vas eran las que se formaban sobre los precios. Por 
e11o, los equilibrios de existencias se consideran casi siempre 
de precios fijos. Sin embargo, es posible concebir procesos de 
equi1ibramiento que conduzcan a equiparar flujos o acervos 
mediante movimientos de precios o de tasas de rendimiento. 

Conviene ahora sintetizar en un cuadro el conjunto de 
definiciones que se ha formulado. Asi se dispone de una taxonomia 
de l.os equil;Lbrios en relación con la consideración del tiempo 

7 La definición del equilibrio temporáneo está apegada a Hicks 
( 1985) aunque retoma las distinciones formales entre aná1isis 
momentáneo y análisis periódico contenidas en la introducción de 
Rose (1990). Las distinciones entre equilibrios de ultracorto 
plazo (o de corto periodo en la traducción habitual), de corto 
p1azo y de largo plazo generalizadas al conjunto de la economia 
siguen los capítulos 4 y 5 de Skott (1989). Esta traslación de la 
concepción marsha11iana del equilibrio parcial al equilibrio 
general no contradice el planteamiento de Rose (1990). 
8 Esta clasificación de los equilibrios de existencias parte del 
cap5.tu1o IX de Hicks (1985). 
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que hace posible comparar.cada clase de equilibrio con 1as formas 
de regulación y CC)r:' 1os~· tiP()7' de ... ec.onomí.a. 

cuadr-o 2·; ·"ciases. de equilibrios ,-
Equil.ibrio Acervos_ 

a. Atemporal .; .... ~ -:···.-:r:: -"':J.~ No -:consideradas No considerados 

b. Temporal ... ·.; ·::' • ' e •.. 
b.1. Intertempora1 ·" ···' Perfectas 
b.2. Temporáneo 

b.2.1. de u1tracortop1azo 

b.2.2. 
b.2.3. 

de corto plazo 
de largo plazo 

b.3. de existencias 

b.3.1. de fl.ujos 

b.3.2. de acervos 

b.3.3. estacionario -.· 

Imperfectas 

Inexistentes 

p-invariables 

m-invariables 

acervos totales dados 
acervos fijos dados 

acervos p-variables 

p-variab1es 

acervos circulantes 

acervos fijos 

acervos totales 

p-lnva.rlables: maqnlt.udes const.ant.es durante un periodo; m
lnvarla.bles: magnlt.udes constantes en un moment.o; p-varlables: 

magnl t.udes cambiantes durante periodo. 

Las formas de regulación de una economía dependen de la 
interacción y de la comunicación entre las organizaciones. En ese 
sentido su principal foco de atención está en cómo se logra una 
trayectoria temporal de una economí.a. Planteado de otra manera: 
una forma de regulación proporciona los determinantes de una 
trayectoria temporal pero no la califica en términos de 
equilibrio o desequilibrio. Por el.lo, se trata de un efoque de 
antiequilibrio: no distingue los estados de la econorní.a en 
términos de cómo se satisfacen ciertos balances o equiparaciones 
entre entrad~s y salidas. Sin embargo, si se recurre al concepto 
de estado de equilibrio definido arriba esta discrepancia 
tajante, aunque sigue siendo válida, se convierte en una 
distinción acerca del foco de atención de ambos enfoques. 

Un enfoque de equilibrio se centra en la determinación 
de un estado de la economía, que dependiendo crucialmente de los 
comportamientos de los agentes, se define corno el cumplimiento 
ex-ante de ciertas relaciones de igual.dad entre las variables. 
Por el contrario, un enfoque de antiequi1ibrio está centrado en 
la consideración del régimen de funcionamiento de la economía y 
en cómo se alcanza una cierta trayectoria temporal. Ahora bien, 
si esa trayectoria cumple alguna condición de equilibrio corno 
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resulta ser el. caso en .l.a mayoría. de l.os modelos sería posible 
decir que mientras el.;_enfoque del. __ equil.ibrio_.pone de relieve l.os 
estados de equilibrio· :,de ·· _l.a .. economía, el. enfoque del. 
antiequil.ibrio concentra _,,;sus.', esfuerzos explicativos en el. 
equil.ibramiento y .su .. dinámica. Esto sería, en términos más 
convenciona1es, 1a regulación-··- de una economía. 

Para relacionar una el.ase de equilibrio con una forma 
de reg~l.ación y, por J.o tanto, con un tipo de economía es 
necesario plantear algunas·. preguntas, usando l.os términos del. 
enfoque del. antiequil.ibrio en l.a versión planteada aquí, respecto 
a l.a determinación de equilibrios. Segün l.os supuestos de cada 
el.ase de equilibrio: i) ¿cómo juegan J.os procedimientos de 
interacción en l.a determinación del. .equilibrio? ii) ¿qué papel. 
cumplen los procedimientos comunicativos?, iii) ¿existen 
estructuras de interacción o instituciones comunicativas 
condicionantes de cada equilibrio? y iv) ¿hay una correspondencia 
explícita entre el.ases de equilibrio y formas de regulación? 

En una economía atemporal. l.os procedimientos de 
interacción se pueden hacer corresponder con los vínculos entre 
magnitudes efectivas y nocional.es. En 7. 4 ya se introdujo el. 
concepto de magnitud nocional. al. definir l.os componentes de l.os 
modos decisionales de las organizaciones. Allí era importante 
destacar el. diferente contenido de l.as señal.es. Aquí, por el. 
contrario, importa marcar la diferencia entre las magnitudes 
efectivas y las nocionales. Por lo general, las órdenes son 
solicitudes de cantidades demandadas, 1os pedidos 1o son de 
cantidades demandadas a ciertos precios establecidos y las colas 
de espera son promesas de cantidades ofrecidas. Entonces es obvia 
l.a diferencia de contenido de una señal. precio y de una señal. 
nocional. en 1a medida que 1a primera resu1ta del. ejercicio 
transaccional. y l.a otra de l.a formulación de un pl.an, de una 
indicación o de un deseo. Pero es válida también la distinción 
entre precios y cantidades efectivos y nociones de precios y de 
cantidades que se utiliza a continuación. 

Ahora bien, cuando siempre coinciden las magnitudes 
nocionales con las efectivas el procedimiento reinante es la 
competencia ·perfecta. Su gradual. debi1itamiento está en 
concordancia con diferencias, que prevalecen en el equilibrio, 
entre magnitudes nocionales y efectivas. La introducción de 
proce~imi7ntos cooperativos en la interacción entre 
organizaciones es quien explica las posibilidades de discrepancia 
entre l.as magnitudes nocional.es y l.as efectivas. Por l.o tanto 
cuando se transita de 1a competencia perfecta hacia l.a 
competencia imperfecta, monopolística u oligopólica aparecen 
equilibrios donde 1a igual.ación de l.as rnagni tudes efectivas no 
corresponde con aquel. que se registra en ias nociona1es. 

tanteo 
A su vez, 

típico de l.a 
los procedimientos comunicativos van desde 
competencia perfecta hasta ciertas rondas 
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contratación o mecanismos de acuerdo que establecen rigideces que 
hacen que en el equilibrio las magnitudes nocionales estén 
alejadas, de manera sistemática, de las magnitudes efectivas. Es 
claro así que procedimientos de interacción y comunicación 
corresponden a diversos equilibrios atemporales que estarán 
caracterizados por la presencia o ausencia de discrepancias entre 
magnitudes nocionales y efectivas.9 

Las consecuencias principales de este planteamiento 
son: i) la diferenciación de la ley de Walras del principio de 
say y ii) la introducción de la hipótesis de la decisión dual. La 
primera alude a la posibilidad de suponer restricciones que 
surjan de considerar magnitudes nocionales y no sólo efectivas. 
Es decir, es factible la inclusión de igualdades que dependen de 
la racionalidad y del comportamiento de las organizaciones que 
difieren de las igualdades entre magnitudes efectivas. A la vez 
se aprecia el papel crucial de las decisiones duales 
características de un enfoque decisional como el planteado en el 
apartado 7.4. Cuando las decisiones en un ámbito se toman 
considerando magnitudes nocionales y en el otro según magnitudes 
efectivas las permutas de información, características de 
decisiones duales, adquieren todo su valor explicativo. Tal es el 
caso de la hipótesis de la decisión dual según la cuál los 
hogares demandan restringidos por magnitudes efectivas pero 
ofrecen según sus magnitudes planeadas. 

El cuadro siguiente ordena las relaciones postuladas 
para economías atemporales. 

Cuadro 3. Re1aciones entre procedimientos y magnitudes. 

PROCEDIMIENTOS DE INTERACCIÓN 
Jcompecicivos Jcooperacivos 

Contestación 
simul.tánea 

PROCEDIMIENTOS Tanteo 

'

Igualdad entre' 
magnitudes 
nocionales 
y efectivas 

COMUNICATIVOS Rondas de 
contratación 

Mecanismos de 
acuerdo 

Desigualdad 
entre magnitudes 
nocionales y 
efectivas 

9 Esta incorporación de la distinción entre magnitudes nocionales 
y efectivas a las economías aternporales sigue el camino del casi 
siempre olvidado libro de Bushaw y Clower (1957) y de los 
artículos archicitados de Clower (1965 y 1967). Se utiliza así la 
conceptualización de Bliss (1975) de economías atemporales y 
temporales y en ella se inserta la diferenciación aludida. 
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Pero esta concordancia estabiecida arriba entre ios 
procedimientos y ia ciase de ios equiiibrios atemporaies no es 
útii para reiacionar ias formas de reguiación y ias ciases de 
equiiibrio. y eiio es así porque estas formas suponen, de manera 
consustanciai, ia introducción dei tiempo en ia definición de un 
tipo de economía. La esfera de controi que reguia ia actividad 
económica procesa señaies en ei tiempo. Por io tanto, deben 
trazarse iinearnientos que aiudan a ia dinámica si se quieren 
vincuiar ias ciases de ios equiiibrios temporaies con ias formas 
de reguiación y, por ende, con ios tipos de economía . 

Ei papei dei tiempo y ios procedimientos de interacción 
que prevalecen en una economía admiten, en principio, relaciones 
respecto a las expectativas o a los movimientos de los acervos. 
Ei equiiibrio intertemporai en ia medida en que supone una 
información perfecta de todos ios agentes acerca de ios mercados 
actuales y futuros está en concordancia con la competencia 
perfecta o pura. Por su parte, ias diferentes ciases de 
equiiibrios ternporaies admiten distintos reiajarnientos de ia 
competencia perfecta, desde esta misma presente en ei equiiibrio 
temporáneo de uitracorto piazo -ei equiiibrio temporai hicksiano
hasta equiiibrios temporáneos o de existencias que incorporan 
procedimientos de interacción cooperativos tales como los 
oiigopoiios concentrados o diferenciados. 

A su vez, al distinguirse entre los procedimientos de 
interacción y las señales que unas organizaciones les comunican a 
otras existen combinaciones distintas entre competencia y 
cooperacion, de un lado, y clases de equilibrio, por el otro. Así 
habrá competencia o cooperación donde las señales relevantes son 
ios precios o donde, por ei contrario, se trata de ias cantidades 
y éstas magnitudes precio o cantidad pueden ser, por su parte, 
nocionaies o efectivas. Pero corno se trata de ia trasmisión de 
señales en el tiempo no basta con estas distinciones atemporales 
entre precios y cantidades sino que deben considerarse las 
diferencias entre sefiales de precios esperados y de precios 
actuaies, y entre señaies de cantidades esperadas y de cantidades 
corrientes. 

Es .habitual suponer que la introducción de magnitudes 
nocionales y efectivas alude a la separación entre decisiones ex
ante y sus resultados ex-post. Entonces el tiempo se incorpora de 
manera subrepticia en ei anáiisis. Por eiio aquí se ha preferido 
considerar que ia distinción entre io nocionai -pianeado, 
deseado, indicativo- y lo efectivo -realizado, cumplido-, en la 
medida que no se refiere a las expectativas acerca de las 
magnitudes económicas, es una ciasificación atemporai. Es ciara 
que esta distinción estricta es útil para formular las relaciones 
entre organizaciones corno etapa previa a la determinación de la 
forma de reguiación. Empero, desde un punto de vista teórico esta 
separación resulta muchas veces innecesaria y en el razonamiento 
habitual no se diferencia entre lo nocional corriente y lo 
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nocional esperado. Conv.iene de todas formas 
diferenciación en aras .de.,.la.·precisión analítica. 10 

mantener la 

. . Así al aéept2ó::_.,._, ambas : distinciones se considerarían 
junto con magnitudes nocio-riales ·y ·efectivas, las corrientes y las 
esperadas. Por 10 tanto, existirían cuatro posibilidades de 
definir las rnagni tudes en las economías temporales: corrientes 
efectivas, corrientes nocionales, esperadas efectivas, esperadas 
nocionales. sin embargo, la consideración de agentes que separen 
las magnitudes esperadas efectivas de las esperadas nocionales 
resultaría más artificioso que lo que es habitual. Ello supondría 
que, por ejemplo, las magnitudes planeadas serían esperadas de 
manera tal que no sólo discreparían con aquellas que se 
presentan, las corrientes efectivas, sino que también serían 
diferentes de las que probablemente se realizarían, las esperadas 
efectivas.ti 

Las normas del apartado 7.6 son magnitudes nocionales. 
Ellas serán magnitudes corrientes cuando resultan de un ejercicio 
de planeación atemporal del decisor. Pero también es posible que 
sean magnitudes esperadas que dependen de las expectativas del 
decisor. 

A continuación se plantean las relaciones entre formas 
de regulación y clases de equilibrios temporales. Este intento 
completa el realizado para que el tipo de economía incorpore, de 
manera explícita, formas y procedimientos de interacción y 
comunicación. Si bien en muchas de las obras del enfoque del 
antiequilibrio se hacen referencias a los conceptos de equilibrio 
y de estructuras de mercado que son característicos de la 
economía walrasiana y no walrasiana, la confrontación entre las 
formas de regulación que resultan del control y la coordinación 
de la actividad económica y las clases de equilibrio de la 
dinámica económica no está hecha. Los párrafos anteriores y 1os 
que siguen pretenden iniciar este necesario ejercicio analítico.12 

10 En Clower (1965) se sefialan magnitudes planeadas o indicativ 
y se establece que son corrientes. Como es obvio las magnitude 
realizadas sdn corrientes. 
11 En Metzler (1941) se distingue entre las magnitudes deseadas y 
las realizadas mediante una diferencia planeada y otra no 
planeada. La primera alude a las necesidades de mantener 
inventarios de acuerdo con las ventas esperadas y la segunda a 
1os errores de p1aneaci6n. Este sería un caso de 1a distinción 
artificiosa señalada en el texto. 
12 Un rasgo central del análisis económico tal como se lo 
caracterizó en el capítulo o es la existencia de clasificaciones 
y redes conceptuales y rnetaconceptua1es que hagan posible la 
remisión de unas teorías a otras. Para ello es necesario definir 
cuadros tales corno el 1 y el 2 de este capítulo. 
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La caracterización de l.os tipos de economía basada en 
ias formas de regu1aci6n connota, de manera central, las 
modalidades de comunicaci6n entre las organizaciones. Así, en la 
medida que l.as formas de regul.ación se refieren a J.as modal.idades 
que observan l.os procesos compl.ejos de control. y a l.as etapas de 
descentral.ización entre l.as organizaciones es posibl.e conectarl.as 
con el. papel. que juegan J.as . expectativas y l.os acervos en l.as 
el.ases de equil.ibrio temporal.es. 

Una economía interactiva de mercados competitivos está 
caracterizada por una forma de regul.ación donde hay comunicación 
no vegetativa, no transaccional e interactiva entre las 
organizaciones. Esta comunicación supone la descentralización 
coordinada de l.os procesos de control.. En este tipo de economía 
l.a interacción por procedimientos competitivos entre agentes 
interdependientes con idéntico poder de mercado y la comunicación 
mediante señal.es precio o por señal.es cantidad según 
procedimientos de tanteo en mercados competitivos puros conduce a 
considerar que este tipo de economía contiene l.a el.ase de l.os 
equil.ibrios intertemporal.es.13 

Una economía semipasiva de intercambio simp1e está basada en 
una esfera de control con comunicación vegetativa transaccional y 
supone la descentralización no coordinada de los procesos de 
contro1. En la medida que 1as magnitudes norma1es de acervos se 
consideren resu1tantes de 1as expectativas y que 1a trasmisión 
mediante seña1es precios conduzcan a movimientos en los acervos 
circul.antes este tipo de economía daría l.ugar a l.a el.ase de l.os 
equilibrios temporáneos de corto plazo. En éstos la negociación 
entre agentes que poseen poder de un l.ado del. mercado y se 
comunican mediante ajustes de precios junto con el hecho de que 
1os activos fijos están dados parecen ser argumentos suficientes 
para efectuar esta conexión entre TE2 y l.a el.ase de equil.ibrios 
aludida. Pero, también, si las normas no son magnitudes esperadas 
sería posibl.e que esta forma de regul.ación contuviera l.a el.ase de 
l.os equi1ibrios de fl.ujos a que da l.ugar l.a variación de 
existencias. 

Una economía activa po1icéntrica de mercados competitivos y 
o1igopó1icos tiene corno característica principal unos procesos de 
control no vegetativos y no transaccionales de varios centros que 
suponen centralización coordinada. Los movimientos de acervos 
fijos junto con los precios son las sefiales informativas 
privilegiadas en este tipo de economía. Las magnitudes normales 
admiten una especificación fundamentada en las expectativas o una 

13 Esta conexión entre la forma de regulación interactiva y el 
equil.ibrio intertemporal. -equil.ibrios general.es wal.rasianos o 
marshal.l.ianos- es cl.aramente defendibl.e comparando el. model.o de 
una economía con regul.ación interactiva de l.a parte III y l.os qu 
pl.antea el. artícul.o de Mas-Col.el.l. (1986). 
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que considere otras. determinaciones. ·En el" ·primer el. TE4 
generaría equilibrios temporáneos de ·J.argci.''pl.azo y en el. otro 
equilibrios de acervos. '·. "· '· ~ ::- ~ ;.:" >> ... · 

Por último, una económía· pasiva ~in 1nstituciones 
comunica ti vas tiene por su carencia de., éomU:nicaci6n y porque sus 
procesos de control. son descentralizados y no-coordinados algunas 
características que engendrarían equilibrios estacionarios. Allí 
los acervos son variables de manera tal. que los agentes deciden 
sus producciones y J.a oferta de otras mercancías. Este tipo de 
economías generan trayectorias de largo plazo de crecimiento 
continuo como aquel.las que resultan de modelos mul.tisectorial.es.14 

Una economía observable es concebible mediante dist:intos 
tipos de economía. La forma específica de regulación y el. tipo de 
economía es así una conceptualización intermedia del 
funcionamiento de una economía observable. Tal.es economías 
admitirán rasgos que corresponden a diferentes tipos. Claro está 
que puede haber algún tipo predominante. Es importante remarcar 
que una economía observable mostrará combinaciones de distintas 
formas de regulación. 

Siguiendo estos lineamientos de modelación a partir de un 
sistema contable que representa una economía observable se 
especifican modelos para cada tipo de economía. El.lo sería 
necesario hacerlo para la matriz de los sectores institucionales 
y para la matriz de contabilidad social. De esta manera se 
recuperaría l.a perspectiva integradora de las dinámicas meso y 
macroeconómicas.t 5 Sin embargo, aquí sólo se especificaron modelos 
por tipo de economía partiendo de la MCS. Más aún cada uno de 
estos modelos está anidado en la submatriz de flujos corrientes y 
no considera, en ningún caso, la submatriz de flujos de capital.. 

La especificación de los modelos mesoeconómicos sigue el. 
orden establecido en el. enfoque del. antiequil.ibrio. 16 Cada modelo 
de descompone, como se planteó arriba, en subrnodelos para las 
esferas real. y de control.. 

14 Tal. conexion está planteada entre los modelos de crecimiento 
mul.tisectorial. del. capítulo 15 y los modelos de regulación de 
economía pasiva del. capítulo 16. 
15 Véase Semml.er (1986) para esta integración de ambas dinámicas 
en un sistema contable simple de economía cerrada e insumo
producto. 
16 Véase el. primer capítulo de Kornai y Martas (eds.) (1981). 
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Capítul.o 10. 
Conceptos observacionaies para 

construir mode1os mesoeconómicos de regu1ación. 

Este capítul.o se centra en J.os 
observabil.idad de J.as magnitudes impl.ícitas en J.as 
La observabil.idad de transacciones adquiere 
distintivas en una EASI. 

probl.emas de 
transacciones. 
pecul.iaridades 

Los sistemas contabl.es desarrol.J.ados en J.a primera 
parte harían posibl.e estipul.ar conceptos observacional.es para J.as 
matrices de sectores institucionales y, también, para las 
matrices de contabil.idad social.. Esta del.imitación conceptual. es 
factible para las matrices de transacciones corrientes o para 1as 
matrices de transacciones de capital.. Se ha optado aquí por 
desarrol.l.ar conceptos observacional.es para J.as matrices de 
contabil.idad social. de fl.ujos corrientes. 

Esta elección responde a dos razones: una sustantiva y 
otra metodológica. La primera se refiere a la necesidad existente 
de desarrol.l.ar model.os dinámicos para estudiar J.os cambios 
estructurales en la medida que para ese fin se ha recurrido, de 
manera privil.egiada, a modelos de carácter estático como los que 
se describen en el. próximo capítulo. La segunda razón es que para 
integrar una familia de modelos macro y mesoeconómicos y, 
simul. táneamente, de transacciones corrientes y de capital, el 
punto de partida es proponer conceptos para usar la información 
contenida en la matriz de contabilidad social de transacciones 
corrientes. 

A estas razones 
última matriz mencionada 
información existente que 
de capital.. 

se aftade una motivación práctica: J.a 
es más fácilmente compilable con la 
aquell.a que registra las transacciones 

10.1. cuestiones de observabilidad. 

¿Qué transacciones corrientes se observan? La respuesta 
supone definir conceptos precisos de observabil.idad y de 
observación, es decir, de magnitudes económicas observables y 
observadas .. 

Ve~ón. 1. Dada una economía concreta y un sistema 
contable definido para captar y recopil.ar información sobre sus 
transacciones, una magnitud económica -vaior corriente~ precio o 
cantidad- es observable si es posibl.e real.izar un procedimiento 
estadístico, de acuerdo con J.as definiciones del. sistema 
contable, que haga posibl.e obtener un val.or de la variabl.e en un 
momento t -día, semana, mes, etc.-. 

Los procedimientos estadísticos son, por lo general., 
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censos, encuestas muestrales u otros procedimientos no muestrales 
que posibilitan la obtención de la información. En este sentido 
las magnitudes económicas serán no observables si no hay en esa 
economf.a y para ese sistema un procedimiento de captación o 
recopilación de la información sobre esas magnitudes. Es 
importante sefialar también que existen magnitudes no observables 
porque sus conceptos no están definidos en el sistema contable. 
Así. habrá una inobservabilidad definicional y otra estadf.stica. 

'.D~ón 2. Dada una 
ésta ha sido observada si 
procedimiento estadf.stico válido, 

magnitud económica observable, 
se obtiene, mediante algún 
su valor para un momento t. 

Los procedimientos estadf.sticos de obtención de 
información económica son válidos cuando satisfacen no sólo 
diagnósticos de consistencia lógica con el sistema contable 
definido y de bondad estadf.stica sino cuando han sido aceptados 
por los organismos que generan los datos de un paf.s o por algún 
segmento de la comunidad de investigadores o de profesionales de 
la economf.a que tienen por objeto de estudio esa economf.a. 

En principio, para la economía 
transacciones totales contenidas en el cuadro 15 
del cuadro 13 del capf.tulo 5 son observables. A su 
observadas, en su conjunto, cada cinco años. 

mexicana las 
y las internas 
vez, ellas son 

A continuación se reproducen ambos cuadros para mostrar 
sus diferencias, fijar algunas convenciones de terminología y 
notación y discutir las cuestiones de observabilidad. La notación 
utilizada es la siguiente: mayúsculas para las matrices, 
minúsculas para los vectores y mayúsculas o minúsculas en letra 
~ para los escalares. Los subf.ndices en minúsculas designan 
el sector institucional de destino de la transacción y los 
sub~ndices en mayúsculas el carácter de la transacción -interna 
(I) o importada (M), intermedia (U) o final (F)- La explicación 
del significado de cada entrada de ambas matrices se estipuló 
debajo de cada cuadro en el capf.tulo 5. 
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cuadro 1. 
Matrices de contabi1idad:sociai'~e f1~jo~ corrientes tota1es e internos. 

.· ... · .. ··.· ,, Sectores E H G Ex Ac T 
Sectores E H G Ex Ac T 
Empresas X· x;. C· b~· f X 

11 12 q 

Hogares x21 o yq Yx o y 

Gobierno z: z~ o z o z 
X 

Ac s: s' :!' :J'X o :!' 
h q 

Total.es X' y• z o ';}' 

Empresas XI11 x112 c e fI X 
Iq X 

Hogares x21 o yq Yx o y 

Gobierno z: z~ o z o z 
X 

Externo m~ m~ .M o .M 
k 

.M 

" 
Acumuiación s: s' :!' :!' o :J' 

h " X 

Total.es x' y z .At ';'J' 

EJ. cuadro 1 contiene las identidades contables básicas. 
Por renglón se trata de ].a identidad entre e1 ingreso y sus usos, 
y por columnas, se registra la igualdad entre el egreso y sus 
destinos. Para un afio dado se registran estas identidades y se 
satisfacen ex-post las igualdades entre ingresos y egresos 
corrientes. 

El ingreso total de las empresas es igual a sus usos 
intermedios y finales. En este caso los usos intermedios se 
componen del consumo de las otras empresas -demanda intermedia- y 
del consumo de las familias -demanda de consumo de los hogares-. 
A la vez, los usos finales se componen del consumo del gobierno, 
l.os saldos entre exportaciones e importaciones y la formación 
bruta de capital fijo y circulante. Ello se expresa en la 
siguiente identidad: 

x=X 1 +X 1 +c +b +f =u +c +c +e -m+f 
11 n 12 m g x e h g x 

(10.1) 

donde: 1 denota al vector de unos o 
igual a su subíndice; uc: vector (n, 1) 

vector 
de 1a 

suma de 
demanda 

dimensión 
intermedia 

de la demanda de consumo de los de las empresas; ch: vector (n,1) 

hogares; ex: vector (n,1) de demanda de externa (exportaciones) 

importaciones de bienes y bienes y servicios; 
servicios. 

m: vector (n, 1) de 

servicios 
el vector 
interno e 
través de 

El ingreso total proveniente de la venta de bienes y 
de las n ramas de actividad económica, representado por 
x, se reparte entre: i) la demanda intermedia de origen 
importado que resulta de la suma de cada fila (o sea, a 
las columnas) de la matriz de transacciones intermedias 
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totaJ.es de J.as empresas, y J.a demanda de consumo de J.os hogares 
que se obtiene aJ. sumar.·· cada·:.fi:ia ·de J.a matriz de transacciones 
de consumo de J.os hogare.s._y,;ii)..,J.a demanda formada por eJ. consumo 
de J. gobierno, J.os · saJ.dos, ,,,por:: .. ramas . de exportaciones menos 
importaciones y J.a formación'·bruta 'de capitaJ.. 

r. ' ''··1j '.-('.:·~--'~~t::(:'tf.:~~~-°'- ::"~-: • • 
En J.a - matriz"';::-de·,·:o<.transacciones internas eJ. ingreso 

admite otra descompos'i.ci6n ,.¡que"!':' se· expresa mediante J.a identidad: 
. -·rO..---·~:-{~~·::;··~?(f~z-.,·:·.-.-- · 

donde eJ. 
contabJ.es 
internas. 

x=X 1 +X .. ; 1' +c·:o<+e•+f·-=u +c +c +e +f (10.2) 
111 n ~1-~f;··~-~~.:_;7 .~~.;~.J--~~~+;· I le Ih Iq x I 

subíndice r':lr;~j_C:,~;i:·;;{¡i-;;,; se trata de J.as mismas partidas 
que en ( 10·.1) ~" P"'.?'..º referidas a J.as transacciones 

EJ. ingreso de J.os hogares está representado por J.a 
siguiente identidad: 

(10.3) 

donde: ye: vector (m,1) de ingresos originados en las empresas y 
recibidos por los hogares como remuneraciones por sus servicios 
factoriales. 

El ingreso recibido por los hogares se compone así de: 
i) un ingreso que resulta de la suma de cada fila (o, a través de 
J.as columnas) de la matriz de transacciones de valor agregado por 
las empresas y ii) un ingreso integrado por las remuneraciones 
pagadas por el gobierno más las remuneraciones factoriales 
consolidadas del resto del mundo (es decir, la diferencia entre 
J.os pagos del resto del mundo que reciben los residentes por sus 
servicios factoriales y los pagos que, los agentes internos, les 
hacen a los no residentes por iguales conceptos). 

El ingreso de los hogares en la matriz de transacciones 
internas se considera idéntico al ingreso registrado en la matriz 
de transacciones totales porque los gastos realizados por ellos 
se reaJ.izan ~ediante el ingreso interno (yc+yg) más (o menos) el 

ingreso recibido (o pagado) del (al) resto del mundo (yx)· 

El ingreso recibido (o paga.do) por J.os hogares 
residentes resulta de sumar las remuneraciones recibidas por sus 
servicios factoriales prestados al resto del mundo menos aquellas 
partidas pagadas a los hogares no residentes por iguaJ. concepto. 
Así, aJ. aplicar el registro de doble entrada no se distingue en 
eJ. total del ingreso de los hogares el flujo interno del externo. 
La identidad permanece ahora idéntica a la del cuadro de 
transacciones totales. 
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El egreso total de las empresas se expresa por medio de 
la siguiente identidad: 

(10.4) 

donde:c:: vector (1,n) de consumo intermedio de las empresas; y:: 
vector (1,n) de valor agregado por las empresas. 

El egreso total de las empresas se compone de: i) los 
costos de l.os consumos de insumos intermedios y de servicios 
factoriales (o de insumos primarios) aportados por los hogares y 
ii) los impuestos indirectos netos de subsidios más su ahorro 
interno formado por los fondos de depreciación y de utilidades no 
distribuidas. 

Así como se descompone de diferente forma el ingreso de 
l.as empresas en la matriz de transacciones totales que en la de 
transacciones internas sucede igual. con su egreso. Este se 
expresa en la siguiente identidad: 

(10-5) 

donde el subíndice 1 se refiere a las transacciones internas y 
explícita, las importaciones donde aparecen, de manera 

intermedias de las empresas, m~. 

El egreso de los hogares se descompone en las partidas 
que muestra la identidad siguiente: 

y' =1~X12 +z~ +s~ =ce~ +z~ +s~ ( 10. 6) 

donde: vector (1,m) de consumo por estratos de hogares. 

El egreso 
gasto en consumo y 
interno reali'zado. Si 
internas, el. egreso 
siguiente: 

de los hogares está integrado por: i) el 
ii) los impuestos directos más el ahorro 
se distinguen las transacciones intermedias 

de los hogares satisface 1a identidad 

y'=i'x +m'+z'+s'=ce' +m'+z"+s' 
n 12 h h h Ih h h h 

(10.7) 

donde: ce' : 
lh 

es el vector de consumo interno por estratos de 

hogares y m~: es el vector de importaciones de consumo de los 
hogares. 
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La ·matriz 'de tránsacciones tota1es admite otra 
presentación que hace posib1e mostrar, en 1ugar de1 ingreso tota1 
de 1as empresas internas', e1 ingreso g1oba1. E1 primero es una 
magnitud de origen . interno.•.· e.qui va1ente a1 va1or bruto de 1a 
producción de 1a contabi1idad · naciona1 en tanto que e1 segundo 
es una magnitud naciona1, de orígenes interno e importado, y que 
equiva1e a 1a oferta·g1oba1'de.esa contabi1idad. 

E1 sigu·.i~n"t'3 cuadro introduce e1 vector de 
exportaciones (ex) en 1ugar de aque1 de 1os sa1dos de 1a cuenta 

comercia1 (bx) y 1e suma el vector de importaciones (m) a1 vector 
del ingreso tota1 de 1as empresas (x) para obtener el ingreso 
g1obal de 1as empresas residentes (o internas) y no residentes (o 
de1 resto del mundo) (x). Así se tiene que: 

x=x+m (10.8) 

Mediante esta precision conceptual se formula la matriz 
contable de1 cuadro 2 que también es observab1e para 1a economía 
mexicana mediante el sistema contable definido en e1 capítu1o 5 
de 1a primera parte. 

cuadro 2. 
Matriz de contabi1idad socia1 de flujos corrientes totales. 

(con ingreso global) 

Sectores E H G Ex Ac T 
Empresas x,, x,2 c e f X 

<J X 

Hogares x2, o Y,. yx o y 

Gobierno z zh o z o z 
e X 

Ac s s~ !/' !f'X o !/' 
e q 

Totales X' y• z o ~ 

A continuación se introducen convenciones de notación 
que serán úti1es para delimitar 1os conceptos aludidos y p1antear 
las re1aciones entre magnitudes observables y no observab1es. 

Las matrices de transacciones se denotan con mayúsculas 
en negritas. Las matrices de transacciones intermedias del cuadro 
l son: 
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[x11 X 12] [x x · J X= • X= . 111 .1.12 . : (n+m, n+m) 
x21 o , i x21 ~> ·. . 

(10.9) 

Las matrices de. tr;.'.r'u3~cciones final.es agrupan l.os 
componentes de J.a demanda ·final.'· ·y del. ingreso de ].os hogares 
provenientes del. gobierno Y'de].:·.:rest'o del mundo y se disponen en 
1a forma siguiente: · 

~] [

c·e f] 
F =. . .19 · ~ . I . 

I y 0 0 • 
q 

(n+m, 3) (10.10) 

El.l.as resultan en vectores al. sumarse por fil.as o por 
columnas: 

F1 =[x,.J=f; F 1 =[x1,.J=f: (n+m, 1) 
3 Y,. I 3 yq I 

(10.11) 

1' F=f '= [!7 !7x '!F] , 
n+m F 9 

1' F =f, = [!7 !7 '!1'1] , 
n+m I I F lg IX 

(1, 3) (10.12) 

donde: x,.: vector (n,1) de la demanda final que se 1es hace a 1as 

empresas y xlf" de 1a demanda final interna; y,.=yq+yx: vector 
(m,1) de ingresos final.es de l.os hogares provenientes del. 
gobierno y del resto del mundo; !7g: escalar del gasto corriente 

total del gobierno y !719 escalar del gasto corriente interno del. 
gobierno; !7x escalar del. gasto total -exportaciones más 

remuneraciones netas- del resto del. mundo y !71x escalar del gasto 

real.izado internamente por e1 resto del mundo que equivale a 1as 
exportaciones; '!F: escal.ar del gasto total en formación bruta de 
capital. e '!1' 1· escalar del gasto interno en formación bruta de 
capital.. 

También las transacciones finales se componen por los 
impuestos y los ahorros internos de empresas y hogares y 
conforman 1as siguientes matrices (2,n+m): 
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(2, n+m), n+m) (10.13) 

Sus sumas. 'total.;s. '_PO:,;::· .reng1.'ón .· y. ·por columna resultan en 
los siguierites ·vectores:· 

(10.14) 

1) (10.15) 

donde: ge: vector 
su ahorro interno, 

ahorro interno de 

del gasto tributario de 

vector (1,m) del gasto 

las empresas más 

tributario más el 

hogares, y tanto g
10 

como g
1

h suman a esos 

gastos las importaciones intermedias para el consumo de 
empresas y de los hogares respectivamente; ZP: escalar 

las 
del 
del ingreso fiscal de origen privado -empresas y hogares

gobierno, MP: escalar de las importaciones intermedias de origen 

privado, y ~P: escalar del ahorro privado. 

Hasta aquí las identidades planteadas muestran las 
igualdades ex-post entre los valores corrientes de las variables 
definidas. Estas son también las variables observadas -medidas si 
se prefiere- que representan las transacciones corrientes y cuyo 
registro se ha realizado según los postulados del sistema 
contable. 

10.2. Magnitudes implícitas en las transacciones. 

Ahora bien ¿cuáles son los precios y 
implícitos en esas transacciones observadas? 
recurre al concepto de magnitudes implícitas que 
la contabilidad nacional y en la estadística y que 
precisiones adicionales. 

las cantidades 
Esta pregunta 
es habitual en 
requiere hacer 

Las magnitudes implícitas en una magnitud observable se 
presentan por dos razones: i) porque la magnitud observable 
resulta de magnitudes no observables y ii) porque la magnitud 
observab1e posee componentes que también lo son pero, estas 
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ültimas, son observadas de manera indirecta. Las magnitudes 
implícitas que se considerarán a continuación responderán, casi 
en su totalidad, a la primerC>,,Eazé>n -señalada. 

cuando se da la razón_ i), las magnitudes no observables 
que se consideran son aquellas --para las cuáles no hay definido un 
procedimiento estadístico de'obténción de la información. Cuando 
se presenta la razón ii), el procedimiento típico mediante el que 
se observan magnitudes imp:Líci tas componentes es medir, de dos 
maneras distintas, el valor que resulta de ellas. Por ejemplo, 
calculando el valor de algün ingreso o acervo a precios 
corrientes y a precios constantes como es el caso del ingreso 
interno bruto. Así, por cociente, resulta el deflactor implícito 
que corresponde. 

La respuesta a la anterior pregunta se plantea para 
cada uno de los tipos de transacciones que for~an el cuadro 2. La 
notación utilizada respeta las convenciones siguientes: 
minúsculas estándares para los vectores de valores corrientes (x, 
m), precios (p, px) y cantidades (q, qH) de ingresos por 
mercancías de orígenes interno e importado y, también, para 
ingresos (y

1
, yx) y tasas de remuneración (r, rx) de los 

servicios factoriales de ambos orígenes; minúsculas itálicas para 
los vectores de índices de cantidades de los servicios 
factoriales (q, qH) de ambos orígenes, y minüsculas en letra 

computer o en negritas para vectores de valores 
x) , de precios (p, p) o de cantidades (q, q) 
variables tanto de empresas de como hogares. 

corrientes (x, 
que comprenden 

El ingreso global de las empresas está compuesto por 
los siguientes valores corrientes: 

i) el ingreso total de las empresas internas: 

(10.16) 

donde: x : es el 
1 

mercancía de · la 

ingreso 

rama i 

total de 

y q: 
l 

la 

la rama i, p
1

: el precio de la 

cantidad de mercancía de esa 

rama; 

ii) las importaciones de la rama i que representan ingresos para 
las empresas no residentes (o del resto del mundo) son: 

donde: 

interno 

m: 
1 

de 

son 

las 

las importaciones 

importaciones de 

de 

la 
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la rama i, pH
1

: 

rama i y qH
1 

: es 

(10.17) 

es el precio 

la cantidad 



importada de mercancía de la rama i. 

El precio interno de la mercancía importada de la rama 
i es: 

PH1=epx1' i=1; ... ,n. 

donde: e: es la tasa de cambio nominal de 
frente a la divisa del resto del mundo y px

1
: 

mercancía de la rama i en el resto del mundo. 

(10.18) 

la moneda interna 
es el precio de la 

El ingreso global 
factoriales está formado por: 

de los hogares por servicios 

i) un ingreso interno: 

Y11=ye1+ygl, i=1, • .. ,rn (10.19a) 

y ii) un ingreso del resto del mundo (yx
1

) que puede ser positivo 

o negativo según que las remuneraciones por servicios factoriales 
del estrato de hogares del que se trate tenga saldo positivo o 
negativo en su relación con los agentes no residentes. 

Cada ingreso interno o externo de los hogares se 
descompone en sus respectivos precios y cantidades: 

(10.19b) 

donde: y
11

: es el ingreso interno recibido por la prestación de 

servicios factoriales por el estrato de hogares i, r
1

: es el 

índice interno de precios que tienen los servicios factoriales 
del estrato de hogares i y q

1
: es el índice de cantidad que 

tienen los servicios factoriales prestados por el estrato de 
hogares i. 

Por· su parte, el ingreso externo de cada estrato de 
hogares es: 

(10.19c) 

donde: yx
1

: es el ingreso del resto del mundo calculado como la 

diferencia entre las remuneraciones por servicios factorial.es 
prestados por los hogares residentes menos aquellas que otros 
agentes les han pagado a los hogares no residentes del mismo 
estrato i, rx

1 
es el índice externo de precios de los servicios 

factoriales prestados por el estrato de hogares i y q,.
1

: es el 
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índice de cantidad de esos servicios factorial.es. 

Este ii.J. timo índice ,~ comprende J.as cantidades de 
servicios factorial.es prestados por J.os hogares residentes del. 
estrato i al. resto del. mundo y deduce J.as cantidades de servicios 
factorial.es real.izados por ese mismo estrato de hogares no 
residentes a todos J.os hogares residentes. Así cada estrato suma 
J.as cantidades de servicios prestados y resta J.as cantidades de 
servicios factorial.es prestados por ese estrato y que ha usado J.a 
economía. 

Cabe anotar una diferencia: J.os precios impl.ícitos en 
el ingreso de las empresas son precios de mercancías en tanto que 
J.os invol.ucrados en el. ingreso de J.os hogares son índices de 
precios de canastas de servicios factoriales que prestan los 
miembros de J.os hogares. Lo mismo debe afirmarse de J.as 
cantidades: en el. caso de J.as empresas se trata de cantidades de 
mercancías y en el. de J.os hogares de índices de cantidades de 
servicios factoriales. 

La notación para val.ores corrientes, precios y 
cantidades de J.as transacciones intermedias respeta J.os mismos 
criterios que l.os utilizados para los ingresos. Es decir, 
mantiene las minúsculas estándares para dichas transacciones. 
Para la matriz de insumos intermedios se tiene: 

x:~ 1 >=P 1'~
1 >q:~ 1 

>=pl q:~~ > +pMl q~: ~ >=p q:~ ~ > +epxl q~: ~ > (10.20) 

donde: (11) 

qlJ es J.a cantidad intercambiada entre J.a rama i y J.a j 

corno insumo intermedio total. que resul.ta de sumar el. insumo 
intermedio 

( 11) 

interno <t 1) 

qIIJ más el. insumo intermedio importado (11) 
qHIJ 

y P,J : es el. precio de J.a transacción intermedia entre 
empresas. 

Este precio impl.ícito es el. siguiente promedio 
ponderado del. precio interno y el. precio internacional. (o del. 
resto del. mundo) de J.a mercancía de J.a rama i. Se obtiene de 

dividir (11.20) entre J.a cantidad q:~ 1 > 

,n. (10.21) 

donde: e<~ 1 
> es J.a participación del insumo intermedio interno 

en el. insumo intermedio total.. Esta participación es: 
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cx 1111~·, il j=1,.- •• ,·n (10.22) 
lj .. ,_ (11) 

,'.'!11J ,_ .. · .:<.··· ,,.., 

y no depende de l.as,._co'~J·i.:,,i:.;.n~;,;· .. ,técnicas de l.a producción sino de 
l.a estructura de. ,J.os ,: pr,eci:os.;0 rel.ati vos _internos respecto a l.a que 
presentan J.os internaci:onal.es~y,de l.a tasa de cambio nominal.. 

Por su parte, para l.·a· matriz de consumo de l.os hogares 
se tiene: 

x:~ 2>=p:~2 > q:~2>=p1 q::~> +pMl q~:~>;::pt q::~> +epxl q~:~>' 
i=1, ••• ,n;j=1, ••. ,m. (10.23) 

donde: q:~ 2': es l.a cantidad de mercancía intercambiada entre l.a 

rama i y el. estrato de hogares j como consumo total. y resul.ta de 

sumar el consumo interno q1 :~
2 > más el consumo importado q~:~> y 

p:~ 2 >: es el. precio de l.a transacción de consumo total. entre 

empresas y hogares. 

Este precio impl.ícito es el. siguiente promedio 
ponderado del. precio interno y el. precio internacional. (o del. 
resto del. mundo) de la mercancía de la rama i. Se obtiene de 

dividir ( 10. 23) entre el. respectivo consumo total. q:~ 2 >: 

p:~ 2'=p 1 <X:~
2 >+epx 1 (1-cx:~

2 >), i=l, ... n; j=1, ... ,m. 

donde: ex: ~ 21 : es l.a participación de l.a cantidad 

interno en la cantidad total.. Esta participación es: 

i=1, ... ,n; j=1, ... ,m. 

de 

(10.24) 

consumo 

(10.25) 

y no depende de las propensiones comportarnentales a consumir sino 
de l.a estructura de l.os precios relativos internos respecto a l.a 
de los internacionales y de la tasa de cambio nominal. 

Para la submatriz de ingresos de l.os hogares se tiene: 

i=1, .,n; j=1, ... ,m. (10.26) 
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donde: q
1
J: es el i.ndice de cantidades de servicios factoriales 

intercambiados entre los hogares del estrato i y las empresas de 
la rama j. 

Conviene hacer notar que en una economi.a abierta 
mu1tisectoria1 no es posible que el precio interno de una 
mercanci.a p

1 
sea igual al precio internacional expresado en la 

moneda interna pH
1 

porque si ello fuera así debiera satisfacerse 
que: 

P, 
e=-- para todo i, 

pxl 
(10-27) 

y ello se contradice con el hecho de que se trate de una economi.a 
multisectorial. 

10.3. Identidades contables ~magnitudes impli.citas. 

Las identidades contables del ingreso total de las 
empresas y de los hogares (10.1) y (10.3) y del egreso total de 
los mismos sectores (10.4) y (10.6) sirven como punto de partida 
para expresar el ingreso global en forma matricial. Para ello se 
definen los vectores: 

(10.28) 

y se utiliza la notación matricial ::lada en (10.9), (10.10) y 
(10.13). Asi. se obtiene el siguiente par de identidades contables 
del ingreso y el egreso globales en forma matricial: 

x=X1 +F1 =u+f} n+m 3 

x·=1" X+1"G=cu'+g' 
n+m 2 

(10.29) 

De forma similar se obtienen las identidades contables 
del ingreso y el egreso internos. Para ello se parte de las 
identidades (10.2) y (10.3) del ingreso total de las empresas y 
de los hogares respectivamente, de las (10.5) y (10.7) del egreso 
total de ambos sectores y de la notación matricial antedicha. se 
obtiene asi.: 

X =X l +F 1} I I n .... m I 3 

x'=l' X +1'G 
1 n+m I 3 1 

(10. 30) 
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Las identidades contabl.es 
identidades definicional.es de precios 
hacen posibl.e tener presente el conjunto 

básicas conducen a 
y de cantidades. Ellas 
de variabl.es implícitas. 

~Así estas variables no observables tienen relaciones 
definicional.es con l.as observabl.es. Por lo tanto, l.a obtención de 
valores de l.as variabl.es impl.ícitas está sujeta, por un l.ado, a 
l.as rel.aciones definicionales y, por el. otro, depende de cadenas 
de determinación que se hacen expl.ícitas por medio de conceptos 
analíticos. Queda el.ara entonces la rel.ación entre l.as 
restricciones provenientes del. sistema contabl.e y de l.a 
observabil.idad y l.as determinaciones generadas anal.íticamente. 

Para ello se requieren definir vectores y matrices de 
precios y cantidades y rel.acionarl.os con aquel.l.os vectores y 
aquel.l.as matrices de val.ores corrientes. De l.a forma en que se ha 
definido l.a observabil.idad l.os primeros expresan magnitudes no 
observabl.es y l.os segundos variabl.es observabl.es y observadas. 

asociados 
Los vectores de precio, cantidad 
a los ingresos son los siguientes: 

y valor corriente 

(l0.31a) 

donde p es el vector de precios de las mercancías, r el vector de 
índices internos de precios de l.os servicios factorial.es por 
estratos de hogares, px es el vector de precios internacionales 

de las mercancías, rx es el vector de índices de remuneraciones 

desde y hacia el. resto del. mundo de l.os servicios factoriales por 
estratos de hogares, q el vector de cantidades de mercancías, q 
el vector de índices de cantidades de los servicios factoriales 
prestados por los estratos de hogares, rn es el vector de 
importaciones, y x es el ingreso de l.os estratos de hogares 

recibido del. (o enviado al.) resto del. mundo, qtt es el vector de 

cantidades importadas de mercancías, qtt es el. vector de índices 
de cantidades de servicios factoriales prestados por l.os estratos 
de hogares al. resto del. mundo (o recibidos del.) resto del. mundo y 
e la tasa nominal de cambio. 

La incorporación de conceptos analíticos, que sirvan 
para determinar las variables no observables mencionadas, supone 
precisar el carácter de las decisiones involucradas en economías 
abiertas. En éstas l.as decisiones de empresas y hogares se toman 
respecto a diferentes definiciones de sus respectivos ingresos. 
Las empresas residentes deciden respecto a los ingresos internos, 
en tanto que l.os hogares residentes l.o hacen en rel.ación a l.os 
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ingresos globales. Por ello el vector relevante no 

sino el siguiente que combina componentes de ambos: 

es ni 

x=(~J:cn+~, 1) 

La expresión de este vector en 
cantidades será importante desde el 
vinculación entre las restricciones
determinaciones analíticas. Así se tiene 

=pq=qp: (n+m, 1) 

( 10. 31b) 

términos de precios y de 
punto de vista de la 

contables y de las 
que: 

(10.31c) 

donde q
1
=q+er- 1 rxqH es un índice de cantidades internas de 

servicios factoriales calculado como la suma de las cantidades 
internas más los valores de las cantidades importadas deflactados 
por los índices de las remuneraciones internas y ~ denota la 
diagonalización de un vector. Esta descomposición transpuesta es: 

x'=p'q=q'p: (1, n+rn) (10.31d) 

Las matrices de precios y cantidades correspondientes a 
las transacciones intermedias son las siguientes: 

[

p(ll) 
P= 1J 

r-

p(12)] 
lj 
o 

(n+m, n+m) (10.32) 

Q= qlj qlj = qllj qllj + qHlj qHlj =Q +Q [ 
(11) (12)] [ (11) (12)] [ (11) (12)] 

q 1 J 0 qtlj 0 qHlJ 0 I H 

donde Q
1 

es la matriz de las cantidades intermedias internas y QH 

es la matriz de cantidades intermedias importadas. 

Como la matriz de valores nominales de 
transacciones corrientes es la matriz X definida en (10.9). 
matriz de participaciones de las transacciones internas en 
totales es la siguiente matriz alfa: 

169 

las 
La 

las 



"'(12)] ... 
'e~,:. : (n+m, n+m) (10.33) 

Así la matriz. de precios correspondiente a la matriz X 
se expresa como: 

donde J 
último, 

es la matriz que tiene 
1a matriz de transacciones 

un uno 
totales 

en 
se 

(10.34) 

cada entrada. Por 
representa como: 

(10.35) 

donde ® es el producto elemento a elemento de ambas matrices. 

Esta formulación muestra claramente que en e1 cuadro de 
transacciones observable que, a su vez, es observado cada cinco 
afies para la economía mexicana, están implícitos los precios 
internos e internacionales, la tasa de cambio, las cantidades 
intercambiadas y sus proporciones de origen interno. 

Obsérvese que las matrices representadas por mayúsculas 
negritas son las matrices de transacciones intermedias totales 
(X) e internas (X

1
) o finales (F, F

1 
y G, G

1
) que resultan del 

proceso de observación. Por el contrario, las que se han escrito 
en mayúsculas estándares, a saber, la de proporciones entre 
cantidades intermedias internas y totales (A) , la de precios 
intermedios (P} y la de cantidades intermedias (Q), no son 
observables. 

Las variables contables definidas y observadas son: el 
ingreso total de la rama o estrato respectivo xl, las 

transacciones intermedias totales entre ramas y estratos xlJ y 1a 

participación de las transacc~ones intermedias internas en las 
totales: · 

a 
l j 

i, j=l., ... , n+rn (10.36) 

Las identidades contables (10.16) y (10.17) se plantean 
de manera conjunta y utilizando la notación establecida en 
(10.31) como: 

(10.37) 
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donde p 1 es la i-ésima coordenada de p y .q1 es la correspondiente 

de q. _::o;-_;. 

Por su parte, .i~~;~1d.;;tit'1.dad.E.;;{c10.20) y (10.23) también 
se plantean de manera conjunt.a .•. ;' .. y_,,haciendo ·.uso de la notación 
establecida en (10.32) ._coino:~}¿:';¡¡}~;;~3<{c;;,;~:¿f;,·::, ·· 

(10.38) 
x,J=p,jq1J, i/' ji~;t;~:f~Jit~;, . 

donde p
1 

J es una entrada de P. y., qiJ<e_';'i.~:1:ª-'icorrespondiente de Q. 

Las 
conjuntamente 
como: 

identidades cici·~;1T"·'·:·;· c10.24> se 
usando la notación- ,de,·;'(10.31), (10.32) 

escriben 
y (10.33) 

(10.39) 

Finalmente, es 
tasas de cambio propias 
factoriales como: 

posible 
de l.as 

plantear la definición de las 
mercancías o de los servicios 

epxl 
te-----, 

' P, 
i, j=1, ... ,n+m (10.40) 

Ahora reemplazando en (10.36) las identidades (10.38) y 
(10.39) y las definiciones (10.22) y (10.25) se obtiene la 
definición de 1as proporciones observadas entre las trasacciones 
intermedias internas y las totales como funciones de las 
magnitudes no observables de l.as tasas de cambio propias (tc

1
) y 

las razones entre cantidades internas y totales (cx
1
J). Estas son: 

i:t,J ex +te (1-cx ) ' 
l J 1 l J 

i, j=1, ... ,n+m (10.41) 

10.4. Determinación anal.ítica Q.sl_ variables. 

Las definiciones (10.37) a (10.41) vinculan variables 
observadas -datos- y variables no observables -implícitas
mediante 1os registros del sistema contables. Las primeras son 
x

1
, x

1
J, e y ti

1
J y las segundas son p

1
, q

1
, p

1
J, q

1
J, cx:

1
J, px

1 
y 

tc
1 

las 
Conviene reparar en 

variables dentro de cada 
el carácter diferente que 
conjunto. Los ingresos x

1 
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transacciones intermedias x
1

J son: -_ variab1es directamente 

observab1es a partir de1 cuadro 2 y de 1as que se dispone de 
observaciones anua1es para subvectores de 1as primeras y 
quinquena1es para e1 resto. La · tasa -de cambio nominal. e es 
observab1e en otro subsistema contab1e que no·· está comprendido en 
ese cuadro. Las razones entre transacciones intermedias internas 

e importadas °'•J resu1ta de efectuar e1 cociente entre x
11

J y 

x
1
J. Por su parte, 1as varib1es no observab1es son precios 

intermedios (p
1
J), cantidades intermedias (q

1
J) y coeficientes 

ca,J) asociados a transacciones intermedias que no se 

determinarán mediante re1aciones ana1íticas en este capítu1o. 
También son variab1es imp1ícitas 1os precios internos (p

1
), 1os 

internaciona1es (px
1

) y 1as cantidades internas (q
1

) asociados a 
1os ingresos de empresas y de hogares que si serán determinab1es 
de forma ana1ítica. 

La re1ación entre esos dos tipos de variab1es muestra 
1os 1ímites entre 1a observación y e1 aná1isis. No tiene sentido 
determinar, desde un punto de vista ana1ítico, más variab1es que 
aque11as que no se pueden obtener mediante 1as identidades 
contab1es y 1a observación. Este principio de consistencia 
1ógica, aunque simp1e y para muchos trivia1, expresa 1a necesidad 
de fijar dos requisitos importantes: i) definir un sistema 
contab1e que satisfaga 1as propiedades estab1ecidas en 1a parte I 
y ii) especificar 1as variab1es observab1es y no observab1es que 
involucra dicho marco. En este caso se trata de las primeras tal 
corno resultan de los registros contables realizados para la 
economía mexicana. 

El proceso de observación mediante un sistema contable 
como el definido transforma en magnitudes observadas para cierto 
momento las variables observables. El siguiente cuadro presenta, 
en las tres primeras columnas, el número total de nuevas 
variab1es observadas y no observadas que agrega, a1 conjunto de 
todas 1as variab1es, cada tipo de identidad y e1 número tota1 de 
identidades de cada tipo que se ha p1anteado. En 1a ú1tima 
columna se presenta la diferencia entre variables no observadas e 
identidades de cada tipo. Este conteo de variab1es y de 
ecuaciones que tiene una añeja estirpe en el análisis económico 
es quien hace posib1e p1antear, en e1 caso de 1os mode1os de 
origen contab1e, 1as posibi1idades de 1os mode1os que se 
especifican en un marco observacional explícito. 
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cuadro 3. 
Número de variab1es y de identidades contab1es 

Tipo de # de variables # de variables # de identidades Diferencia 
identidad observadas no observad.as de cada tipo (1)-'(2) .. (1) (2) .. .. -· • . ','·.··, '}' . ., 
(11.37) n+m -.2 (n+m) n+m .!17.~ .. ;:·~.'.: ~:· 

... 
(11.38) (n+m) 2 2.(n+m) 2 (n+m) 2 cri+m> 2 

(11. 39) 1 (n+m) 2 +n+m (n+m) 2 n+m+1.· 
(11.40) o (n+m) (n+m) o 
(11. 41) (n+m) 2 .o (n+m) 2 (n+m) 2 

Total n+m+2 (n+m) 2 +1 3 [ (n+m) + (n+m) 2
] n+m+3(n+m) 2 2(n+m) 

El resultado del cuadro es claro: se necesitan 
determinar 2(n+m) variables no observadas fuera del conjunto de 
identidades registrado en el cuadro para obtener todas aquellas 
que están contenidas en él. Las candidatas a cumplir ese papel 
son los siguientes n+m pares: (px

1
, p

1
) , (px

1
, tc

1
) , (pxl, q

1
) , 

(tc
1

, p
1
), (tc

1
, q

1
) y (p

1
, q

1
). Pero la elección de las 

variables a determinar no es trivial desde un punto de vista 
explicativo. 

Los cinco primeros pares involucran una variable cuya 
determinación depende directa (px

1
) o indirectamente ( tc

1
) del 

resto del mundo y otra que está asociada con las transacciones 
que tienen lugar internamente. El último par está compuesto por 
variables internas. 

A continuación se muestra corno se obtienen las 
variables no observadas a partir de las identidades contables, 
las variables observadas y el par de variables no observadas que 
se supon• explicado mediante relaciones anal~ticas exógenas a las 
definiciones y a las relaciones contables contenidas en las 
matrices de lps cuadros 1 y 2. 

Si px
1 

y p
1 

se determinan fuera del marco contable, las 
identidades (10.39) y (10.41) hacen posible obtener la siguiente 
expresión para las participaciones de las cantidades intermedias 
internas en las totales: 

i, j=1, ... ,n+m (10.42) 
1- ( 1-tc

1
) a

1
J 

Entonces si se reemplaza (10.42) en (10.39) se obtiene 
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p
1
J, de tal manera que sustituyendo·· estos precios en ( l.O. 38) se 

determina q
1

J y, por ült.Í.mo,· usando):>, __ ª;.._~ (l.0.37) se obtiene q 1 • 

si están dados px
1
y tc

1 
se _obt.i.'en:eo dia 'manera inmediata 

p
1 

y con éste, utilizando (l.0.37), se despeja q
1

• Ahora, dado tc
1 

se despeja °"•J en (l.0.42), se usa esta' participación, y los 

precios px
1 

y p
1 

para obtener p1J en (l.0.39) y, por ül.timo, se 

obtiene q
1

J mediante (l.0.38). 

Si las variables determinadas fuera del cuadro contable 
son px

1 
y q

1 
se obtiene p

1 
de (l.0.37) y tc

1 
de (l.0.40). Así 

reemplazando esta ültima en (l.0.42) se despeja °"•J' sustituyendo 

Pxi' p
1 

Y °"•J en (l.0.39) se J.ogra obtener p
1
J y, por ültimo, 

mediante (l.0.38) se despeja q
1
J. 

Si las variables dadas son tc
1 

y p
1 

se obtienen q
1 

de 

(l.0.37), px
1 

de (l.0.40), °"•J de (l.0.41), p
1
J de (l.0.39) y q

1
J de 

(l.0.38). Y, por ültimo, respecto a estos pares de variables 
determinadas de manera conjunta por la economía interna y por el. 
resto del. mundo, si son datos tc

1 
y q

1 
se obtienen p

1 
de (l.0.37) 

px
1 

de (l.0.40), o:
1

J de (l.0.4l.), p
1

J de (l.0.39) y q
1

J de (l.0.38). 

manera 
Ahora 

exógena 
bien, 

es (p
1

, 

si el par de variables determinado 
q

1
) J.a obtención de las variables 

de 
del 

marco contable de una economía abierta se complica. Si se suponen 
dados cualesquiera de los cinco pares de variables anteriores, es 
decir, si cualquiera de ellos son equiparables a pares de 
variables observadas, las identidades definidas igualan variables 
no observadas con observadas. Por el contrario, si se determinan 
p

1 
y q

1 
la identidad contable (l.0.37) se convierte de una 

definición en una tautología y, en consecuencia, se pierden n+m 
identidades. Por lo tanto, habrá que determinar 3(n+m) variables 
fuera del sistema de identidades contables o, por el contrario, 
agregar nuevas identidades definicional.es. Las identidades que 
cumplirían ese papel serían, una u otra, de las siguientes: 

(l.0.43a) 

- ml qH1 
µ =-=te --, i=1, ... , n+m 

1 xll l ql 
(l.0.43b) 
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Pero ; la inclusión , de,,. cualquiera de estas nuevas 
identidades no resuelve, el problema de determinar la tripleta 
mencionada porque ellas agregan n+m variables no observadas. Es 
decir, que no se restringen los grados de libertad mediante su 
introducción porque aparecen las variables qK

1
• En consecuencia, 

los modelos planteados a continuación determinarán el par (p
1

, 

q
1

) y alguno de los elementos del par (px
1

, qK
1

) • 

Conviene aclarar tres puntos antes de terminar este 
capítulo. El primero es la preferencia por el par (p

1
, q

1
) como 

el que debe ser determinado. El segundo es la implicación del 
concepto de economía abierta sobre la determinación de este par. 
El tercero es la implicación del concepto de economía 
semiindustrializada en esa dirección explicativa. 

La preferencia por el par mencionado proviene del hecho 
de que en las otras cinco opciones se determinarf.a px

1
, o una 

función de éste, tc
1

, que depende de la economía del resto del 

mundo. De esa manera, el análisis privilegiaría elementos cuya 
modelación tiene mayor grado de complejidad y que no han merecido 
el desarrollo de conceptos contables y analíticos para 
aprehender1os como ha sido, en la primera parte y en los 
capítulos 7 a 9, el caso de las transacciones y de los hechos de 
la economía interna y nacional. Por lo tanto, seleccionar 
cualquiera de las otras opciones sería incongruente con los 
sistemas contables y los fundamentos analíticoss aquí planteados. 

En lo que respecta a las consecuencias del concepto de 
economía abierta, el planteamiento contable realizado considera 
que las transacciones con el resto del mundo juegan un papel 
equivalente a las que cumplen aquellas que realizan los sectores 
institucionales internos. Por ello la determinación de las 
variables (p

1
, q

1
) dependerá de precios y de cantidades del resto 

del mundo. Pero la determinación de alguna de estas variables 
externas no tiene porqué suponer un modelo. En la especificación 
que se hace .a continuación existe la posibilidad de considerar 
dichas variables como exógenas o como endógenas al modelo. En 
conclusión, se tratará de modelos de economía abierta que poseen 
la opción de convertirse en modelos de dos economías -la interna 
y la externa o del resto del mundo-. 

El concepto de economía abierta es captado mediante 
variables observables. Aque1 de economía semiindustrializada se 
manifiesta en las matrices contables de dos maneras. La primera 
es por medio de la clasificación de ramas o divisiones de 
actividad económica y de estratos o grupos de hogares que se 
elijan. La segunda es por el peso y las características que 
tienen las transacciones internas en relación a las totales. Por 
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io tanto no se requiere definir variabies observaies para captar 
ias características de semiindustriaiizaci6n. 

Estos rasgos aparecen, por ejempio, ai verificar cuaies 
son ias ramas de actividad económica que producen ios bienes 
comerciabies, que peso tienen en ei ingreso interno ios grupos 
de hogares cuyas remuneraciones se originan, de manera 
preponderante, en ocupaciones informales, como se integran los 
abastecimientos importados en ia producción interna de 
mercancías. 

En consecuencia, el carácter abierto de la economía se 
expresa en ciertas variabies observabies definidas ai efecto, en 
tanto que su semiindustrialízación se manif íesta corno una 
cuestión de grado. De manera conjunta entonces ia observabiiidad 
de una EASI ia mostrará diferente sóio en ei momento de captar 
ia información. Ai obtener observaciones será posibie apreciar 
hasta que punto una economía concreta, que tiene ei carácter de 
una EASI, es diferente de otras economías simiiares o de ias 
abiertas e industriaiizadas. 
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Capítul.o J.1. 
Conceptos ana1íticos para 

construir mode1os mesoeconómicos de regu1ación. 

Este capítuJ.o precisa J..os conceptos anaJ.íticos que se 
usan en J.a construcción de J.os modeJ.os mesoeconómicos y J.os 
vincul.a con J.os conceptos observabJ.es definidos en el. capítuJ.o 
anterior. Primero se concibe la actividad económica como aquella 
que genera el. fJ.ujo circuJ.ar del. ingreso. Luego se definen J.as 
organizaciones participantes en esa actividad económica. Por 
úl.timo se señaJ.an J.os procedimientos mediante J.os que se 
relacionan las organizaciones. 

A l.a vez se tratan J.as cuestiones de 1a determinación 
de val.ores corrientes, y de J.as cantidades y de J.os precios 
reJ.ativos que generan estos val.ores. Con ese objetivo se 
estabJ.ece J.a dirección en que unas variabJ.es determinan otras y 
se especifican J.os principal.es rasgos de J.os modeJ.os anaJ.íticos 
que serán construidos y anal.izados en J.os capítuJ.os que siguen. 

11.1. Actividad económica y circuito de entrada-salida del 
ingreso. 

Los modelos de insumo-producto o los interregionales 
suponen que el. ingreso generado y obtenido por J.os diferentes 
agentes económicos sigue un trayecto circular: los ingresos de 
unos son gastos de otros, las ventas de unos son compras de los 
otros. Así, las mercancías y los servicios factoriales van en un 
sentido y J.a unidad de cuenta, el. dinero, en el. sentido 
contrario. El. circuito del ingreso recorre la economía uniendo 
sus nodos de origen con sus nodos finales, y éstos con aquéllos. 

Este concepto del. circuito del. ingreso subyacente en J.a 
actividad económica se ha denominado, desde Quesnay, el. fl.ujo 
circuJ.ar del. ingreso (o de J.a renta). Su expresión contabJ.e es J.a 
descomposición de J.os fJ.ujos en ingresos y gastos, productos e 
insumos, entradas y sal.idas. Por eJ.J.o aquí se usa el. término 
circuito para diferenciarJ.o de J.os conceptos específicos y 
contabJ.es de ·fJ.ujos corrientes y de capital.. 

EJ. circuito del. ingreso muestra que :Las reJ.aciones 
entre los agentes se verifican mediante las transacciones. Y ese 
circuito, que se descompone en transacciones que unen a todos los 
agentes de 1a economía, revela la interacción y la comunicacion 
entre eJ.J.os. Por l.o tanto, desde el. punto de vista anaJ.ítico del. 
capítulo 7, 1as transacciones expresan acciones y mensajes de los 
agentes que interactúan y se comunican en 1a actividad económica. 

Las transacciones que forman e1 circuito del. ingreso 
son magnitudes descriptivas admiten ser interpretadas: i) como 
res u l. tados de acciones de los agentes invol.ucrados, en 
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particular, de decisiones.~, a la vez, ii) 
distinguen por su generacion y trasmisión y 
precios, cantidades o valores corrientes. 

como señales que se 
por sus contenidos, 

Los modelos analíticos especificados se apoyan en esa 
noción contable de entrada-salida para captar la presencia del 
circuito del ingreso y en la comprensión de éste como expresión 
interactiva y comunicativa de la actividad económica. Por ello· 
los modelos que se especifican más adelante son denominados 
modelos de entrada-salida de regulación. El primer calificativo 
alude al aspecto contable y el segundo al analítico en la medida 
que la principal característica de la actividad económica es ser 
una actividad regulada. 

Así en los modelos resultantes se integran el concepto 
descriptivo del funcionamiento de 1a actividad económica con su 
noción analítica que la concibe como interacción y comunicacion 
entre organizaciones que resulta ser regulada por las decisiones. 

11.2. Nodos, agentes contables ~ organizaciones. 

Los nodos del enfoque descr~ptivo de la actividad 
económica concebida como circuito del ingreso son los agentes 
contables. Por su parte, las organizaciones constituyen los nodos 
de las estructuras de interacción y de las instituciones 
comunicativas. La vinculación entre ambas perspectivas, una 
contable, la otra analítica, se realiza, de manera principal, 
mediante la identificación de agentes contables y organizaciones 
a diferentes niveles de agregación. 

Las organizaciones en la medida que deciden suponen, 
corno se planteó, una racionalidad estratégica. Los agentes 
contables concebidos como los nodos del circuito del ingreso 
serían entes pasivos. Sin embargo, la finalidad de construir 
modelos que no sean sólo analíticos sino también observables hace 
necesario.que se conciba a los agentes como unidades activas. Tal 
opción supone seleccionar, en el balance de cada agente, una 
partida cuyos movimientos no dependan de las magnitudes 
observables sino de variables típicas de referencia. Así, 
mediante el ·comportamiento regulativo de los agentes se los 
identifica con las organizaciones. 

El cuadro 1 muestra esos agentes definidos 
contablemente que son concebidos, analíticamente, corno 
organizaciones según el nivel de agregación del que se trate. 
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cuadro 1. 
Agentes económicos por nive1es de agregación. 

MICRO HESO MACRO 

Familias de: 
propietarios lnl". rur.y urb. 
asalariados por cat.. ocup .. 

propietarios Cormales 

Empresas 11Q financieras: 
(por t.amai'io) 

micro, peq. , median. y grand. 
(por origen de la propiedad) 

prlv. • púb. y ext.. 

Empresas financieras: 
(por operación predominante) 
bancos, c. de bol sa 1 a.seg. 
(por orlgen de Ja propiedad) 

prl v.• púb. y ext.. 

Est.de ingreso 
o .. , grup. ·~ .. socioecon. 

Sector 
privado 
personal 

.· ·:> ,:..~:.:.,::~..:. Sector 
.o·,.·., Grupos, ramas, di v. pr i. vado 
···· ·c;•:gr'andes div. de no 

actividad económica persona1 

Sectores operativos Sector 
financieros financiero 

Dependencias gubernamentales: Sectores Sector 
monetarias, t.rlbut.arlas, funcionales gobierno 
por cat.. de egreso del gobierno 

Agentes n.Q residentes: Sectores de agentes Sector 
(por {"unción). (por reglón) no residentes. externo 

La clasificación de los agentes 
organizaciones mostrará la heterogeneidad 
los rasgos predominantes de una EASI. 

concebidos aquí como 
seña1ada como uno de 

Las características de los modos decisionales de las 
organizaciones en una EASI son, por lo general, no optimizantes, 
duales y mediante señales no precio. Las decisiones responden a 
criterios no optimizantes de adaptación a normas formadas 
consuetudinariamente y de selección según expectativas acerca de 
indicadores económicos claves.. A su vez, estas decisiones son 
duales tanto por la mutua repercusión de los aspectos financieros 
sobre los no financieros como por los efectos de los actos 
internos sobre el ámbito externo y viceversa. Las señales que se 
utilizan para tomar las decisiones y las que resultan de ellas 
son, muchas veces, señales no precio. Sin embargo, los cambios 
impulsados en los últimos periodos apuntan a que los precios sean 
progresivamente señales más relevantes. 

11.3. Identificación Qg_ estructuras, instituciones y 
procedimientos .. 

La matriz de transacciones corrientes representa el 
circuito de entrada-salida del ingreso. En ella están 
expresadas, de manera subyacente, las estructuras de interacción 
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y las instituciones comunicativas ·de una economía concreta. El 
anál.isis estructural. de esas matrices 'debiera conducir a l.a 
identificación de esas configuraciones. 

Una EASI muestra diversidad y coexistencia de 
estructuras de interacción y de instituciones comunicativas. Por 
1o mismo, una destacada característica es la variedad de mercados 
existentes. La forma de regul.ación que predomina es l.a activa 
pol.icéntrica. Pero el.l.a se basa en diferentes estructuras de 
interacción de manera que coexisten mercados regi~os por 
organizacioneS que son subordinantes, con otros donde la 
interdependencia competitiva entre el.l.as es el. rasgo típico. Sin 
embargo esta coexistencia no invalida que, desde un punto de 
vista global, la economía se regule corno se sefia16. 

Los mercados se diferencian también según el. nivel. de 
agregación que caracteriza sus transacciones. Así, por ejemplo, 
es factible una regulación interactiva entre sectores 
institucionales q~e coexista con una regulación activa entre 
grupos socioeconomicos, ramas de actividad económica y 
dependencias gubernamentales en el nivel mesoeconómico. 

La determinación de los ingresos de las organizaciones 
en l.os mercados es pl.anteabl.e desde dos ópticas que serán 
complementarias. Por un lado, los ingresos de unos agentes 
provienen de los gastos que hacen otros agentes. Así el ingreso 
de un agente se descompone en partidas que res u l. tan de l.as 
demandas que ejercen los otros. Por otro lado, esos mismos 
ingresos de los agentes se obtienen de las entregas de mercancías 
o de servicios factoriales que ellos les hacen a a otros. El 
ingreso de un agente se descompone ahora en las ofertas que les 
surten a los otros. 

Estas perspectivas se denominan, respectivamente, de 
demanda y de oferta. La primera enfoca cuánto del. val.or corriente 
recibido por un agente es adquirido por otros. La segunda 
visualiza cuáles son las magnitudes del valor corriente del 
ingreso de un agente que se les surten a otros. Así, el sentido 
que se l.e da aquí al. concepto de demanda depende de concebir el. 
ingreso de un agente como resul.tado de l.os gastos real.izados por 
otros, y el. que se l.e otorga a l.a noción de oferta proviene de 
entender el. ingreso de cada agente como suma de l.as entregas que 
éste l.e hace a l.os otros agentes. 

Esa disociación por l.a oferta y por l.a demanda en l.a 
determinación de l.os ingresos de l.as organizaciones es crucial. 
por dos razones. En primer término, el.l.a permite concebir model.os 
anal.íticos que se concentren en l.os procesos de equil.ibramiento y 
no en l.as trayectorias de equil.ibr io. En segundo lugar, esas 
direcciones de determinación hacen posible observar los 
procedimientos de interacción y de comunicación entre las 
organizaciones. Es así que se apreciará que competencia y que 

180 
-
:.... 



J 

j 

J 

..! 

formas y contenidos 
diversos mercados. 

tiene la trasmisión de sefiales en los 

El siguiente apartado está dedicado a plantear, a 
partir de los conceptos analíticos recuperados en los tres 
anteriores, modelos de entrada-salida que sirvan para especificar 
los modelos de regulación de la parte III. 

11.4. Mqdelos de entrada-salida. 

Los modelos de entrada-salida que se presentan a 
continuación generalizan las especificaciones de Leontieff y de 
Ghosh para economías abiertas. La construcción de estos modelos 
se hace en las siguientes etapas: i) se definen variables 
endógenas y exógenas en relación al concepto de entrada-salida, 
ii) se explican las determinaciones de valores corrientes por la 
demanda y por la oferta, iii) se especifican y analizan las 
diferentes clases de coeficientes fijos que involucran los 
modelos y se fundamentan las relaciones entre variables exógenas 
y endógenas iv) se incorporan coeficientes fijos para tratar las 
relaciones con el resto del mundo y v) se plantean y se 
relacionan los modelos en valores corrientes y los modelos que 
determinan precios y cantidades. 

Cada una de estas etapas supone que se han planteado y 
resuelto las cuestiones de observabilidad anteriores. En términos 
específicos se construyen modelos que determinan, de manera 
conjunta, los precios internos (p) y las cantidades (q) totales. 
Así se obtienen las variables que junto con las externas (px) se 

necesitan introducir en el marco contable del cuadro 1 del 
capítulo 10 para hacer posible determinar todas las otras 
variables implícitas. 

11.4.1. Variabies endógenas y exógenas. 

Las variables relacionadas por estos modelos se 
cl~sifican, de la manera habitual, en endógenas y exógenas. Las 
primeras se determinan en el seno del modelo, las segundas 
expresan el e.ntorno del.. modelo y éste no las determina. 

Esta distinción habitual es, en apariencia, innecesaria 
e, inclusive, trivial. Pero será relevante si se tienen en cuenta 
las consideraciones que siguen. 

En los modelos de entrada-salida las variables que se 
relacionan son exógenas y endógenas y no variables de entrada y 
de salida como podría esperarse. La frase adjetiva -de 
entrada-salida- alude, como se señaló, a una característica 
general de 1a actividad económica. Por el contrario, en la última 
parte de este texto se especificarán modelos de regulación. Para 
su planteamiento matemático se recurrirá a la teoría del control. 
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se· usará entonces· · ia · : clasificación que esta última introduce· 
entre variables·: de· entrada, de estado y de salida. 

' . .. ··- -·.· .,., . 

. cc,-.·C'ii;a:s; ,_ ~a-ri'áb:l~s·- endógenas de los modelos son 1os ·_valores 
corrientes del i·ngreso de distintas organizacions y los precios ·y 
las· "ci;in·t-idades><internas o externas implícitas en· ·ellos; Esos 
ingresos corresponden, en un caso, a las magnitudes globa1es y en 
otro a las internas. 

11.4.2. Submodeios para ia demanda y para ia oferta. 

Las variab1es endógenas de1 primer modelo son los 
ingresos globa1es de 1as empresas y de los hogares. su 
determinación depende, exógenamente, de 1os gastos del gobierno y 
del resto del mundo más aquellos destinados a 1a formación bruta 
de capital. 

Antes de introducir 1os supuestos de 1os mode1os se 
formu1an a1gunos criterios de notación y de termino1ogía. 

Las razones entre f1ujos intermedios y f1ujos tota1es 
compondrán matrices que se denotarán mediante mayúsculas 
negritas, los coeficientes que surgen de cocientes entre 
cantidades se representarán por matrices cuya denotación serán 
mayúsculas itálicas, las transformaciones de estas últimas 
obtenidas por medio de pre y pos multiplicaciones por matrices 
diagona1es de precios o de cantidades se nombrarán con mayúscu1as 
de letra compu'ter y se seguirán reservando l.as mayúsculas 
estándares para las matrices de cantidades intermedias o finales. 

Las razones entre flujos son observables a partir de 
1os registros contab1es de1 cuadro 1. Por el contrario, 1as 
matrices de coeficientes o sus transformaciones no lo son. Esta 
diferencia entre razones y coeficientes será crucial en el 
momento de explicar las relaciones analíticas y de cuantificar 
1os modelos. 

El primer supuesto de 1os modelos que se construirán a 
continuación afirma la constancia de las razones medias entre 
flujos intermedios y e1 gasto total de un agente privado 
-empresas u hogares agrupados en ramas o en estratos según el. 
caso-. Este enunciado es una extensión del. supuesto acerca de las 
razones de los flujos entre em~r~sas de1 modelo de Leontieff, a 
1os f1ujos de gasto en servicios factoria1es que hacen 1as 
empresas y en consumo de mercancías que efectúan los hogares. 

La constancia de estas razones de gasto se sustenta en 
un comportamiento rutinario en relación a]. consumo de 1os 
agentes. sean estos consumos de insumos productivos intermedios o 
de insumos primarios uti1izados por las empresas o de bienes y 
servicios finales adquiridos por 1os hogares. La afirmación 
general es que 1as propensiones medias al consumo de cua1quier 

182 

•·· 

11"'1 

¡. 



1 

i 
...! 

J 
'1 

J 
-1 , 

tipo de bien o servicio permanecen constantes en el tiempo. Tal 
especificación supone que_·.:el gasto_ así concebido es una acción 
automática y no una decisión __ :destináda·,,a_:'regu_lar la unidad real 
de la organización de _la q~e ,,,,.e: .. tra_te '. _ -

La formulación del' supuesto-- es 1-a -siguiente: 

( 11-1) 

Algunas veces se intenta fundar la permanencia de estas 
propensiones medias en una teoría de la producción con 
rendimientos a escala constantes y en una teoría del consumo que 
postula propensiones invariables. Pero este fundamento no es 
pertinente en la medida que las propensiones medias al gai;<to 
resultan de multiplicar razones de cantidades por precios 
relativos y que lo que se afirma en este caso es que un cambio en 
una razón de cantidades se compensa mediante una variación en los 
precios relativos. Es decir, se postula la elasticidad perfecta 
de las razones de cantidades ante los precios relativos y no su 
constancia. 

Si se plantea cada propensión media de acuerdo con sus 
variables constitutivas no observables se tiene: 

a: 1 J+tc 1 (1-a:
1
J) 

a,J=[ ]a
1

J i, j=1, ••. ,n+m 
prjl 

(11.2) 

PJ 
donde p =

rJ1 p
1 

factorial j 
qlJ 

a =-- es el 
IJ qj 

es el precio relativo de 

respecto a la mercancía 

coeficiente técnico o 

la mercancía o el servicio 

o e1 servicio factorial i, 

coeficiente de consumo que 

se suponen invariables si hay 
patrón de consumo fijo, y °'•j 

rendimientos constantes a escala o 
y tc

1 
son las variables definidas 

en (10.33) y (10.40). 

Es claro que afirmar la constancia de (11.2) supone que 
el cociente entre la tasa de crecimiento del coeficiente ª•J y la 

correspondiente a la razón de precios 
p 1 J a: 1 J+tc 1 (1-a: 1 J) 
~-=[--------
prjl prjl 
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Esta razón muestra ia re1ación 
p

entre eÍ.--preci-o que prima en -i:a trasacc.ión 
j y el precio relativo de j respecto de i. 

entre los agentes i y 

~ su vez, el numerador se interpreta corno e1 índice del 
precio de i en la transacción (i, j) y el numerador es e1 precio 
de j: Por lo tanto se trata de un relativo entre dos precios: el 
precio internacional de i ponderado por 1as participaciones de 
las cantidades internas en 1as totales y e1 precio de j. 

Una conclusión extraída del supuesto planteado muestra 
que en estos modelos son posibles, en principio y para todos los 
agentes privados -empresas y hogares-, ia f1exibilidad de precios 
para adaptarse a una técnica dada o, por el contrario, la 
selección de técnicas o del patrón de consumo para enfrentar 
precios existentes. Por 10 tanto, no se trata de modelos de 
precios fijos, aunque los comprenden, y las razones especificadas 
pueden mostrar decisiones de precios o de cantidades basadas en 
respuestas simétricas de cantidades ante cambios de precios o 
viceversa. 

Si se rernp1aza 

índice señalado arriba se 
transacción intermedia (i, 

°'•J por su expresión (10.42) en el 
obtiene 1a tasa de cambio propia de la 
j) mediante la formu1ación que sigue: 

te 
rlJ 

epxl 

te 
lJ 

(1-(1-tc
1

)¡¡,
1
J] 

i, j=1, ... ,n+rn (11.3) 

donde tc
1

J es la tasa de cambio propia de i respecto a j, es 
PJ 

decir, la razón entre el precio internacional de i expresado en 
la unidad de cuenta interna y el precio interno de j. Dadas las 
magnitudes ORservadas ª•J el resultado que muestra (11.3) depende 
exclusivamente de las tasas de cambio propias de i y de j 
respecto de i. 

Conviene señalar que si las razones 

observadas la determinación de los vectores p y px 

obtener la técnica y el patrón de consumo vigentes 
por los coeficientes a

1
J 

a
1

J son las 
hacen posible 

representados 

La imposición del supuesto (ll.l) permite determinar el 
ingreso global de la economía a partir de las variables exógenas 
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seieccionadas mediante ei siguiente mode1o: 

x=Ax+F1 n+m 
(11.4) 

Es importante seña1ar que las propensiones que se han 
supuesto constantes se refieren al gasto totai de los agentes. 
Para las empresas se trata del gasto interno en ia medida que 
estas actúan sobre su ingreso y no respecto al ingreso de ias 
empresas del resto del mundo que se expresa en las importaciones. 
Por su parte, para los hogares el gasto total es equivalente al 
ingreso g1oba1 (es decir, al ingreso nacional) porque éstos 
consumen respecto a las remuneraciones que perciben menos 
aquellas que transfieren a los hogares del resto de1 mundo. 

En consecuencia, el. vector endógeno no registra los 
mismos ingresos que el vector respecto al que se han calcu1ado 
las propensiones al gasto. Aparece así el problema del 
tratamiento de las importaciones, o en general, de las 
transacciones con el resto del mundo, en un modelo de entrada
salida para una economía abierta. 

Para resolver este problema algunas veces se plantea 
este mismo rnode1o pero postulando la permanencia de las razones 
entre flujos internos en lugar de hacerio respecto a los f1ujos 
totales. Esta modificación se representa mediante ia siguiente 
expresión: 

(11.5) 

En una economía abierta el consumo, de insumos 
intermedios p primarios, o de mercancías finales, se realiza 
respecto a todos los bienes o servicios intercambiados. Es decir, 
se toman en cuenta magnitudes totales y no simplemente internas. 
Es así que 1as proporciones entre ias cantidades consumidas de 
mercancías producidas de manera interna o importadas varían 
permanentemente para enfrentar los cambios en las tasas de cambio 
propias. Por e11o el supuesto representado en ( 11. 5) no debe 
estipularse para economías con grados altos de apertura. 

A su vez, ia 
eiasticidad unitaria del 

imposición 
coeficiente. 
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P, 
precio relativo interno p ~. Pero este 

rlJ pJ 

transacciones en una econom~a abierta en 
actúan l.os precios internacionales, px, 

cambio, e. 

no es el que rige las 

la medida que en ella 
y la tasa nominal de 

Las variables endógenas del segundo submodelo son los 
mismos ingresos globales de empresas y hogares. Pero las 
variables exógenas ahora son los ahorros antes de impuestos de 
ambos agentes privados. En el primer modelo los gastos de las 
otras organizaciones determinan esas variables endógenas, ahora 
las ventas que una le hace a otras son quienes originan el 
ingreso global de cada una de ellas. Así se tiene que las 
demandas realizadas son los determinantes del ingreso en el 
primer caso, mientras que las ofertas generadas representan 
aquellos en el segundo caso. 

Ahora se supone la permanencia de las razones medias 
entre los flujos intermedios y el ingreso total de un agente. 
Esta afirmación extiende las razones medias entre flujos de 
entregas intermedias del modelo de Ghosh a los flujos de entrega 
de insumos primarios y de bienes y servicios para el consumo de 
los hogares. Mientras que las propensiones del primer modelo 
definen una composición constante del gasto realizado por una 
empresc:i o por un hogar, éstas se obtienen en términos de una 
cornposicion constante del ingreso que recibe una empresa o un 
hogar, es decir, de las ventas que realiza. 

La permanencia de las razones entre flujos del anterior 
modelo se justificaban en términos de propensiones medias a 
consumir (o a gastar) constantes. Las razones fijas de este 
modelo suponen que hay permanencia de las entregas intermedias de 
cada agente. En el primer caso la estructura de costos 
intermedios se mantiene, en el segundo permanece la composicion 
de los ingresos intermedios. Estas razones muestran las acciones 
rutinarias de las organizaciones compradoras respecto a las 
vendedoras. 

El supuesto de constancia se expresa así: 

(11.6) 

Una propensión media (i, j) en (11.6) es el siguiente 
producto de un índice de precios por una razón de cantidades: 

(11.7) 

186 

-
¡ 
i -
1. 



1 _, 

J 

J 

·¡ ..... 

donde es el. coeficiente obtenido.como cociente entre ].as 
q, 

cantidades vendidas por i a j y ·1a;'"can.tidad total. vendida por 
- .~. .1 ¡ .:." -. 

Si ahora se sustituye ···en.· el 1.ndice de precios la 
participación de bienes y servi:C:i'os ·:internos en el total de la 
transacción ( i, j) de acuerdo'·' a~···(10··~ 42) se obtiene l.a tasa de 
cambio propia de l.a transacción'·' (i ~ · j) : 

te 
rlj 

tc
1 

[1-(1-tc
1

)ll<
1
J) 

i, j=1, ... ,n+m (11.8) 

Es pertinente observar que esta tasa de cambio propia 
de la transacción (i, j) sólo depende de la tasa de cambio propia 
de 1a mercancía o del servicio que se ofrece tc

1
• A su vez, dados 

1os vectores de precios internos p e internacionales px es 

posible determinar, en la medida que se observen e, cx
1

J y e
1
J, 

los coeficientes de composición de la oferta intermedia: e
1

J 

El modelo resultante es el siguiente: 

x'=x'E+1~G (11.9) 

donde x' = ( x y) ' E= [:11 21 E J [z' z'] 12 G= e h 
O y s' s' 

e h 

También es posible plantear este modelo afirmando la 
constancia de razones entre flujos internos en lugar de hacerlo 
respecto a las de flujos totales. Pero si eso se hace para 
determinar los valores corrientes de las variables endógenas en 
una economía abierta no se estarían considerando las 
repercusiones fundamentales que tienen las variables del resto 
del mundo sobre las internas. 

11.4.3. Transacciones g1oba1es e ínternas: supuestos básicos. 

El vector de variables endógenas en el modelo (11.4) es 
diferente de aquel que interviene al especificar acciones de las 
organizaciones porque e:Llos actúan internamente pero tornan en 
cuenta, en un caso, magnitudes globales y en otro magnitudes 
internas. Es as!. que en una econom~a abierta es imprescindible 
tratar las transacciones con el resto del mundo al especificar 
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cada subrnodelo. 

Este tratamiento .. de las transacciones con el resto del 
mundo admite dos planteamientos. Si se sigue la lógica de los dos 
parágrafos anteriores se, les puede denominar enfoque de oferta y 
enfoque de derna'nda, de" ras· 'importaciones. 

En, ~i·:_·p:~'.i~~i;-.;_:ca-~o, 1as importaciones se consideran como 
una proporcióri.:~fija de' Ta oferta global: son un sustituto de la 
producción·· interna; · En· el segundo caso, las importaciones 
resultan de la· diferencia entre la demanda global y la demanda 
interna. La producción interna es un sus ti tu to de las 
importaciones. 

A continuación se obtienen dos modelos que resultan de 
incorporar estos supuestos a las identidades registradas en 
(10.29). Si se tornan las razones de oferta para las rnercanc~as y 
los servicios factoriales definidas en (11.43b) se tiene que: 

x
1
=(1+;::i

1
)x

11
, i=1, ... ,n+m (11.10a) 

cuyo planteamiento matricial es: 

(11.10b) 

Si se sustituye (11.10b) en (10.29) y se prernultiplica 

por la inversa de [I+µ] el primer renglón y se posrnultiplica por 
esa misma inversa el segundo renglón se obtiene el siguiente 
modelo de las transacciones internas: 

x =[I+fi]- 1 (X1 +F1 ) =X 1 +F 1 =u +f } 
I n+m 3 lo n•m lo 3 lo lo 

x'=(1' X+1'G) [I+a]-1=1' X +1'G =cu' +g' 
I n+m 2 n+m 10• 2 lo I o I o 

(11.11) 

donde X =[I+a]- 1 X, F =[I+~]-1 F, X =X[I+~]- 1 y G =G[I+µ]- 1 

lo lo lo" lo 

son las matrices de las correspondientes transacciones internas 
obtenidas por el lado de la oferta. 

Es necesario remarcar que se trata de un modelo y no de 
un sistema de identidades contables como el (10.29) porque se ha 
impuesto que las proporciones entre transacciones importadas e 
internas de mercanc~as y de servicios factoriales se mantienen 
constantes. También debe destacarse que: X

10 
:ot:X

10
• de manera 

similar a corno difieren, a partir de la misma matriz de 
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transacciones, A y E. Por último, hay que señalar que G
10 

es una 
matriz donde las magnitudes de impuestos pagados y de ahorros 
realizados por empresas y hogares en cada rama o grupo son 
rebajadas en la proporción (l./l.+µ

1
) para que se satisfaga la 

identidad contable. En este modelo, dado el supuesto de que hay 
una razón constante por origen entre 1as transacciones importadas 
y las internas de cual.quier mercancía o servicio factorial, se 
dividen entre la proporción que mantienen la oferta interna y la 
global todas las transacciones sin importar su destino. Así los 
impuestos directos e indirectos que se pagan con ingresos 
internos se rebajan como si tuvieran una fracción importada. Por 
ello este modelo resulta inadecuado para tratar la información 
contable contenida en (l.0.29). 

La otra forma de plantear y resolver el problema de la 
consideración de las importaciones es la que sigue. Se definen 
las siguientes razones de su.sti tución de importaciones que se 
basan en la permanencia de la demanda interna respecto a 1a 
total. De hecho se establece que las diferentes fuentes de 
demanda interna, a saber demandas intermedia y para la formación 
bruta de capital realizadas por las empresas, consumo efectuado 
por los hogares y consumo del gobierno, se compensan para pesar, 
en conjunto, de manera constante, en la demanda total. Es decir, 
se ha fijado el nivel de sustitución de importaciones de la 
economía de forma que los determinantes exógenos de la evolución 
de los flujos de ingresos serán ahora las exportaciones. 

Las razones de sustitución de importaciones mencionadas 
se definen como: 

X -e 
1 "' 

d1 v +e +f , i=1, ... , n 
l gl l 

(l.l..12) 

donde es un elemento del vector v=[X11' y 

forman una matriz diagonal d. 
Haéiendo uso de la definición (l.l..l.2) es posible 

plantear unas nuevas matrices que trasforman X y F para convertir 
el sistema de identidades contables (l.0.29) en otro modelo que 
incorpora las importaciones. Estas matrices son: 

x = [d o] [x,, x, 2 ] =DX 
Id O I X21 O 

( l.l.. l.3a) 
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F =[d Id Q J[c O f] [ºeº]~ o q + X =DF +F 
I Y

9 
Yx O O O O nx x 

(11.13b) 

A partir de estas matrices es posible obtener un modelo 
de las variables endógenas respecto a las cuales los agentes 
privados actúan en relación al gasto. En este caso se determina 
el ingreso interno de las empresas y el ingreso global, es decir, 
nacional, de los hogares. La diferencia principal respecto al 
modelo planteado en (11.11) es que éste considera de otra manera 
1as transacciones con el resto de1 mundo. Su planteamiento es: 

x=X 1 +F 1 =u +f } Id n+m Id 3 Id Id 

x'=1' X +1"G=cu' +g' 
n+m Id 2 Id 

(11.14) 

donde x= [;]. 

Ambos planteamientos basados en las razones observables 
µ

1 
y d

1 
que informan sobre las relaciones de una economía con el 

resto del mundo se relacionan de la siguiente manera. 

Las razones de oferta interna a oferta global para las 
mercancías son: 

X 

( 1+;:i ) -i=_!_, i=1, . .. , n 
1 X 

1 

cuyas correspondientes razones de demanda interna a 
son las definidas en ( 11. 12) Estas últimas 
plantearlas como: 

X -e 
l xl 

d----
1 X -e 

l xt 

i=l., ... ,n 

(11.15) 

demanda total 
es posible 

(11.16) 

(11.16) se 

Al despejar la producción interna x
1 

en ( 11. 15) 

obtiene la siguiente igualdad entre razones: 
y en 

(1+µ
1
)-

1 =d
1
+(1-d

1
)c

1 
i=1, ..• ,n (11.17) 
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donde c
1 

e xi 
es la razón entre demanda externa y oferta globa1.1 

Asi., la razón entre la oferta interna y la oferta 
global es igual a la suma de las razones de la demanda interna de 
origen interno a la demanda global más aquella de la demanda 
externa a la demanda global ponderada por la participación de la 
oferta externa en la oferta global. 

La 
participación 
función de d 1 

ecuación (11.17) hace 
de 1a oferta importada en 

y de c 1 • Esta es: 

posible 
la oferta 

1-[d1+(1-d1)c 1 ] 

[d
1
+(1-d1)c 1] 

i=1., ... ,n 

deducir 
interna 

la 
como 

(11.18) 

cuyas derivadas parciales 
variabl.es son: 

respecto a cada una de las otras 

[ d + ( 1-d ) e ] 2
' 1 1 1 

i=l, ... ,n (11.19) 

En consecuencia, se tiene que la razón de importaciones 
a producción interna: µ

1 
i) decrece ante cambios en la razón de 

sustitución 

cambios en 
global, c 1 . 

de importaciones, 

la participación de 
y ii) 
demanda 

decrece 

externa 

también ante 
en la oferta 

Las relaciones entre las organizaciones postuladas en 
estos parágrafos son lineales. Tal suposición de la linealidad 
proviene de dos hechos. El primero es el origen contable de la 
representación de esas relaciones: la entrada de una organización 
es igual a las salidas de todas las demás. El segundo es la 
caracterización de las rutinas de gasto mediante razones medias. 

Conviene destacar que estas relaciones entre 1.as 
organizaciones internas, y entre éstas y aquellas del resto del 
mundo postuladas en este último parágrafo, son lineales pero no 
suponen, en principio, comportamientos proporcional.es de la 
producción ni del consumo. 

1 Osérvese que 
8 x1 xi -exl 8 x1 (XI -x,) 8 x1 e rn xi 1 

(1-dl) el- xi -(-x-l ___ e_x_l) xi =-(-x_1 ___ e_x_1_)_x_1~-(-x_1 ___ e_x_1_)_x_1 
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11.4.4. Transacciones, precios y cantidades en una EASI. 

Este apartado está destinado a plantear las relaciones 
entre las transacciones observadas y los precios y las cantidades 
que están implícitas en ellas. El ejercicio que conduce desde la 
observación hasta la especificación de las relaciones analíticas 
entre cantidades y precios se hace tomando en cuenta las 
características de una economía abierta. De dicha consideración 
se desprenderán diferencias estructurales importantes respecto a 
las que posee una economía cerrada. 

A la vez, por los rasgos que captura la matriz de 
transacciones original también están presentes en los modelos 
resultantes las características estructurales de una economía 
semiindustria1izada. 

El procedimiento seguido consiste en: i) descomponer 
las transacciones intermedias, finales y los ingresos globales en 
sus respectivos precios relativos, cantidades relativas, razones 
entre valores internos y totales y coeficientes de cantidades, 
ii) formular las relaciones entre magnitudes observadas y 
magnitudes determinadas de manera analítica, iii) definir la 
dualidad presente entre las ecuaciones de precios y las de 
cantidades y iv) plantear la proporcionalidad entre las 
ecuaciones en valores corrientes y aquellas que se deducen en 
cantidades y en precios relativos. 

Las identidades observadas 
( 10. 29) . Las transacciones intermedias 
aparecen en (10.9). Haciendo uso de 
(10.31) a (10.35) se tiene: 

son las registradas en 
se representan tal como 
(10.20) a (10.26) y de 

i, j=1, ... ,n+m (11.20) 

Las transacciones intermedias admiten la siguiente 
descomposición según el supuesto postulado en (11.1), la 
expresión ma~ricial de (11.2) y la definición (10.37). 

X=Ax=p{[A+tc(J-A)J@A}p- 1 pq=p{[A+tc(J-A)J@A}q=pfl(A)q (11.21) 

donde A=Qq- 1 es la matriz de 
que en este caso comprende el 
hogares. 

coeficientes de consumo intermedio 
consumo de las empresas y el de los 

Las mismas transacciones intermedias observadas admiten 
otra descomposición haciendo uso del supuesto planteado en (11.6) 
y de la expresión matricial de (11.7) Esta es la siguiente: 
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X=xE=X{[A+tc(J-A)]0E}=pqf,(E) (11.22) 

donde E=q- 1 Q es la matriz de coeficientes fijos de entregas de 
las empresas y los hogares y • f 

1 
(E) es la misma función pero 

ahora de la matriz E. 

Las definiciones de A y E muestran que: 

(11.23) 

es decir, 
símil.ares. 

que ambas matrices de coeficientes 
Por lo tanto, se tiene que: 

son algebraicamente 

y ello hace posible reemplazando ( 11. 2 3) 
obtener nuevamente (11.21). 

Las transacciones finales F 
introduciendo las siguientes matrices de 
finales e ingresos total.es, o entre esos 
totales. 

(11.24) 

y (11.24) en (11.22) 

y G se descomponen 
razones entre flujos 
flujos finales y sus 

Los cocientes entre los flujos finales de demanda y los 
ingresos totales, y entre aquellos y sus totales .agregados 
-gastos corrientes del gobierno !:i'

9
, del resto del mundo !:i'

9 
y 

formación bruta de capital ~- dan origen a las repectivas 
matrices de razones medias e y H: 

F=Xc, F=Hf 
F 

donde C: (n+m, 3) y H: (n+m, 3). 

(11.25a) 

oferta y 
agregados 

Por su parte los cocientes entre los flujos finales de 
los ingresos totales, y entre aquellos y sus totales 
-los impuestos pagados por el sector privado ZP y sus 

ahorros !I' 
p 

generan las matrices de razones medias B y K: 

G=Bx, G=gPK 

donde B: (2, n+m) y K: (2, n+m). 

Conviene detenerse en el significado 
Los elementos de e son las participaciones de 
finales que se destinan al gobierno, al resto 

J.93 

(11.25b) 

de estas razones. 
las transacciones 
del. mundo y a la 



acumul.ación en el. ingreso de .. cJ.a organización 
7empresas u hogares-. Es .- decir, · expresan 
ingreso interno de J.as empresas o gl.obal. 
proviene de l.as transacciones f.inal.es. 

vendedora respectiva 
J.a proporción del. 

de l.os hogares que 

Los el.amentos de· -·'J.a ·,-matriz H representan J.a 
distribución del. gasto corriente total. del. gobierno, !i"

9
, del. 

resto del mundo, ~x' y de acumu1ación, ~, entre ramas de 
actividad de l.as empresas y estratos de ingreso de l.os hogares. 

Un coeficiente c
1

J expresa cuánto del. ingreso de una 
empresa o de un hogar se origina en el. gobierno, en el. resto del. 
mundo o en la acumulación y, a.su vez, un coeficiente h

1
J indica 

cuál. es l.a proporción del. gasto del. gobierno, del. resto del. mundo 
o de acumul.ación destinado a una empresa o a un hogar. 

Por su parte, un coeficiente b
1

J muestra cuál. es l.a 
proporcion del. ingreso interno de l.as empresas o gl.obal. de l.os 
hogares destinado a l.a tributación o al. ahorro. Es decir, señal.a 
el. monto de l.os gastos de empresas u hogares que no se dedican al. 
consumo de mercancías o de servicios factoriales. Los elementos 
de l.a matriz K son l.as participaciones que tienen l.as ramas de 
actividad que agrupan empresas o l.os estratos de ingreso que 
reúnen hogares en el ingreso del gobierno y en el ahorro interno 
privado. 

De igual forma que las transacciones intermedias se 
descomponen en internas e importadas y se expresan mediante 
precios y cantidades también esto se hace para las transacciones 
final.es. En términos de notación debe indicarse que l.as 
transacciones ( i, j) designadas en negritas son valores 
corrientes mientras que las cantidades correspondientes se 
denotan en l.etras estándares. 

La expresión anál.oga a l.a (11.20) 
transacciones finales de demanda es 1a siguiente: 

para l.as 

i=1, •. n+m, j=1, ••• ,3 {l.1.26) 

donde f
11

J es l.a cantidad de origen interno que intercambia una 

empresa o un hogar i con un destinatario j -gobierno, resto del. 
mundo u otras empresas para fines de acumu1ación-, fH

1 
J es 1a 

cantidad de origen importado que intercambian esos mismos 
agentes, f 1J es l.a cantidad total. intercambiada en l.a transacción 
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final respectiva 'Y 
filJ 

af"lJ~' 
1J 

es razón entre cantidades 

finales internas y totales. 

Los totales de cada columna de la matriz F también 
deben expresarse como productos de precios por cantidades. Así se 
tiene que: 

(11. 27a) 

donde cada f, J es un índice de cantidad correspondiente. Cuando 

j=l. se trata del índice de cantidad del gasto corriente realizado 
por el gobierno, cuando j=2 es el correspondiente al índice del 
gasto interno ejercido por el resto del mundo y, por último, 
cuado j=3 corresponde al guantum del gasto de inversión efectuado 
por las empresas y el gobierno. Cada rrJ es el respectivo índice 

de precios de cada uno de esos tres conceptos .. 

La introducción de estas variables agregadas vincula la 
determinación de valores, precios y cantidades rnesoecon6micas con 
magnitudes macroeconómicas. Los respectivos índices de cantidades 
y precios macroeconómicos son exógenos respecto a las cantidades 
y a los precios relativos que se determinarán en los modelos que 
se obtendrán a continuación. Los totales de cada columna de F son 
magnitudes observadas. Pero además los índices de precios son 
observables y corresponden a los deflactores implícitos de cada 
componente mencionado del gasto interno. 

Así, las magnitudes reales -índices de cantidad- del 
gasto corriente del gobierno, del gasto final del resto del mundo 
y del gasto de acumulación están determinadas. Este hecho se basa 
en que la suma de cada columna de F resulta del producto escalar 
de un vector de precios por un vector de cantidades cuyo monto 
total, que es un nivel o escala agregado, está determinado por 
factores rnacroeconómicos que se expresan en los rrJ. Así se tiene 

que: 

[ pcx +ep ( 1 -oc ) ] 'f =p' f =f rr 
f". J x n+m F. j . J . J F j j 

(11.27b) 

donde el punto denota que se ha tomado la columna j de la matriz 
respectiva .. 

Como consecuencia de las expresiones 
precios y cantidades es posible descomponer 
forman las matrices e y H y estas mismas. Así 
que: 
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[P1 a:FlJ +epxl ( 1 -0:,.IJ) ] f IJ 

plql 

i=1, •• n+m, j=1, •.• ,3 (11.28) 

donde: es e1 coeficiente que resu1ta de dividir 

cantidades consumidas o insumidas por e1 gobierno, el resto 
mundo o 1as empresas y el gobierno entre las cantidades 
mercancías o servicios producidas por empresas y por hogares. 
lo tanto 1a matriz e se representa como: 

-· 

1as 

del 
de 

Por 

C=[A +tc(J-A) ]es>C=J (C) 
F ,: f" 1 

(11.29) 

Los elementos de la matriz H son: 

[pla:FlJ +epxl ( l-a:FlJ) ] f IJ 1 
f rt -pl [O:FIJ+tcl (l-o:FIJ) ]hlJrrJ 

FJ J 
i=1, ... n+m, j=1, ... ,3 (11. 30) 

f IJ 
donde: h 1 J~f-- es e1 coeficiente que se 

FJ 
obtiene al dividir las 

cantidades consumidas por el gobierno, 
por empresas y gobierno entre sus 
cantidades. Ahora la descomposición 
siguiente: 

por el resto del mundo o 
respectivos índices de 
matricial de H es la 

De la 
algebraica para 
coeficientes· de 

misma manera que se afirmó 
las respectivas matrices de 
las transacciones intermedias 

(11.31) 

la similaridad 
razones y de 
A y J

1
(A) es 

posible hacerlo para H y una función de H. En este caso hay que 
postular que las matrices son semisimilares, o similares por la 
izquierda en f> y por la derecha en fi:, y que la función es 

J
1

(H)=[A,.+tc(J-A,.)]0H. 

A partir de las definiciones (11.25a) y (11.27a) y de 
las descomposiciones en precios y cantidades expresadas en 
(11.29) y en (11.31) es posible plantear las siguientes 
relaciones entre las matrices e y H, y entre e y H. Estas son: 
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1 

(1l..32a) 
obtiene: 

f ( C) =A 0C=q-1 (A 0H) f =q-1 f (H) f 
1 F F F 1 F 

Reemplazando 
en la primera 

la versión de 
expresión de F 

e del último 
contenida en 

(1l..32a) 

(1l..32b) 

(l.l..32c) 

miembro 
(11.25a) 

de 
se 

(l.l.. 33) 

que será útil para expresar las transacciones finales en términos 
de precios y cantidades. También utilizando las expresiones de x 
y de fF en términos de precios y cantidades se convierte (l.l..32a) 

en: 

(l.1.34) 

Es necesario ahora definir las transacciones finales 
registradas en G en términos de precios y cantidades. Se debe 
observar que se trata s61.o de transacciones internas porque 
comprenden los impuestos pagados por empresas y hogares y los 
respectivos ahorros de ambos sectores. 

donde pz 

tasa de 

aportado 
común pz 

empresas 

Los elementos de G son entonces: 

9
1
J=p

1
g

1
J, i=1,2, j=1, ... ,n+m (l.1.35) 

es la tasa impositiva fijada por el gobierno, p
6 

es la 

interés del ahorro, gzJ es la cantidad de ingreso 

por las empresas y los hogares a la tasa impositiva 
y · gsJ es la cantidad de ingreso ahorrado por las 

y los hogares a la tasa de interés p
6

• 

Los totales de cada fila de la matriz G también se 
expresan en términos de precios y cantidades. La suma de la 
primera fila representa el ingreso del gobierno originado en la 
tributación del sector privado -empresas y hogares- y la suma de 
los elementos de la segunda fila es el ahorro generado por ese 
mismo sector. Así es factible plantear: 

gp1=p1gp1, i=z, s (l.1.36) 
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donde gpz es la cantidad de ingreso del 
sector privado a la tasa impositiva pz 

ahorro generado por empresas y hogares a 

gobierno proveniente del 

y gps es la cantidad de 
la tasa de captación p

5
• 

En el planteamiento de ( 11. 3 6) se vuelven a vincular 
l..as variabl.es macroeconómicas con l.as mesoeconómicas. Se trata 
ahora de los precios y de las cantidades que dependen de las 
decisiones fiscales -tasa impositiva y nivel de ingreso fiscal- y 
de las decisiones monetarias -tasa de interés asociada a 1a 
captación de ahorro y nivel de ahorro global-. 

Las razones que forman B y K se plantean de la 
siguiente forma con la finalidad de descomponer cada matriz en 
matrices de precios y de cantidades. Para la primera se tiene: 

i=z,s, j=1, •.. ,n+m (11.37) 

es el coeficiente que resulta de dividir, el .1:ndice 
qJ 

de cantidad del ingreso 
impuestos o ahorra, entre 
de servicios factoria1es 
matricial de (11.37) es: 

que la rama o el estrato j paga de 
la cantidad producida de mercanc.1:as o 
por j. Por lo tanto la expresión 

B=pBp- 1 (11.38) 

Las razones que componen K son: 

(11.39) 

glJ 
donde k --- es el coeficiente que mide la participación 

IJ gpl 
de los 

impuestos que paga cada rama o estrato 
gubernamental o en el ahorro privado total. 
(11.39) la matriz es la misma: K=K. 

en 
Como 

el ingreso 
resulta de 

Las expresiones planteadas conducen a las siguientes 
descomposiciones de G en términos de precios y cantidades: 

G=Bx=pBq (11.40) 
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G=gPK=pgPK (11.41) 

Mediante (11.25b) (11.38) y (11.39) 
plantear la siguiente relaciÓn entre B y K: 

es posible 

(11-42) 

Una vez planteada la descomposición de las 
transacciones intermedias y de las finales resta hacer 10 mismo 
con el vector del ingreso global, x o de transacciones globales. 
Para ello se utiliza (10.43a y b) y se obtiene: 

11,p,q, 
q -~---

Hl epxl 
i=1, ... ,n+rn 

que al ser reemplazado en la definición del 
(10.28) resulta en: 

cuya expresión matricia1 es la siguiente: 

- -x=p(I+µ)q=q(I+µ)p 

y que, a su vez, el vector transpuesto es: 

- -x'=q'(I+µ)p=p'(I+µ)q 

(11.43) 

ingreso global 

(11.44) 

(11.4Sa) 

(11.4Sb) 

Las relaciones entre 1as ecuaciones (11.29) y 
expresiones en cantidades y en precios que surgen de 
descomposiciones realizadas parten de las ecuaciones y 
igualdades que se presentan a continuación. 

las 
las 
las 

El procedimiento consta de los siguientes pasos: i) se 
resumen las descomposiciones obtenidas de X, F, G y xen el cuadro 
siguiente, ii) se sefia1an algunas de las propiedades que 
presentan las relaciones entre matrices observadas y no 
observadas, iii) se introduce e1 modelo de las transacciones en 
economía abierta que se anidó en (11.29) y se representó mediante 
(11.14), iv) se presentan 1as descomposiciones de las matrices de 
transacciones del modelo mencionado y v) se obtienen los modelos 
de demanda y de oferta que están implícitos en (11.14) 

A continuación se desarrolla e1 primer paso. 
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cuadro· 2. Descomposición de 1as transacciones en precios, 
cantidades y coeficie~tes 

Transacciones (I) Por .·J.a demanda ( II) Por l.a oferta 

Intermedias 

Final.es . 

-por la demanda F=HfF=pf
1

(H)fF 

F=[f•JJ ,~=[h•JJ=[::~] 
f

1 
(H) =[A,.+tc (J-A,.) ]eH 

H=[h•JJ=[=:~], A,.=[ªnJ] 

-por la oferta G=Bx=pBq 

Gl.obal.es 

G= [ 9 1 J J 'B= [ b 1 J J = [ :JJ] 

B= [ b 1 J J = [ :•JJ] 

- -x=p(I+µ)q=q(I+µ)p 
.::. . mJ 
µ=diag(µ ~) 

J X 
J 

200 

X=xE=pqf 
1 

(E) 

E= [ e,J] = [ :~] 
f (E)=[A+tc(J-A) ]0E 
-~~ . . 

. ·'[ ]' [q•J] -~= ª•J = ~ 
·,~ ' 

F=xC=pqf
1 

(C) 

C= [ c,J] = [ :•,J] 

f
1

(C)=[AF+tc(J-AF)]®C 

C= [e 1 J J = [ :•,J] 

- -x'=q'(I+µ)p=p'(I+µ)q 

[ 

[ 

[ 

[ 
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J 

_j 

Ahora es posibl.e real.izar el. segundo paso del. 
procedimiento estipul.ado para pasar de l.as identidades contabl.es 
a l.os modal.os anal.íticos. Las descomposiciones efectuadas y 
resumidas en el. cuadro anterior posibil.itan establ.ecer rel.aciones 
entre matrices observadas y sus componentes. A l.a vez es factibl.e 
fijar bajo que condiciones se determinan al.gunas de esas matrices 
componentes. 

El. siguiente 
matrices observadas de 
negritas y funciones 
cantidades denotadas en 

cuadro resume las relaciones entre 
razones entre transacciones denotadas en 
de l.as matrices de coeficientes de 

itál.icas. 

Cuadro 3. Matrices de razones de transacciones (observadas) y 
matrices de coeficientes de cantidades (no observadas). 

Matrices ( I) Por 1a demanda (II) Por 1a oferta 

Intermedias A=p.f 1 (A) p-1 E=.f 1 (E) 

Final.es 
-por l.a demanda H=p.f 1 (H) fi-1 C=.f1 (C) 

-por l.a oferta B=pBp-1 K=K 

La matriz observada intermedia por la demanda A es 
al.gebraicamente simil.ar2 a una función de l.a matriz de 
coeficientes f

1
(A). Se tiene entonces que l.as matrices observadas 

en una economía abierta en cada momento preservan l.as propiedades 
estructurales de esa función de las matrices de coeficientes pero 
no de cada A. En una economía cerrada, en la medida que cada A es 
una matriz de unos, la similaridad ocurre respecto a las matrices 
de coeficientes y no a sus correspondientes funciones. 

Las matrices observadas final.es por l.a demanda H y B 
son semisimilares a la función de la matriz de coeficientes en el 
primer caso y a 1a matriz misma en e1 segundo. 

La simil.aridad es importante porque l.as propiedades 
estructura1es que se captan mediante matrices observadas 
provienen de 1a interacción y de 1a comunicacion entre las 
organizaciones. La dependencia o la interdependencia entre e11as 

2 Tómese en cuenta 1a definición de simi1aridad· entre matrices: 
Dos matrices A, B son simiiares si existe una matriz P no 

singul.ar: B=P-1AP. La simil.aridad es una rel.ación de 
equival.encia. La transformación de una matriz A en su equival.ente 
B preserva el. determinante, l.a traza y l.os val.ores 
característicos de A. 
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y las instituciones comunicativas se verifican mediante 
indicadores que son funciones de invariantes.'de·similaridad como 
el determinante, la··traza y el valor caracterl:stico· dominante. En 
el caso de una economl:a abierta· los ·invariantes 'de· ·1a matrices 
observadas no son los mismos que aquellos ··de· las matrices de 
coeficientes. As!., para obtener estos últimos habrl:a que aplicar 
la inversa de la función f

1
• 

La función f
1 

depende de variables observadas: las 

razones entre flujos internos y globales A y la tasa de cambio 
nominal e. Pero también supone dadas las tasas de cambio propias 
de cada mercancl:a o servicio que son no observables. En 
consecuencia, las propiedades estructurales extral:das de A están 
sujetas a los cambios en t6. Si se supone que estas tasas se 
modifican 

entonces: 

de manera independiente 

da 1 J -epm 1 cx 1 J (1-cx 1 J)a 1 J 
~~~~-+·~~~~~~-

d t c i tcf PJ 

en 

que 

relación con y con 

indica que cada razón 

observada aumenta ante cambios positivos en el tipo de cambio 
propio de i si se satisface que: (1-cx

1
J) ªiJ>epm

1
cx

1
J. Como se 

considera dado el tipo de cambio nominal y, se puede considerar 
determinado exógenamente el precio internacional de i, la forma 
en que varíe, de manera positiva, la razón entre flujos ante un 
cambio en el tipo de cambio propio proviene, o bien de un cambio 
de técnica -aumenta a

1
J- o, de lo que es más factible, cambia el 

uso de insumos importados -aumenta (1-cx
1
J). 

Por su parte, la matriz 
oferta E es igual a la función de 
Tal situación es idéntica para la 
tanto que K es igual a la matriz de 

intermedia observada por 
la matriz de coeficientes 
matriz final observada e 
coeficientes. 

la 
E. 
en 

La obtención de modelos que determinen precios y 
cantidades en economl:a abierta requiere que se especifique el 
tratamiento de las importaciones que es el tercer paso del 
procedimiento definido. En ese sentido se opta aqul: por el 
tratamiento por el lado de la demanda. 

Esta elección responde a las siguientes razones: i) 
como se mostró en (11.11) la especificación de razones entre la 
oferta interna y la global, en la medida que aplica proporciones 
por origen a transacciones por destino, modifica partidas 
internas para conciliarlas con la restricción contable y ii) las 
razones obtenidas por la demanda hacen que las exportaciones 
jueguen un papel preponderante en la determinación de las 
variables endógenas. 
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La introducción de1 supuesto que condujo al. model.o 
(11.14) hace posibl.e construir el. siguiente cuadro que registra 
1as descomposiciones de 1as matrices de transacciones intermedias 
y final.es. Este es el. cuarto paso del. procedimiento. 

Cuadro 4. Descomposiciones de 1as transacciones intermedias y 
fina1es incorporando e1 tratamiento de 1as importaciones. 

Transacciones ( J:) Por J.a demanda (J:I) Por J.a oferta 

Intermedias x,d=DX=DAx=A
1
dx=pDf 

1 
(A) q X ,d=xoE=xE,d=pqof 1 CE> 

=pf ld {A) q=pAidq =pqf td (E) =pqe,d 

Final.es - - -
F,d=x (OC"" +C") =xc,d F Id=DF nx +F" = {DHnx +H") f F" 

=H,df .. =p [Df 1 (Hnx> +f 1 (H") ] :E .. =pq[Df, (Cnx> +f1 (C")] 

=p[f1d(Hnx)+.f1 (H") ]ff" =pq[.f1d (Cnx) +.f1 (C")] 

=:PtttdfF =pqc
1
d 

Ahora se está en condiciones de obtener l.os model.os 
ana1íticos. En J.a primera ecuacion del. model.o representado por 
l.as ecuaciodes de ( 11. 14) se reempl.aza x por sus expresiones 
(11.31c), y X

1
d y F

1
d por l.as que presenta el. cuadro anterior por 

e1 1ado de l.a demanda. Así se obtiene: 

(11.46a) 

que premul.tiplicando por p-1 se convierte en: 

q=Aldq+HldfF (11.46b) 

En la segunda ecuación del. modelo se reemplaza x por su 
expresión (11.31d) y G por (11.40) que corresponde al. l.ado de la 
demanda en el cuadro 2. Se obtiene entonces: 

P' q=p 'A
1
dq+p 'Bq ( 11. 47a) 

que ahora posmul.tipl.icando por q- 1 resulta en: 

por 
Con 

( 11. 14) ' 
e1 
se 

p'=p'A
1
d+p'B {11.47b) 

mismo punto de partida, 
procede de la siguiente 
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ecuación se reemplazan: x por la segunda expresión 
(11.31C), y X

1
d y F

1
d por aquellas que presenta el 

el lado de oferta. Se obtiene así: 

contenida en 
cuadro 4 por 

( 11. 48a) 

que premu1tip1icado por q-1 e introduciendo sendas identidades de 
en cada término del segundo miembro se convierte en: 

p=Pe1dp-ip1 n+m •f>c1d rr-i;;: 1 3 =E1dp+<r"1drr 

donde E 1d=pE1dp-1 y <r1d=pc1drr-1 son las 
similar y semisimilar a las reemplazadas. 

respectivas 

(11.48b) 

matrices 

La 
segunda 

segunda ecuación de (11.14) se sustituye así: x 
expresión en ( 11. 31d) , X

1
d de la misma manera 

por 
que 

su 
en 

(11.48a) y G por su expresión (11.41) Se tiene así que: 

(11.49a) 

que al posmultiplicar por p-1 resulta en: 

(11.49b) 

donde K=pKp-1 es semisimilar a K. 

En conclusión, a partir de las identidades contables se han 
derivado dos modelos de ecuaciones simultáneas de cantidades y 
precios para una economía abierta. El primero se compone de las 
ecuaciones (11.46b) y (11.47b) y el segundo de las (11.48b) y 
(11.49b). 

La explicación de las relaciones entre sus magnitudes 
observadas y no observadas -determinaciones observacionales-, 
entre sus variables exógenas y endógenas -determinaciones 
analíticas- y en entre ambos pares de ecuaciones -propiedades 
duales- se realizan en el primer apartado del capítulo 13. 

204 

i 
r 
t 

1 .... , 

-' ;...., 



1 
-¡ 

. Capítulo 12. 
Mode1os de mu1tip1icadores, de equi1ibrio genera1 computab1e 

y de transacciones en va1ores corrientes. 

Los modelos que se presentan en este capítulo y en el 
siguiente satisfacen las restricciones derivadas de 1os sistemas 
contables y, a la vez, ilustran una modelación que no recurre a 
un sistema ana1ítico previo. Por el contrario, los modelos que se 
desarro11an en 1a parte III se basan en e1 concepto analítico 
principal de tipo de economía. 

cada apartado trata con modelos cuyo sistema contable 
básico es una matriz de contabilidad social de flujos corrientes. 
Por ello, aunque con variantes, los ~cervos no juegan un papel 
activo importante. 

Los modelos de multiplicadores aquí presentados son 
extensiones de los modelos keynesianos de determinación del nivel 
de actividad agregado a1 conjunto de las actividades económicas 
de empresas y hogares. 1 Sin embargo, en este caso se hace uso de 
1a determinación del ingreso tanto por la demanda como por la 
oferta en el sentido preciso especificado en el capítulo 
anterior. 

En el primer apartado se extiende el multiplicador, 
basado en una matriz de coeficientes de insumos respecto a la 
producción, a uno que parte de la matriz de coeficientes de todos 
los flujos considerados intermedios respecto a los ingresos 
globales de cada agente. Además, no sólo se define el 
multiplicador en el sentido de Leontieff sino también que se lo 
especifica en el sentido de Ghosh. 

El segundo apartado se dedica a 1a versión empírica de 
los modelos neoclásicos de equilibrio general. Éstos no 
consideran los precios fijos corno es el caso de los modelos de 
multiplicadores. Tal como en los modelos teóricos neoclásicos en 
los modelos computables se determinan, de manera simultánea, 
precios y cantidades. En este caso se trata no sólo de los 
precios de las mercancías sino también de aquellos de los 
servicios factoriales. 

12. 1. Modelos de multiplicadores. 

Los puntos de partida de los modelos de multiplicadores 
son las identidades contables (10.29) que recogen la notación de 
las transacciones intermedias planteada en (10.9) y de las 
transacciones finales de ingreso (representada en 10.10-12) y de 
egreso (denotada en 10.13-15) 

1 Véase 
Goodwin 

el significado 
(1949). 

del multiplicador 
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El objetivo principal de cualquier modelo de 
multiplicadores es responder cuál es el efecto sobre una variable 
endógena de un cambio en la variable exógena. Para lograr la 
respuesta se supone una condición de equilibrio y una relación 
lineal entre variables endógenas y exógenas. La condición de 
equilibrio es fácilmente cuantificable ex-post y la relación 
lineal no tiene porqué ser una representación de razones medias 
entre las variables sino que es válido suponerla como resultante 
de razones marginales. 

Por ello estos modelos suponen una distinción entre 
variables endógenas y exógenas y un conjunto de supuestos sobre 
el comportamiento de los agentes en términos de demanda y de 
oferta de mercancías y de servicios ·factoriales que fundamentan 
una relación lineal entre ambas clases de variables. Esa 
distinción y esos supuestos son los contenidos en las 
especificaciones de los modelos de entrada-salida en valores 
corrientes que están en el subcapítulo 11.4. Las variables 
endógenas son los ingresos interno de las empresas y global de 
los hogares. Las variables exógenas son el gasto corriente del 
gobierno y del resto del mundo más la acumulación de capital para 
el modelo de demanda y el ingreso del gobierno más el ahorro 
privado para el modelo de oferta. 

Las ecuaciones mediante las que se obtendrán 
multiplicadores son la (11.12) y la (11.9) que se repiten 
para facilitar el trabajo posterior. Ellas son: 

los 
aquí 

x=A x+F 1 =A x+f 
Id Id n+m Id F"d 

( 12. 1) 

x' =x'E1 d +1 ~G=x' E 1 d +g' (12.2) 

donde x=[;J. 

Las ecuaciones anteriores están especificadas a partir 
de las relaciones entre los agentes que se originan en las 
transacciones· totales. Sin embargo, desde un punto de vista 
descriptivo, en una economía abierta es importante diferenciar 
estas relaciones de aquellas que sólo suponen intercambios de 
mercanc~as y servicios factoriales internos. Para esos efectos es 
posible especificar un par de ecuaciones que usan las matrices 
calculadas mediante las identidades de transacciones internas de 
(10.30). Estas son la matriz A

1 
de (11.5) y la siguiente que hace 

uso del vector x
1 

de (10.28) y de la matriz x
1 

de (10.30) para 

calcular una homóloga E
1

• Esta matriz es: 
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1 
.J 

J 

, 
J 

se 
Las relaciones originadas en 

expresan entonces en 1as ecuaciones 

x=A x+F 1 =A x+f 
1 I n+m I I 

las transaciones 
siguientes: 

(12.3) 

internas 

(12.4) 

(12.S) 

Los modelos de entrada-salida de demanda y de oferta 
hacen posible calcular los multiplicadores para ambos conjuntos 
de variables exógenas. A su vez, será posible determinar cuáles 
son las diferencias entre los multiplicadores basados en los 
flujos totales respecto a aquellos que se obtienen para los 
flujos internos. 

Así se obtienen los modelos de multiplicadores que se 
diferencian de los habituales porque consideran de manera 
integrada las interdependencias entre empresas y hogares. 

Ellos son: 

( 12. 6) 

(12.7) 

La interpretación de ambos multiplicadores, M
0

, de 

demanda y, M
0

, de oferta, requiere su descomposición en forma 

multiplicativa o en forma aditiva. Estas descomposiciones hacen 
factible discriminar diferentes efectos de la interdependencia. 
En particular aquellos provenientes de las interrelaciones: i) 
entre empresas, ii) directas entre empresas y hogares y iii) 
indirectas entre empresas y hogares. 2 Este modelo muestra la 
influencia de cambios unitarios en el gasto o el ingreso exógenos 
sobre 1os niv.eles de ingreso interno de las empresas y de ingreso 
global de los hogares. 

La trasmisión de los efectos del modelo de demanda, en 
la medida que es proporcional en precios al modelo de cantidades, 

2 Véanse Robinson y Roland-Host (1988) para una version similar 
de los multiplicadores de demanda con el proceso ahorro-inversión 
endógeno, Auray, ouru y Mougeot (1981) para el modelo de oferta y 
los artículos de Stone y de Pyatt en Pyatt y Round (1985), 
Oefourny y Thorbecke (1984) y Pyatt (1989) para la descomposición 
de los multiplicadores. 
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se real.iza por medio de movimientos de cantidades. Por su parte, 
el. modelo de oferta, en tanto que es proporcional. en cantidades 
al modelo de precios, supone una trasmisión mediante movimientos 
de precios. 3 

La descomposición de J.os mul.tipl.icadores se hace 
mediante J.a consideración explícita de l.a interdependencia entre 
empresas. Esta aparece en las siguientes matrices: 

(12.8) 

Si se reemp1aza (12.8) en (i2.1) se obtiene: 

x= ( A
1

d -A) x+Ax+f Fd (12.9) 

que resulta en las siguientes transformaciones: 

.. x=A·x+(I-A)-1
fd 

(12.10) 

donde: • - -1 -
A = (I-A) (A1d-A) • 

La forma de 1a matriz A• que es 1a que sigue: 

• - -1 - [ ( I A ) -1 A =(I-A) (A 1d-A)= - ~dll o] [ O Adu2J-[ O 
I A1d21 O - A1d21 

-1 J ( I-A1d1~) A1d12 

(12.11) 

muestra que un cambio exógeno sobre 1os ingresos de l.os hogares 
tiene un efecto directo sobre 1os sectores de 1a matriz reducida 
(A

1
d 12 ) -en este caso 1a formada por 1as ramas de actividad 

económica- y 1uego una sucesión 
de l.os sectores de 1a matriz 
A 1 d 11 ) -t] . A su vez, un cambio 

de efectos directos e indirectos 
reducida sobre sí mismos [ (I-

exógeno en e1 ingreso de 1as 

3 Véase Puchet (1990) para 1a demostración de 1a interpretación 
de l.as razones ª•J como e1asticidades cantidad y de l.as e,J como 
e1asticidades precio. 
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empresas tiene un efecto directo (A
1

d
21

) 

hogares. 

en el ingreso de los 

Ahora premultiplicando por A• la 
arriba, mediante los siguientes pasos, 
multiplicativa de Pyatt del multiplicador 
entonces que: 

A·x=A" 2 x+A• (I-A) -ifFd 

.. x=A" 2 x+(I+A") (I-A)-1
fFd 

x= ( I-A.2
) -i (I+A") (I-A)-1 f Fd 

X=MDl MD2MD3f F 

expresión (12.10) se 
a la descomposición 
de demanda. se tiene 

(12.12) 

La matriz (I+A•) cuya expresión es: 

(12. J..3) 

suma a los efectos directos e indirectos descritos en A• los 

cambios exógenos en los ingresos. Por su parte la matriz A.2 cuya 
expresión es: 

( 12 - J..4) 

y donde R
11

=(I-A
1

d
11

)-
1 exhibe los efectos directos e indirectos, 

trasmitidos por la interdependencia entre sectores de la matriz 
reducida -en este caso la formada por las ramas de actividad 
económica- qlle ocasionan los cambios exógenos en los ingresos de 
empresas y hogares. 
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La. misma· sucesión de pasos4 que se siguió para ir de 
(12.9) a (12.12) conduce a J.a descomposición del. rnul.tipl.icador de 
oferta: 

(12.15) 

La ·¿¡e;,;c6rnp.osición rnuJ.tipJ.icativa al.canzada tiene J.a 
siguiente interp.retación. Los terceros rnul. tipl.icadores M

03 
o M

03 

muestran J.os efect.os asociados a J.a interdependencia representada 
por la matriz. reducida respectiva. Esto es: 

M =(I-A)-1 =[(I-A1d11>-
1 º], 

03 o o 
M =(I-E) = Id11 -•-1 [(I-E )-

1 o] 
03 o o 

(12.16) 

La matriz inversa registra J.os efectos directos e 
indirectos de J.as ramas de actividad sobre el.J.as mismas. Corno 
siempre un elemento de esta matriz acumula los requerimientos 
directos e indirectos de producción que origina una unidad 
adicional. de J.a variabl.e exógena respectiva. 

En el. caso aquí construído J.a matriz reducida comprende 
J.as interreJ.aciones entre J.as ramas de actividad compuestas por 
empresas. Pero es posible definir otras matrices reducidas según 
las transacciones que se consideren intermedias. Por ejemplo, son 

posibl.es matrices A que agrupen: ~) ramas de actividad económica 
que reúnen empresas y grupos socioeconómicos de hogares, o ii} 
ramas de actividad económica y vectores de inversión y de ahorro 
de las empresas. También hay formas de considerar entre las 
transacciones intermedias las asociadas al gobierno. 

Los segundos multiplicadores muestran la interacción 

4 Se reescribe (12.2) corno sigue: 
x·'=x'E+g'=x' (E-E) +x'E+g' 
.. x'=x' (E-E) {I-E)- 1 +g' (I-E)- 1 

.·. x'=x'E.+g' (I-E)- 1 

.·. x'E.=x'-g' (I-E)- 1 

donde: E·= (E-E) (I-E)- 1 y posrnuJ.tipJ.icando 
expresión se obtiene: 
x'E·=x'E.2+g' (I-E)-1E• 

x'=x•E"2 +g' (I-E)-1 (I+E") 

.·. x'=g' (I-E) -l (I+E•) (I-E.2
) -

1 =g'M
01

M
02

M
03 

• 
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directa de .las ramas .. de .actividad. y, de los .grupos .socio_econ6micos 
de hogares sobre e1 .ingreso- de "la·s·· empresas .• " Ello" aparecie" en las 
matrices respectiy~s=-~-' . .¡_·;~-~>-;~<~·:'°~-~°'~~i·~·.::o _ _ , _ __e_:.:.:_~_ e 

H02= ( I+ e I-A>-
1 CA,d-~>) ~Gt\i~>:,~~~1~~d--~:~~~> -~>: J ·(12.17a) 

H 02= (I+ (E1 d-E) (I-E) -1]~[ I¡~td (~~~) ~1 -E (I-E)-1
] (12.17b) 

si se observan las matrices( (I-A)-1 A
1
d y E

1
d (I-E)-1 es 

evidente que la premultiplicación o ~a posmultip1icaci6n por la 
inversa respectiva transforma los requisitos directos de ramas y 
grupos representados en A y en E en los requerimientos directos e 
indirectos de las ramas pe la matriz reducida. 

Cabe señalar que cualquier otra opción de matriz 
reducida mostraría la interacción directa de los componentes de 
la matriz completa sobre aquellos de la reducida. 

La interdependencia global -interacción directa e 
indirecta- entre las ramas de actividad de la matriz reducida y 
los grupos socioeconómicos de hogares aparece reflejada en los 
primeros multiplicadores. Estos son: 

•2 -1 - -1 - 2 { [ J }
-1 

M01=(I-A ) = I- (I-A) (A
1
d-A) (12.18a) 

•2 -1 2 
Mo1 = ( I-E ) = I- [ (E1d-E) ( I-E) -1] 

{ }

-1 

(12.18b) 

La descomposición multiplicativa precedente encadena la 
trasmisión de efectos desde los directos hasta los indirectos tal 
como aparecen en el multiplicador global. La interpretación de 
cada multiplicador parte de los significados específicos de las 
diferentes matrices y subrnatrices y de sus inversas. 5 

Sin embargo, la consideración de las características de 
los enlaces presentes en cada tipo de relaciones que son: i) las 
que vinculan a los sectores de la matriz reducida, ii) las que 
ligan a esos sectores con los otros representados en la matriz 
completa y iii) las que articulan, de manera conjunta e 
interactuante, a ambos grupos de sectores requiere una 

5 Esta 
(1971). 

interpretación está ampliamente 
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descompsición al. ter.na:ti va. Ésta es l.a descomposición aditiva. 6 

Dadas 
mu1tip1icadores 
escribir: 

1as descomposiciones 
gl.obal.es de demanda 

mu1tip1icativas 
y de oferta es 

de l.os 
posibl.e 

(12.19a) 

M =M M M =I+M -I+M M -M +M M M -M M o 01 02 03 03 02 03 03 01 02 03 02 03 
(12 .19b) 

Un simpl.e reagrupamiento de términos resul.ta en ia 
descomposición aditiva siguiente: 

(12.20a) 

(12.20b) 

donde º01=Mo3-I, º02=(Mo2-I)Mo3' y 

0 02= (Mo2-I) Mo3' 0 03= (Mo1-I) Mo2Mo3 º 

La primera diferencia importante entre M y o .=o, o 

es que l.a descomposición aditiva independiza el. efecto de l.os 
cambios exógenos porque al ap1icar1e la matriz o al. vector 

ex6geno este aparece como primer sumando del vector endógeno 
resultante. 

La segunda es que cada componente o 
• j 

incl.uye en los mul. tipl.icadores el. cambio exógeno, 
sól.o exhibe los efectos indirectos de dicho cambio. 

j=1,2,3 no 

por l.o cual. 

La tercera diferencia es que cada componente º.J 
j=1, 2, 3 se distingue por el grado de apertura de l.as 
interacciones que registra entre sectores de la matriz reucida y 
sectores de l.a matriz completa. 

Así el componente o 
• 1 

muestra l.as interacciones 

cerradas -en l.azo cerrado o de unos sectores sobre l.os otros y 
viceversa- de l.os sectores de la matriz reducida. El. componente 
0_

2 
registra todas l.as interacciones abiertas -en l.azo abierto o 

de unos sectores sobre otros pero no de estos úl.timos sobre l.os 
primeros- de todos los sectores de l.a matriz compl.eta sobre 
aque11os que conforman l.as matriz reducida. Por úl.timo, el. tercer 

6 Esta forma de descomponer el. mu1tip1icador global. fue propuesta 
por Stone en Pyatt y Round (eds.) (1985) 
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componente o.
3 

incorpora las interacciones cerradas de todos los 

sectores de la matriz completa. 

12. 2. Modelos computables de equilibrio general. 

Los modelos computables de equilibrio general (MCEG) 
poseen una estructura de mercados interdependientes donde se 
determinan precios y cantidades relativos. Las empresas ofrecen 
bienes y demandan factores intermedios y primarios. Estos hechos 
se representan mediante 1as siguientes ecuaciones de oferta de 
bienes .. 

Las cantidades producidas son funciones del trabajo, el 
capital, los recursos naturales y los'insumos intermedios: 

donde 1 J, kJ y rn J son acervos 
recursos naturales destinados a 

de empleo, 

la rama de 

(12.21) 

de capital 

actividad j 

y 

y 

insumos intermedios de 1a mercancía i destinados a la misma rama. 

Por lo tanto, las cantidades físicas de bienes 
ofrecidos por cada rama de actividad económica dependen de una 
función de producción homogénea de grado donde se usa trabajo, 
capita1, recursos naturales e insumos intermedios. 

La demanda de insumos 
por las ecuaciones siguientes. 
insumos intermedios que todas las 
particular: 

intermedios por ramas está dada 
Ellas muestran la demanda de 
ramas ejercen sobre una rama en 

(12.22) 

y la demanda total de una mercancía como insumo intermedio es la 
suma de las demandas parciales que ejerce cada rama: 

uei=Lqij; i=1, .... ,n 
J=l 

(12.23) 

Los insumos intermedios demandados dependen linealmente 
de la cantidad que se produce. En consecuencia, rige una 
tecnología intermedia de rendimientos constantes a escala. 

Los precios primarios, es decir, aquel la porción del 
precio de mercado de las mercancías que constituye la 
remuneración de los insumos primarios, están dados por ecuaciones 
del tipo siguiente. 
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rj=pj-~ipiaij-Lgjpj; j=1, ••• ,n (·12.24) 

donde p son 1os precios de mercado de cada mercancía y Lgj la 
tasa de tributación indirecta neta de subsidios de la rama j de 
actividad económica. 

Estos precios difieren de los índices de remuneraciones 
por servicios factoriales que prestan los hogares. Aquellos son 
tasas de remuneraciones por cada unidad de una canasta de 
servicios factoriales que ofrecen los hogares a las empresas. Por 
su parte, éstos son tasas de remuneración por unidad de cada 
mercancía que las empresas les pagan a los propietarios de los 
insumos primarios. 

La demanda de trabajo de cada empresa está determinada 
por la igualación de las productividades marginales a los precios 
relativos de cada rama. Las ecuaciones que representan este 
comportamiento y la igualación de productividades y precios son 
las siguientes: 

(12.25) 

donde es la cantidad 
aqJ 

de trabajo demandado por la rama j, 
81 J 

de la función de producción de la 
cantidad de trabajo utilizado que mide 
del trabajo, w es el salario nominal y 
de la mercancía j. 

es la derivada parcial 
mercancía j respecto a la 
la productividad marginal 
pJ es el precio de mercado 

La demanda de trabajo total de la economía es la suma 
de las demandas de cada rama: 

(12.26) 

La oferta de trabajo de los hogares es una magnitud 
dada, exógenamente, por el crecimiento de la población. 

1º=1 * (12.27) 

Si ahora se plantea la condición de equilibrio del 
mercado de trabajo se equipara el número de ecuaciones planteadas 
hasta aquí con el número de incógnitas. Esta condición es: 
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(12.28) 

Los parámetros invo1ucrados en estas ecuaciones son: 
1os imp1ícitos en ias funciones de producción que son re1ativos a 
1os insumos primarios, aque11os que representan 1as n tasas de 

imposicion indirecta -r
9

J y 1os n 2 coeficientes técnicos de 1a 

tecno1ogía intermedia ª•J" 

Los parámetros implícitos son dif íci1es de obtener 
1a medida que e1 sistema contab1e básico, 1a matriz 
contabi1idad social de flujos corrientes, no inc1uye 
contabi1idad de acervos de factores y de recursos natura1es. 
genera1, 1os otros parámetros se equiparan a 1as razones 
f1ujos contenidas en 1a matriz observada. 

en 
de 

una 
En 
de 

si 1os precios de mercado están dados se tendrían 

(4n+n2 +3) incógnitas que son: 1as n cantidades producidas (q
0
J), 

1as n demandas de insumos intermedios (uei), 1as n demandas de 
D trabajo por rama ( lj) , 

cantidades demandadas de 
1os n precios primarios ( r j) , 1as n 2 

insumos (qij) y, por ü1timo, la demanda 

(1º) y la oferta (1°) agregadas de trabajo y 1a tasa de sa1ario 
nomina1 (w). 

A su vez, se tiene el mismo número de ecuaciones que 
son: i) n funciones de producción, n funciones de demanda de 
mercancías como insumos intermedios, n funciones de demanda de 
trabajo y n funciones de precios primarios, es decir, 4n 

ecuaciones, ii) n 2 funciones lineales de demanda de cada insumo 
intermedio por cada una de 1as ramas y iii) una función de 
demanda agregada de trabajo, una función de oferta agregada de 
trabajo y una condición de equi1ibrio del mercado de trabajo. 

Las ecuaciones especificadas describen y explican 
intercambios ·originados en la producción cuando están dados 
precios de las mercancías. Ahora es necesario representar 
intercambios de consumo. 

1os 
1os 
1os 

Los hogares ofrecen trabajo y son propietarios de 1as 
empresas pero, también, realizan gastos de consumo. Por su parte 
e1 gobierno gasta en consumo y percibe impuestos. 

El ingreso disponib1e de los hogares se define como: 

(12.29) 
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y el del gobierno es: 

Z= ,l i:qJyJ+ ,l i:qJpJqJ (12.30) 

J=1 J=1 

Los consumos de cada grupo socioeconómico de hogares y 
del gobierno dependen de los precios relativos y de las 
proporciones no ahorradas de los ingresos disponibles. Estas 
dependen de las propenciones medias a ahorrar (<>-.;.=j,g). A 
diferencia de los modelos de corte keynesiano del apartado 
anterior donde las propensiones medias al gasto determinaban los 
consumos aquí son 1as propensiones• medias a ahorrar quienes 
cumplen ese papel. Así se tienen las siguientes funciones de 
consumo de cada mercancía por grupo socioeconórnico de hogares: 

y la función de consumo del gobierno: 

c
91

=c
91 

(p, (1-<>-
9
)Z), i=1, •.• ,n 

(12.31) 

(12.32) 

El consumo total de cada mercancía resulta de sumar los 
montos determinados por (12.31) y (12.32): 

ci=LciJ+cg1 , i=l, ... ,n 
J=1 

(J.2.33) 

El ahorro queda entonces definido, de manera implícita, 
como: 

Y'= .l <>-JYbJ+ .l <>.JpJqJ+<>-,.Z (12.34) 

J=1 J=l 

La demanda de inversión de cada rama de actividad que, 
junto con la demanda intermedia y el consumo, forma la demanda 
interna se determina como proporción del ahorro en términos 
rea.les .. 

Se ha optado así por medir el ahorro real del lado de 
la demanda, es decir, en términos de su poder adquisitivo en 
bienes de capital, y no por el lado de la oferta, en relación a 
su rendimiento corno fondo prestable. 

de 
Para seguir esa opción es necesario definir los precios 

los bienes de capital que adquieren las empresas. Estos 
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precios son resultado de agregar, de manera ponderada, los 
precios de, me.rcado._,de 1os bienes que se destinan a la inversión y 
es.tán dad6s' por· ·1as ecuaciones: 

Pk1=2:p1b1J' i=1, ... ,n (12.35) 

J=1 

donde b,J son 1os coeficientes de las cantidades de bienes de 
capital destinados a 1a inversión por cada rama de actividad. 
Estos coeficientes indican 1a distribución de los bienes de 
inversión por origen en ramas de destino. 

La obtención de esta matriz de inversión es 1a 
principal dificultad para construir un modelo computable de 
eq';lilibrio general. Esta dificultad responde a dos razones. La 
primera es que la matriz de flujos corrientes que corresponde a 
esta matriz de cantidades no está definida en el sistema 
contable. Por lo tanto, no es una matriz observable. La segunda 
razón radica en 1a dificultad de compilar una versión empírica de 
esta matriz. 

La inversión realizada por cada rama de actividad es: 

(J.2.36) 

donde bi es la proporción del ahorro total medido en términos de 

capacidad adquisitiva de sus bienes de capital que la rama i 
destina a la inversión. Así la demanda de inversión es: 

f'
1
=b

1
J6kJ, i=1, ... ,n (J.2.37) 

Como se trata de una economía abierta una parte de las 
demandas para los diferentes fines se satisfacen mediante bienes 
importados. Si se supone constante, para cada bien, la porción de 
1a demanda satisfecha con bienes internos se obtienen los 
coeficientes ·de sustitución de importaciones registrados en la 

matriz D. 
La demanda de bienes 

entonces definida como la suma 
cantidades exportadas: 

internos de la economía queda 
de la demanda interna más las 

i=J., ••• ,n (J.2.38) 

para 
La determinación de 

plantear el modelo más 
J.os precios internos se supone, 

simple de una economía abierta, 

2l. 7 



regida ~·.po.r la ·iey de ·un sol.o preci·o. Es decir, que: px
1
=epm

1
=p

1
• 

A su vez, la condici.ón de ;.,·quii{:b~.io. del ·sector externo ajustada 
por su ahorro es: 

!B=e L pm
1 

(m
1 
-e,.

1
) +!P,. =O 

i=t 

(12.39) 

Los precios internacional.es están dados exógenamente, 
de manera ta1 que si las importaciones se definen como 1a 
diferencia entre 1as demandas total. y de bienes internos y 1as 
exportaciones dependen de variab1es externas, la ecuación (12.39) 
sólo agrega como variab1e endógena: 1a tasa de cambio nominal. 

El mode1o se cierra mediante su condición de equi1ibrio 
genera1 para los excesos de demanda: 

q~-q01 =0, i=1, ... ,n (12.40) 

Los parámetros involucrados en 1as ecuaciones de 
consumo son: i) los parámetros implícitos de precios de las 
funciones de consumo de los hogares y sus propensiones medias a 

ahorrar (.a.J, j=1, ... ,m), ii) J.os n 2 coeficientes de inversión 

(b
1
J) y las n participaciones de la inversión por destino en e1 

ahorro rea1 de cada rama (b
1
), iii) 1os parámetros imp1ícitos de 

precios de las funciones de consumo 
media a ahorrar (<>

9
) y 1as tasas de 

j=1, ... ,n) y directas (<>
9
J, j=1, ... ,m) 

la demanda interna y la total (d
1
). 

de1 gobierno, la propensión 
imposición indirectas (-r

9
J, 

y iv) las n razones entre 

Los parámetros implícitos re1ativos a los precios son 
los que en principio presentan mayor dificultad de medición 

aunque como se seña1ó es 1a matriz B={b•J} la que es más difícil 

de obtener. Los otros parámetros por lo general. se consideran 
equiparables a las razones que se extraen de las matrices 
contab1es observadas. Tal.es son los casos de 1as propensiones al 
ahorro, 1as tasas impositivas y las razones de sustitución de 
importaciones. 

En consecuencia, dados 
(pm

1
) y 1as cantidades exportadas 

(12.40) son (7n+m+nm+3) para 
incógnitas: i) 1os m ingresos 
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1 

l 

_ _) 

J 

1 
_J 

_J 

' J 

-

socioecon6micos, ybJ' ii) el ingreso del gobierno Z, iii) las n.m 
cantidades consumidas de .. cada. una de las n mercancías por cada 
uno de 1os m grupos, .soc._~ºª-~~nómicos de hogares c 1 J, iv) las n 
cantidades de mercancías consumidas por el gobierno e ' v) las n 

. -.-<'.;.; __ ;·.;·.. gl 
cantidades de mercancí~S: ,¿,_c:.onsumidas en total e 

1
, vi) el ahorro 

total de la economía . 9',; ::.v .. i) los precios de mercado de las n 
mercancías p

1
, vii) los. ·precios de mercado de los n bienes de 

inversión pk
1

, viii) los .·índices de cantidades demandadas de los 

n bienes de inversión •. .O.k
1 

ix) las cantidades ofrecidaas de los 

n bienes de capital fi' x) las cantidades demandadas de cada una 

de las n mercancías q~, y xi) la tasa de cambio nominal, que 
suman el mismo número. Pero como las ecuaciones de exceso de 
demanda tienen una ecuaci.on redundante, en virtud de que se 
satisface la ley de Walras, ello obliga a agregar una ecuación de 
cierre. 

Para este caso ilustrativo la siguiente ecuación del 
nivel general de precios actüa corno aquella que cierra el modelo. 
El nivel general de precios se supone dado cuando la tasa de 
cambio nominal se considera endógena o viceversa: 

P=e L o,pml 
i=1 

(12.41) 

donde oi son los n ponderadores de los precios inte~nacionales de 

cada rarna. 7 

12. 3. Modelos de contabilidad social gg transacciones gn 
valores corrientes. 

Al contrario que este modelo convencional de equilibrio 
general, los. modelos de contabilidad social en transacciones 
valoradas (MCS-TV) o de transacciones en valores corrientes 
representan una alternativa de uso más libre de la matriz de 
contabilidad social. 

El punto de partida de estos modelos son las ecuaciones 
contables básicas definidas en el capítulo anterior. Las primeras 
son las identidades de demanda y de oferta: 

7 Los detalles de este tipo de modelos están en Dervis, de Mela y 
Robinson (1982). 
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x1 = ¿ ,;.,;~+'I f~J=;.L~c~';~;í: ~•'J"'.'~} ~ i' · j;..1, ••• , n+m ( 12. 42) 
J=1 J~1 :-:C--;1,~1 '.=_/. l=l r . 

y 1as segundas son 1as defin~ciones de 1os va1ores corrientes de 
las mercancías y de los ingre,sos de los hogares: 

(12.43) 

Las transacciones intermedias xij y finales f •J y g
1

J 

de 1a ·matriz de contabilidad social se consideran endógenas y 
son, cada una, funciones de 1os precios relativos (p) , los 
valores corrientes de cada mercancía producida por las empresas y 
de cada servicio factorial generado por los hogares (x) y del 
tipo de cambio (e), que también son variables endógenas, y de los 
precios internacionales (pm) y del tiempo (t) de manera exógena: 

(12.44) 

f 1J=&ij(p,x,e: pm,t), i=1, ... ,n+m, j=l,2,3 (12.45) 

g
1
J=q.ij (p,x,e: pm,t), i=1,2, j=1, ... ,n+m (12.46) 

Por lo general, para cada celda de las matrices se 
especifica una función. Estas funciones que son (n+m) 2 para las 
transacciones intermedias y 5(n+m) para las transacciones finales 
más 1as 3(n+m) ecuaciones contables se restringen para encontrar 
1as incógnitas siguientes: i) los (n+m) precios relativos de las 
mercancías y de las canastas de servicios factoriales que prestan 
1os hogares, p, ii) los n+m valores corrientes de las mercancías 
y de los ingresos de los hogares, x, iii) la tasa de cambio 

nominal, e, iv) las (n+m) 2 transacciones intermedias, X, v) las 
3(n+m) transacciones de demanda final, F y vi) las 2(n+m) 
transaciones de ahorro antes de impuestos. 

El tipo más utilizado de funciones para este uso son 
las de elasticidad de sustitución constante (CES) aplicadas a la 
determinación de las cantidades de mercancías y de canastas de 
servicios factoriales que, bajo los supuestos habituales, generan 
transacciones intermedias como: 

donde ª•J 
intermedias 

es 

en 

el 

el 

coeficiente de 

año base, J"
1

J (t) 
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y B es la elasticidad de sustitución constante. 8 

Los modelos presentados someramente ilustran mucho de 
lo que es posible hacer con la matriz de contabilidad social para 
evaluar y simular políticas como las que están vigentes. Sin 
embargo, todos ellos determinan -precios y cantidades sin 
considerar, de manera expl~cita, los cambios en los acervos y las 
modificaciones ocasionadas por consideraciones temporales: de ahí 
su carácter estático. 

Los instrumentos para cuantificar, computar y operar 
estos .modelos son ya programas de cómputo estándares. Las 
técnica·s· de solución y de calibración que se usan son algoritmos 
probados. En conclusión, si se dispone de la información básica 
organizada contablemente se ha dado el paso fundamental hacia el 
desarrollo de modelos macro y mesoeconómicos para la evaluación 
de políticas económicas de ajuste. 

8 véanse los detalles en Drud et al, (1986) y Pyatt (1988). 
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Cap1.tul.o 13. 
Un model.o de oferta y demanda integrado. 

El. objetivo de este capítul.o es presentar al.gunas 
propiedades de l.os model.os derivados, mediante conceptos 
observacional.es y anal.íticos, en l.os cap1.tul.os 10 y 11. Estos 
model.os pretenden ser una al.ternativa a l.os pl.anteados en el. 
cap1.tulo 12. 

Los model.os de mul.tipl.icadores presentados 
anteriormente determinan ingresos internos y gl.obal.es por l.a 
demanda y por l.a oferta. El.l.os no hacen posibl.e obtener de manera 
separada cantidades y precios. Aunque el. submodel.o de demanda es 
interpretable como uno donde las ,. influencias se trasmiten 
mediante l.as cantidades siendo fijos l.os precios y el. submodel.o 
de oferta como uno donde l.as infl.uencias se trasmiten por medio 
de los precios siendo fijas las cantidades. A su vez, estos 
submodel.os son independientes. Dadas l.as variabl.es exógenas, 
determinadas al nivel macroeconómico, se obtienen ingresos por la 
demanda e ingresos por l.a oferta respectivamente. 

Por el. contrario, en el. model.o computabl.e de equil.ibrio 
general. l.os submodel.os de demanda y de oferta operan de manera 
simul.tánea y determinan vectores de cantidades y de precios 
relativos de manera con?unta. Las funciones de oferta y demanda 
especificadas son versiones fuertes de las contenidas en un 
model.o estándar de equil.ibrio general.. A l.a vez, el. model.o posee 
una ecuación de cierre que vincula la determinación de las 
variables mesoeconómicas con las macroeconómicas. En particular, 
dicha ecuación depende de l.a tasa de cambio nominal.. 

Ambos model.os son prototipos de dos el.ases de model.os: 
en l.a primera l.as determinaciones de l.os nivel.es de actividad son 
proporcional.es a ciertas variabl.es autónomas y en l.a segunda se 
determinan cantidades y precios rel.ativos que satisfacen 
condiciones de equilibrio. Los agentes que se representan en 
ambas clases de modelos pueden ser los mismos pero, en la 
primera, empresas, hogares y gobierno deciden según propensiones 
diferencial.es al. gasto y de acuerdo con razones constantes de 
ventas, en tanto que, en la segunda clase, ellos seleccionan los 
cursos de acción que maximicen sus beneficios, si se trata de las 
empresas, y sus util.idades, si se trata de hogares o del. 
gobierno. 

Cada uno de l.os submodel.os de demanda y de oferta que 
se especifican a continuación determinan cantidades demandadas y 
precios por costos junto con cantidades ofrecidas y precios de 
venta. As1., aunque se trate de model.os independientes y que se 
basan en una especificación l.ineal. de l.as propensiones al. gasto y 
de l.as razones de venta de cada agente, difieren de l.os model.os 
de mul.tipl.icadores porque determinan, de manera independiente, 
dos pares respectivos de vectores de cantidades y precios. El.lo 
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se deriva de 1a traducción de 1os mode1os de transacciones en 
mode1os de precios y a cantidades de demanda y de oferta 
rea1izada según supuestos de orden observaciona1 y ana1ítico en 
1os capítu1os 10 y 11. 

La vincu1ación entre ambos pares se rea1izará de 
acuerdo con e1 p1anteamiento de Davar. 1 Éste es un a1goritmo que 
conduce a 1a obtención de un vector único de cantidades y otro 
vector único de precios de equi1ibrio. Pero e11o no significa que 
que 1a determinación sea simu1tánea como en 1os mode1os de 
equi1ibrio genera1. La virtud de este p1anteamiento es que 
rep1ica e1 proceso de equi1ibramiento a partir de matrices 
observab1es y no só1o responde a cuá1es son 1os precios y 1as 
cantidades, que de manera simul. tánea, ,, satisfacen l.as condiciones 
de equi1ibrio genera1. 

Respecto a 1a formu1ación origina1 de Davar 1a presente 
extiende ambos submode1os de demanda y de oferta para que queden 
anidados en una matriz de contabi1idad socia1 en 1ugar de estar1o 
en una de insumo-producto. E11o introdude 1a determinación de 1os 
precios de 1os servicios factoria1es y de 1as cantidades de 
mercancías demandadas y de servicios factoria1es ofrecidos por 
1os hogares entre 1as variab1es endógenas. Deja así como 
variab1es exógenas só1o aque11as que dependen de 1as re1aciones 
macroeconórnicas de ingreso y gasto del gobierno, de ahorro e 
inversión de capita1 y de exportaciones. 

Por 1o tanto, como 1os submode1os se han extraído de 
1as transacciones observab1es en una EASI y no se han postu1ado a 
priori las matrices de coeficientes técnicos, los precios y las 
cantidades determinados por 1a demanda, y 1os recíprocos 
obtenidos por 1a oferta, son las variables endógenas. A su vez, 
las variables ex6genas son aquellas variables macroeconómicas de 
cierre compatibles con esas transacciones observables. Ellas son 
1os índices de cantidades y de precios de: i) e1 gasto y e1 
ingreso corrientes de1 gobierno, ii) 1os ingresos de1 resto de1 
mundo y iii) 1a formación de capita1 de ias empresas y de1 
gobierno junto con e1 ahorro interno de empresas, hogares, 
gobierno y resto de1 mundo. Estas variab1es macroeconómicas 
compatib1es con e1 p1anteamiento rea1izado hacen posib1e una 
determinación estricta de las variables mesoeconómicas por un 
mode1o macroeconómico de cantidades y precios agregados. 

La principa1 restricción de estos submode1os de demanda 
y oferta 
relaciones 
supuesto es 
información 

integrados es e1 supuesto de 1inea1idad de 1as 
entre todas las organizaciones económicas. Tal 
más restrictivo cuanto menor es 1a periodicidad de 1a 
usada para obtener 1as matrices de f1ujos corrientes 

1 Véase e1 artícu1o de Davar (1989) para comprender 1as bases de1 
a1goritmo p1anteado en e1 segundo parágrafo de este capítu1o. 
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de J.os sectores institucional.es y de contabilidad social. Pero es 
necesario reiterar que la linealidad supuesta en las razones 
entre transacciones no implica la constancia de los coeficientes 
técnicos de consumo intermedio y primario de las empresas, ni de 
los coeficientes de consumo final de los hogares. 

13.1. Propiedades de los submodelos de demanda ~ de oferta. 

E1 primer submodel.o es el submodel.o de demanda y se 
expresa de 1a siguiente manera: 

(13.I) 

donde la notación es la definida en el cuadro 4 del capítulo 11 y 
se han sustituido q por qd y p por pe para indicar que se trata 

de las cantidades demandadas y de 1os precios de costo. 

Para cada submodel.o se establecen algunas propiedades 
relativas a: i) cuál.es son las magnitudes observadas y que 
variables deben darse a priori para que se determinen las 
variables endógenas (qd y pe en este primer caso) , ii) qué 

proporcionalidad mantiene cada ecuacion de ( 13. I) con cada una 
del modelo ( 11. 14) que determina los val.ores corrientes en una 
economía abierta y iii) cómo las variables exógenas 
macroecon6rnicas determinan a las variables endógenas 
mesoecon6micas. 

En (13.I) se parte de que son observables las matrices 

de razones entre flujos: A, A, H, AF, B y D y la tasa de cambio 

nominal., e según la notación del cuadro 4 del capítulo 11 y de 
que es dado a priori el vector de las tasas de cambio propias de 
cada mercancía y de cada canasta de servicios factorial.es 
prestada por los hogares, te. 

Así dado a priori el vector pe entonces las cantidades 

demandadas de mercancías y de servicios factoriales, qd son 

determinadas por los índices de cantidad de las demandas del 
gobierno, del resto del mundo y de inversión representadas por el 
vector fF: (3, 1). 

Ahora bien, dado a 

costo de las mercancías y de 

determi:nados por las tasas 

priori qd entonces los precios de 

los servicios factoriales, pe son 

impositiva fijada por la política 
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fiscal del gobierno, pz y de interés del ahorro, P
8 

determinada 
por la conjunción de la política monetaria y la conducta del 
sector instituciona1 financiero. 

La primera ecuación del submodelo (13. I) es 
proporcional a la primera de1 mode1o ( 11.14) • Al multiplicarla 
por el vector de precios de costo no negativos esta ecuación de 
cantidades se convierte en una de va1ores corrientes. Cada 
magnitud observada para una rama o un estrato diferente es así 
una proporción de una magnitud no observada. Las matrices de la 
ecuación de cantidades: A

1
d y "•d son similar y semisimi1ar a 1as 

que son observadas en el modelo ( 11. 14) : A
1

d y H
1
d. 2 

Las cantidades de mercancías y de servicios factoria1es 
dependen según 1a primera ecuación de (13.I) de los índices de 
cantidad de las demandas finales mencionadas. Estos índices son 
el resultado de decisiones macroeconórnicas de los sectores 
institucionales respectivos. 

Conviene destacar aquí que se ha supuesto que 1as 
organizaciones de la actividad económica son diferentes según el 
grado de agregación de 1as transacciones a1 que se especifiquen 
los modelos. En este sentido los sectores institucionales se 
consideran _::>r51anizaciones con racionalidad estratégica. En la 
teoría economica contemporánea e11o ob1igaría a determinar como 
los agentes individua1es agrupados en cada sector deciden para 
que resu1te un comportamiento racional de1 conjunto. Por el 
contrario, en el enfoque de1 antiequi1ibrio aquí elegido y en 
otras teorías dinámicas este no es un requisito para imputarle un 
comportamiento a cada sector institucional. 3 

Al mismo tiempo es imprescindible seña1ar que se trata 
de 1a racionalidad estratégica que se definió en el capítu1o 7 y 
no de la racionalidad optimizante característica de 1os agentes 
individuales de un modelo de equi1ibrio genera1. Esta precisión 
es importante porque si se supusiera que todos los agentes 
individuales que participan en una organización, en este caso en 
un sector institucional, maximizan alguna función criterio, el.. 
resultado de esas decisiones no resultarían en una conducta 
optimizante si hay agentes individua1es con intereses disímiles 
dentro de la organización. Tal punto es fundamental para 
justificar 1a existencia de raciona1idades colectivas como las 

2 Véase 1a notación en el cuadro 4 de1 capítulo 11. 
3 No debe dejar de considerarse que 1os agentes representativos 
de 1a macroeconomía son tomadores de decisiones sin que medie, 
por lo general, explicación a1guna de cuáles son 1os 
determinantes microeconórnicos. Véanse a1 respecto Ma1invaud 
(1981) y Godley y Cripps (1983). 
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imputadas a 1os sectores instituciona1es. 

La ecuación de precios de (13.I) es proporciona1 a 1a 
segunda de1 mode1o (11.14). Cuando esa segunda ecuación de (13.I) 
se posmu1tip1ica por 1a matriz diagona1 de cantidades re1ativas 
no negativas se obtienen nuevamente 1os valores corrientes. 

Los precios de 1as mercancías y de 1os servicios 
factoria1es son funciones 1inea1es de 1a tasa impositiva y de 1a 
tasa de interés sobre e1 ahorro. Estas variab1es dependen de 1as 
decisiones macroeconómicas de1 gobierno en materia f isca1 y 
monetaria. La matriz B de la ecuación de precios es semisimi1ar a 
B. 

La determinación de 1as cantidades depende de 1as 
demandas de los sectores institucionales. De esta manera, si se 
fijan 1os índices de cantidad de 1as demandas ejercidas por e1 
gobierno, por el resto de1 mundo y por 1as empresas y el gobierno 
con fines de acumulación resultan las cantidades relativas de 
mercancías y de servicios factoriales. Por su parte, la 
determinación de los precios depende de 1os costos de producción 
de 1as mercancías y de los servicios factoria1es. En particular, 
de aque11os costos que aquí se consideran exógenos y que están 
asociados a 1a tributación y a la captación de1 ahorro. 

Las propiedades estructurales de cada ecuación de1 
submode1o de demanda están dadas por 1as matrices observadas en 
la medida que sus matrices son resultantes de transformaciones de 
simi1aridad de esas matrices observadas. 

El segundo submodelo es el que corresponde a 1a 
determinación de precios y cantidades relativas por el lado de la 
oferta. Su representación es: 

(13.II) 

donde 1a notación está en e1 cuadro 4 del capítulo 11 y se han 
sustituido p por pv y q por q

0 
para sefia1ar que se trata de los 

precios de venta y de 1as cantidades ofrecidas. 

En (13.II) se tiene que son observab1es las matrices 

de razones entre flujos: E, A, e, AF, K y D y la tasa de cambio 

nominal, e, según 1a notación del cuadro 4 mencionado, y que es 
dado a priori el vector de las tasas de cambio propias de cada 
mercancía y de cada canasta de servicios factoriales prestada por 
los hogares, te. 
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Así, dado a priori ei vector q
0

, entonces ios precios 

de venta de ias mercancías y de 1os servicios. factoria1es, pv son 
determinados por ios índices de precios a ios que se venden ias 
canastas de mercancías y servicios factoria1es destinadas ai 
gobierno y ai resto de1 mundo y de bienes de inversión, rr. 

Ahora bien, dado a priori ei vector pv, entonces ias 
cantidades ofrecidas de mercancías y de servicios factoria1es, q

0 

son determinadas por ios índices de cantidad de ia tributación y 
de1 ahorro ofrecidas por ei sector privado, gP. 

La ecuación de cantidades' de1 submode1o (13.II) es 
proporcionai a 1a primera de1 mode1o representado en (11.14) y 
está expresado en va1ores corrientes. Las matrices de esta 
ecuación: e

1
d y K

1
d son similar y semisimi1ar a las matrices 

observadas : E
1

d y K
1
d. 

Las cantidades de mercancías y de servicios factoriaies 
están determinadas ahora por 1as ofertas que cada rama o estrato 
hace a 1os demás agentes. En particuiar, depende de ia cantidad 
de ahorro antes de impuestos ofrecida por e1 sector privado y que 
está representada por ei vector gP. 

En e1 submode1o de demanda 1as cantidades de mercancías 
y de servicios factoria1es que ofrecerán empresas y hogares, de 
manera respectiva, dependen de las acciones de adquisición de 
mercanías y de servicios factoria1es de1 gobierno y de1 resto de1 
mundo y de ias compras de bienes de inversión que rea1icen 
empresas y gobierno. En ese submode1o 1as empresas y 1os hogares 
producen y ofrecen según 1as seña1es de demanda que reciben. Por 
ei contrario, en e1 mode1o de oferta ia capacidad de generar 
ahorro interno de las empresas y l..os hogares, es decir, la 
posibi1idad de adquirir nuevos bienes de capitai o nuevos 
instrumentos financieros es quien determina las mercancías que 
producirán ias empresas o 1os servicios factoria1es que ofrecerán 
ios hogares. . 

En este submode1o de oferta ias empresas y 1os hogares 
determinan, según sus posibi1idades de generación de ahorro antes 
de impuestos, las cantidades que ofrecerán, es decir, las señales 
de oferta de bienes o de instrumentos adquirib1es con ei ahorro 
interno del sector privado son quienes explican cuánto se ofrece 
de cada mercancía o servicio factoria1. 

La ecuación de precios de (13.I) es proporcionai a ia 
segunda registrada en ( 11. 14) . Cuando esa primera ecuación de 
( 13. II) se premu1 tip1ica por 1a matriz diagona1 de cantidades 
relativas no negativas ofrecidas se obtienen nuevamente los 
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vaiores corrientes. 

Los precios de ias mercancías y de 1os servicios 
factoriaies son ahora funciones 1inea1es de los índices de precio 
de las ofertas de mercancías y servicios factoriales que el 
sector privado le hace al gobierna, al resto del mundo y a las 
empresas y ai gobierno con fines de acumulación. Estas variables 
dependen de ias decisiones macroeconómicas del sector privado en 
materia de fijación de precios. 

Es conveniente señalar que en ei submodelo de demanda 
empresas y hogares son tomadores de los precios de las demás 
organiz-aciones. En particuiar, toman ios precios exógenos dados 
por la tasa de tributación del gobierno y la tasa de interés del 
ahorro determinada por las acciones de todos los sectores 
institucionales. Como se indicó, por el contrario, en el 
submode1o de oferta, empresas y hogares fijan los precios de 
venta exógenos que determinan a los demás precios de la economía. 

La determinación de las cantidades depende, en este 
submodelo de oferta, de las ventas que empresas y hogares le 
hacen a todas las demás organizaciones y de la generación ahorro 
interno de1 sector privado. De esta manera, si se fijan los 
índices de cantidad de tributación y ahorro ofrecidos por 
empresas y hogares resultan las cantidades relativas de 
mercancías y de servicios factoriales. Por su parte, ia 
determinación de los precios depende de las ventas efectuadas de 
mercancías y de servicios factoriales. En particular, de aquellos 
precios que aquí se consideran exógenos y que son a los que se le 
venden en promedio mercancías y servicios factoriales al gobierno 
y ai resto del mundo y bienes a los agentes que invierten. 

Las propiedades estructurales de cada ecuación de1 
submode1o de oferta están dadas, como en el submode1o anterior, 
por las matrices observadas. Esto es así en la medida que sus 
matrices son resultantes de transformaciones de similaridad de 
las observadas. 

13.2. Integración de los submodelos. 

La integración de ambos submodelos 
siguientes premisas que conviene replantear. 

parte de las 

La distinción entre demanda y oferta es la realizada en 
el capítuio 11 y responde a las determinaciones observadas en un 
modelo de entrada-salida. En ese sentido deben comprenderse los 
procesos que conducirán al equilibrio. 

El planteamiento supone que cada lado del mercado 
determina cantidades y precios relativos de manera independiente. 
Pero para que estas variables endógenas, que en cada caso, 
dependen de diferentes variables exógenas macroeconómicas se 
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mantengan, en el largo plazo, deben equilibrarse. 

El proceso de equilibramiento se simulará mediante el 
algoritmo de cavar. Este no hace más que determinar, a partir de 
un equilibrio rnacroeconómico, un vector de cantidades y otro de 
precios que igualan las demandas con las ofertas. El 
procedimiento supone una sucesión de ensayos que conducen a los 
valores de equilibrio de las variables endógenas mediante 
variaciones en 1as exógenas. 

El tiempo del algoritmo no tiene ninguna implicación 
económica. Ello quiere decir que el modelo integrado es un modelo 
atemporal en el sentido definido en el capítulo 9 y que el 
algoritmo sólo sirve para mostrar corno se da el proceso de 
convergencia al equilibrio. Es decir, se trata de una réplica 
conceptual del equilibrarniento. 

Las variables exógenas de ambos subrnodelos son los 
siguientes vectores de variables rnacroeconórnicas que dependen de 
distintas decisiones de los sectores institucionales. 

En el submodelo de demanda estas variables son las 
cantidades demandadas agregadas por el gobierno, por el resto del 
mundo y por las empresas y el gobierno para fines de inversión. A 
su vez, las variables exógenas de la ecuación de precios son las 
tasas irnposi ti va y de interés del ahorro que dependen de las 
decisiones de política fiscal y monetaria del gobierno y de las 
decisiones de captación y colocación de fondos del sector 
financiero. Estos son los vectores: 

donde las magnitudes suprarrayadas 
de los respectivos valores y los 
tributación y el ahorro. 

( 13. 1) 

son los índices de cantidades 
subíndices z y s designan la 

Por su parte, en el submodelo de oferta las variables 
exógenas son las cantidades ofrecidas de tributación y de ahorro 
p~r el sector privado y los índices de precios fijados por este 
mismo sector a las mercancías y a los servicios factoriales 
vendidos al gobierno y al resto del mundo y a los bienes de 
inversión. Entonces se tienen los siguientes vectores: 
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donde el doble subíndice indica que se trata 
fijados por el sector privado (p) en sus ventas 
gobierno (g) y externo (x) y a las empresas y el 
se trata de bienes de inversión (f). 

(13.2) 

de los precios 
a los sectores 

gobierno cuando 

Los respectivos vectores de valores corrientes son: 

(13.3) 

y las sumas de los componentes de ambos vectores son el gasto 
exógeno (~) y el ahor·ro privado antes de impuestos (9'pz): 

(13.4) 

Los puntos de partida del algoritmo de Davar son los 
vectores de (13.1), (13.2) y (13.3) y los escalares de (13.4). La 
economía abierta se rige por las ecuaciones de los submodelos de 
demanda y de oferta (13.I) y (13.II). Los pasos del algoritmo se 
indican a la izquierda de la operación que se realiza. 

Sea el gasto exógeno observado: 

I(O) ~=rr'f 
• F 

y sean dadas a priori 
demandas agregadas, fF, 
ahorro y la inversión 

las magnitudes 
que corresponden 

agregados y que 

vector de precios de equilibrio, 
. 

rr : 

I ( 1) f =f F F" 

macroeconómicas de J.as 
al equilibrio entre el 

se expresa mediante el 

Entonces es posible determinar las cantidades 
demandadas usando la primera ecuación del submodelo de demanda: 
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Ahora bien, si la economía está en equilibrio las 
cantidades demandadas y las ofrecidas deben ser iguales: 

A estas cantidades ofrecidas deben corresponder 
magnitudes ofrecidas por cada rama de empresas y cada estrato de 
hogares en términos de ahorros antes de impuestos. Estas 
magnitudes se calculan aplicando la segunda ecuación del 
submodelo (13.II). Así se tiene que dado a priori, qd: 

donde g' (1, n+m) es el vector de los ahorros antes de impuestos 
de las n ramas de empresas y los m estratos de hogares. 

Este vector corresponde al equilibrio macroeconómico 

entre el ahorro y la inversión 
equilibrio mesoecon6mico entre 
resultado: q

0 
• 

expresado en los precios rr 
demanda y oferta que dio 

y al 
como 

precios 
privado 

Ahora se parte del lado de la oferta 
en lugar de las cantidades como en I (O) 
antes de impuestos que se ha observado: 

y se 
Sea 

toman los 
el ahorro 

y sean.dadas a priori las magnitudes macroeconómicas de las tasas 
impositiva del gobierno y de interés del ahorro privado que 
corresponden al equilibrio macroeconómico de la economía abierta 

expresado mediante gP: 

II (1) p'=p' 

Entonces es factible determinar los precios de costo 
que corresponden a los precios de demanda p utilizando la segunda 
ecuación del submodelo (13.I): 

II (2) p~=p'BR1d 

otra vez, para que la economía esté en equilibrio los 
precios de costo deben igualar a los precios de venta: 

II(3) p~=p~ 
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A estos precios de venta relativos deben de 
corresponderle precios de oferta agregados, de las mercancías y 
de los servicios factoriales que el sector privado le vende al 
gobierno y al resto de1 mundo y de los bienes de inversión, que 

sean igua1es a ios precios en el equi1ibrio macroeconómico: rr·. 

Así, haciendo uso de la primera ecuación de1 submode1o 
(13.II), se tiene que dado a priori, p~: 

cuando el rango es adecuado, es decir;· si r (<r
1
d) "'3. 

E1 algoritmo alcanza el equilibrio 
respecto a los precios, que: 

. 
si rr=rr en cuyo caso 

se tiene, 

- . 
p=p Y pv=pc=p (13.5a) 

que es el equilibrio de precios y al mismo tiempo que: 

(13.5b) 

que es el equilibrio de cantidades. 

En el caso en que la solución del sistema del paso 
!I(4) no iguale los precios de equilibrio rr con los calculados, 
rr se regresa a I(O) y se parte con otro vector fF que satisfaga 
la ecuación planteada en dicho paso. 

En los términos de las clases de equilibrio del 
capítulo 9 este es un equilibrio atemporal. Cada equilibrio que 
se produce en un momento es interpretable como un equilibrio de 
esta clase. 

13.3. Aspectos relevantes del modelo integrado. 

Importa señalar algunas vinculaciones entre 
contabilidad, macro y mesoeconomía y mencionar aspectos dinámicos 
que están involucrados en este modelo integrado. 

El modelo integrado determina cantidades y precios 
re la ti vos a partir de los resultados de la observación de las 
transacciones en un marco contable consistente y, desde el punto 
de vista temporal, coherente. Es así que las direcciones, en que 
unas variables cantidad -o precio- determinan a otras con el 
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mismo contenido, se manifiestan una vez que se han impuesto los 
resul.tados de l.a observación contabl.e mediante l.as matrices de 
razones fijas entre transacciones y por medio del. escal.ar de l.a 
tasa de cambio nominal.. Este hecho es vál.ido para l.as rel.aciones 
macro y mesoeconómicas. 

Las matrices de razones fijas por l.a demanda A, H, B y 
por l.a oferta E, e y K muestran mediante su cl.asificación y grado 
de agregación l.as pecul.iaridades de semiindustrial.ización de l.a 
economía. Por su parte l.as matrices de razones fijas entre 

transacciones internas e importadas 

condiciones específicas de una EASI. 

D, revel.an l.as 

Los resul.tados de l.a observación expresados mediante 
l.as matrices referidas destacan rel.aciones l.ineal.es entre 
variables medidas en valores corrientes. En el interior de esas 
rel.aciones l.ineal.es de origen contabl.e se determinan l.as 
cantidades y l.os precios rel.ativos y l.as cantidades y l.os precios 
de ciertas variables macroeconómicas. 

Las variables mesoeconómicas se obtienen, también, 
mediante rel.aciones l.ineal.es. Pero ahora l.as matrices vincul.antes 
son matrices de coeficientes fijos que dependen de un vector 
inesoeconómico dado a priori y de un escalar rnacroecon6mico. El 
primero es el. vector de l.os tipos de cambio propios de cada 
mercancía o cada servicio factorial.: te y el. segundo es l.a tasa 
de cambio nominal.: e. De esta manera, l.as matrices vincul.antes 
del. submodel.o de demanda son funciones de precios relativos y de 
un precio agregado: A

1
d(tc, e) y H

1
d(tc, e) y, de la misma 

manera, aquel.las del. submodel.o de oferta: e
1
d (te, e) Y 1!

1
d (te, 

e). Por lo tanto, l.a l.inealidad es un resul.tado de l.a 
flexibilidad en la selección de producción interna respecto a 
importaciones cuando se dan ciertos tipos de cambio propios y una 
determinada tasa de cambio nominal.. Así, el. coeficiente fijo se 
impone porque ante te y e cambian las cantidades demandadas de 
mercancías y servicios factoriales de origen interno para el. 
consumo intermedio ·de empresas y hogares y para el consumo del. 
gobierno, l.as exportaciones y la inversión, que se expresan en 
las matrices A y AF. 

Por su parte, las variables macroecon6micas que son 
exógenas al modelo integrado, se determinan mediante relaciones 
que no se han hecho expl.ícitas. Las cantidades agregadas por el. 

1ado de 1a demanda <,-[::] y por e1 1ado de 1• ofertao 90~[=:l 
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j=to con sus respectivos <ndícas da prec<oso n-[ :; ] y p-[:: J 
son determinabJ.es en un rnodeJ.o rnacroeconórnico que preserve J.a 
J.ineaJ.idad respecto a sus respectivas variabJ.es exógenas. Pero 
existe la posibiJ.idad de estabJ.ecer, en este grado de agregación, 
relaciones no 1inea1es basadas en comportamientos representativos 
de J.os sectores institucional.es que supongan modos decisionaJ.es 
adaptativos y confiictivos. 

Corno resuJ.ta de J.a especificación deJ. rnodeJ.o, J.as 
variabJ.es endógenas rnesoeconórnicas ' de cantidades y precios 
reJ.ati vos dependen de var iabJ.es exógenas macroeconórnicas. Así, 
las decisiones de 1a esfera de control macroeconómica serán las 
responsabJ.es en este rnodeJ.o de J.a evoJ.ución de J. conjunto de J.a 
economía. 

Las organizaciones macroecon6micas son independientes, 
en eJ. modeJ.o integrad.o, de J.as organizaciones rnesoeconórnicas. 
EJ.J.o significa que entre un grado y otro de agregación es 
factibJ.e J.a retroaJ.irnentación. EJ.J.o se daría de J.a siguiente 
manera. 

Las variables macroeconómicas exógenas se pueden 
relacionar, como se planteó antes, mediante un modelo 
macroeconómico de manera tal que algunas de estas variables sean 
endógenas y determinadas en su seno en tanto que otras, junto con 
variabJ.es adicional.es, curnpJ.an eJ. papel de exógenas. EJ. 
subconjunto de variabJ.es rnacroeconórnicas que resuJ.ten endógenas 
en este nuevo rnodeJ.o también es factible que dependan de 
variables mesoecon6micas. As~ se generar~a un lazo de 
retroaJ.imentación entre eJ. rnodeJ.o rnesoeconórnico y eJ. 
macroecon6mico . 4 

Esta vincuJ.ación entre rnodeJ.o rnesoeconórnico y rnodeJ.o 
macroeconómico supone que las acciones que se verifican a cierto 
grado de agregación no son un resuJ.tado J.ineaJ. -es decir, no son 
un promedio ponderado- de J.as acciones que se observan a un grado 
de agregación menor. Esta distinción es factibJ.e sóJ.o si se J.e 
imputan conductas diferenciaJ.es a J.as organizaciones 
rnesoeconómicas, por ejernpJ.o, J.as ramas de actividad, respecto a 
aqueJ.J.a que se J.e asigna aJ. sector institucional. de empresas no 
financieras. 

La diferenciación entre agregación de transacciones e 

4 EJ. artícuJ.o de SemrnJ.er ( 1986) es crucial. porque muestra esta 
retroalimentación y sus efectos en un rnodeJ.o dinámico anidado en 
un marco contabJ.e de economía cerrada y sin gobierno. 
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independencia de conductas meso y macroeconómicas es una forma de 
reconci1iar, de manera consistente, un modelo mesoeconómico con 
uno macroeconómico. 

Desde un punto de vista dinámico el modelo 
mesoeconómico es un modelo atemporal. Sin embargo, el posible 
modelo macroeconómico es factible especificarlo de manera tal que 
sea, por ejemplo, uno de equilibrio temporal. Entonces la 
determinación en cada momento sería el resultado de la evolución 
macroeconómica y, en particular, de sus equilibrios temporales. 

Cabe concluir que el camino que abre la especificación 
del modelo integrado conduce a una posible y fructífera 
reconciliación entre modelos mepoeconómicos 1inea1es y 
atemporales y modelos macroeconómicos no lineales y de equilibrio 
temporal. s 

5 Tal dirección integradora se ubica en los planteamientos del 
panorama de Velupillai (1982), del libro de Goodwin y Punzo 
(1987) y de los artículos compilados en Velupillai (1990). En 
particular, son sugerentes para esa orientación, los textos 
contenidos en esa compilación de Stone y de Punzo. También en los 
artículos de Vellupillai, de Laffargue y Malgrange, y de Goodwin, 
incluídos en la Memoria de la conferencia sobre los ciclos 
económicos de la Asociación Internacional de Economía editada por 
Thygesen, Vellupillai y Zambelli (1991), hay aportaciones 
relevantes para esa integración entre decisiones y equlibrios 
dinámicos surgidos a diferentes grados de agregación. Esos 
aportes plantean, de manera respectiva, i) formas de vincular 
ciclos multisectoriales y macroeconómicos, ii) comportamientos de 
los agentes representativos y ciclos macroeconómicos, y iii) 
comportamientos dinámicos conflictivos de agentes representativos 
y ciclos económicos globales. 
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Parte rrr. 
Modelos mesoeconómicos de requlación. 

Esta tercera parte conjunta los sistemas contables y 
las bases analíticos en modelos dinámicos que se especifican de 
acuerdo con el enfoque de la coordinación y el control de la 
actividad económica. Los modelos resultantes son modelos de 
regulación que unifican representaciones formales de la esfera 
real y de la esfera de control. 

La estructura de esta parte, también como las 
anteriores, posee capítulos donde están los principales 
postuládos utilizados. En este caso no se trata de postulados 
contablés ni analíticos. En el capí~ulo 14 están resumidos 1os 
principales resultados de la teoría matemática del control y de 
la teoría de los sistemas dinámicos en tiempo discreto en el caso 
lineal. Estas definiciones y teoremas son quienes hacen posible 
especificar y analizar los modelos posteriores. 

El capítulo 15 formula una síntesis de la dinámica 
multisectorial en un marco contable muy simple y sirve de 
referencia para los capítulos posteriores. se trata de una 
dinámica donde los precios no cumplen papel alguno y donde no 
actüan normas para controlar los procesos. 

Los capítulos 16 y 17 extienden, por un lado, el modelo 
del capítulo 13 de su formulación atemporal a su especificación 
dinámica originada en el control por normas y, por el otro, 
desarrollan las diferentes formas de regulación en el marco de 
una especificación apta para estudiar una EASI. Cada una de las 
especificaciones de los modelos de regulación están seguidas por 
el análisis de sus propiedades dinámicas. 

El estudio de las propiedades dinámicas de los modelos 
de regulación se hacen alrededor de los conceptos de estabilidad 
y viabilidad. El ordenamiento de los principales resultados de la 
teoría de los sistemas dinámicos lineales en tiempo discreto que 
se hace en el capítulo 14 es imprescindible para realizar el 
análisis cualitativo de los modelos. 

Los modelos contenidos en los capítulos 16 y 17 son 
observacionales y analíticos. A partir de informaciones empíricas 
observables y enteramente compatibles se especifican modelos que 
admiten diferentes interpretaciones teóricas. También debe 
destacarse que el control por medio de normas, qu~ es la forma 
característica de comportamiento de las oraganizac.iones, genera 
desde el comienzo modelos dinámicos mesoeconómicos que contrastan 
con los especificados en los capítulos 12 y 13. 

El lenguaje utilizado en esta parte es una combinación 
de las formalizaciones de la teoría matemática del control y de 
los sistemas dinámicos en tiempo discreto con los conceptos 
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de anal..f.ticos desarrol.l.ados en l.os tres primeros cap.f.tul.os 
segunda parte. Es posibl.e afirmar que esta parte hace un 
intensivo de l.a sintaxis matemática. 

l.a 
uso 

Los puntos principal.es de esta parte son l.os 
siguientes. Se hace una recopil.ación y un ordenamiento de l.os 
principal.es resul.tados de l.a teor.f.a matemática del. control. en 
concordancia con al.gunos de l.a teor.f.a de l.os sistemas dinámicos 
en tiempo discreto para el. caso l.ineal.. La principal. vincul.ación 
es aquel.l.a de l.os conceptos de estabil.idad y viabil.idad. Se 
formul.a una presentación organizada de l.as teor.f.as del. 
crecimiento mul.tisectorial. que se basan en decisiones de 
acumul.áción de acervos de diferente .f.ndol.e. En particul.ar, se 
rescatan al.gunas ideas de Metzl.er y pe Schwartz que no han sido 
suficientemente destacadas. Por úl.timo, se construyen model.os de 
regul.ación en el. marco de una MCS disefiada para econom.f.as 
abiertas. 

El. cap.f.tul.o final. presenta concl.usiones rel.evantes para 
el. uso de l.os model.os de regul.ación especificados en l.a 
eval.uación de pol..f.ticas de ajuste en una EASI. También, sefial.a 
al.gunos el.amentos medul.ares de todo el. trabajo y traza 
1ineamientos para futuras extensiones. 
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Capítul.o 14. 
Fundamentos de 1a teoría matemática de1 contro1. 

La teoría matemática del. control. tiene su origen en l.as 
obras de Pontryagin et al. (1961), Bel.l.man (1967) y Kal.man et al. 
(1969). Mediante sus recursos formal.es se pl.antean l.os model.os 
mesoecon6micos de regul.ación que se basan en l.os enfoques de l.a 
contabil.idad social. y del. antiequil.ibrio. Por el.l.o una exposición 
de sus definiciones y resul.tados principal.es es necesaria para 
fundamentar y comprender l.a expresión de l.os model.os de esta 
parte. 

La exposici6n siguiente se basa en l.os l.ineamientos 
desarrol.l.ados por Kal.man para sistemas dinámicos en tiempo 
discreto. Los textos de casti (1987) y de Murata (1977) junto con 
el. capítul.o 3 de Kornai y Martas (eds.) (1981) son l.as fuentes 
principal.es. Al.gunos resul.tados adicional.es sobre estabil.idad 
usan pl.anteamientos de Benavie (1972), Takayama (1974) y Gandol.fo 
(1980). El. l.ibro de casti es un manual. compl.eto de teoría l.ineal. 
mientras que l.os demás son obras destinadas a l.as apl.icaciones a 
l.a economía. 

Los pl.anteamientos incluidos se refieren a los sistemas 
l.ineal.es en tiempo discreto. En particul.ar aquel.l.os cuyos 
coeficientes son constantes. Sin embargo, se presentan al.gunas 
propiedades rel.ativas a coeficientes variabl.es y a sistemas no 
l.ineal.es por que la generalización en ambas direcciones sirve 
para representar model.os mesoeconómicos con cambio tecnológico y 
con controles por normas no l.ineal.es. 

14. 1. Sistemas dinámicos lineales en tiempo discreto: formas 
canónicas. 

Los sistemas dinámicos admiten dos formul.aciones: i) 
en sistema cerrado y ii) en sistema abierto. La primera supone 
que al.gunas entradas del. sistema cambian de acuerdo con l.a 
evol.ución de sus sal.idas. De esta manera se establ.ece un l.azo 
entre entradas y sal.idas. Por el. contrario, si esta 
retrpalimentación no ocurre el lazo mencionado no se presenta. 

Los sistemas rel.acionan variabl.es de entrada y 
variabl.es de sal.ida. La forma en que el. sistema tranforma unas en 
otras se expresa en sus variabl.es de estado. La rel.aci9n entre 
variabl.es de entrada y de sal.ida es l.a forma externa de 
representar el sistema. La relación que muestra como cambian 1as 
variabl.es de estado es l.a forma interna de representar el. 
sistema. 

Así si u son l.as entradas del. sistema y ~ sus sal.idas 
el. diagrama 1 muestra l.a forma externa del. sistema E : 
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Diagrama 1. Forma externa de un sistema. 

La forma interna de ~ está dada por l.a rel.aci6n que 
existe entre sus variabl.es de estado: ~ y sus cambios: ~~-

14 .1.1. Sistema cerrado. 

Las formas interna y externa se rel.acionan mediante un 
l.azo cuando hay retroal.imentaci6n. .As!. se tiene el. siguiente 
diagrama. 

[~~~u~~c-~~,-~_~_'~~~-~~~-·~1 
Diagrama 2. Retroaiimentación en un sistema. 

El. pl.anteamiento de un sistema dinámico cerrado divide 
l.as variabl.es de entrada en dos grupos: variabl.es de control. u y 
variabl.es exógenas z, y distingue ciertos val.ores de l.as 
variabl.es de sal.ida como variabl.es de mando o normas. 

As!. l.as variabl.es de entrada se representan mediante 
l.os vectores de var iabl.es de control. (m1 , 1) y ex6genas 
(m2 , 1) • Las variabl.es gg control son aquel. l. as que de acuerdo a l.a 
evol.ución de l.as sal.idas retroal.imentan el. sistema para 
regul.arlo. Las variables exógenas no cumplen ese papel.. El.l.as 
sólo expresan l.a influencia del. medio ambiente sobre el. sistema. 

Las variabl.es de salida se 
vector: ~: (k, 1) • Los val.ores de l.as 
orientan decisiones forman e1 vector de 

representan mediante el. 
variabl.es de sal.ida que 
normas: ~*: (k,i) . 

Las variabl.es de estado se representan mediante el. 
vector: ~, (n, 1) 

El. sistema cerrado se compone de un subsistema 
control.ado y un subsistema controlador. El primero es regul.ado 
por l.as sefial.es del. controlador. El. segundo recibe como entradas 
las sal.idas del. primero. El. diagrama siguiente muestra l.as 
reiaciones entre ambos subsistemas. 
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S b 1 t..... z ,Su_bslst.ema 

~~·"'-'/-:•~-¡-,--~-,-~-u-:-· _-º-µ-ª-u--1" ·~(_a:_,_11_<z:_>_. ~1--'1-----. 
controlador controlado 

Diagrama 3. Subsistemas controiador y controiado. 

El sistema dinámico cerrado se plantea 
lineal de la siguiente forma: 

a:t+t =Aa:t +But +Czt, 

'/- =Ma: 
t. t. 

Á=I+A } Subsistema controlado} 

controlador Subsistema 

en el caso 

(I) 

Los órdenes de las matrices son los siguientes; A{n,n), 
B(n,m1 ), C(n,m2 ), M(k,n), J(m1 ,m1), K(m1 ,k) Y N(m1 ,m2)• 

14.1.2. Sistema Abierto. 

Los sistemas dinámicos cerrados son expresables como 
sistemas abiertos. De esa manera las propiedades y resultados 
principales de la teor~a matemática del control se aplican a los 
sistemas que son interesantes desde el punto de vista de la 
modelaci6n económica. 

En el caso lineal la 
cerrado en uno abierto se hace 
matrices de 1a siguiente forma. 
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(14 .1c) 

Ahora las variables de entrada son representadas por el 
vector: u: (m2 +k, 1) formado por: 

u,=[:~] (14.2a) 

las variables de salida por el vector y: (k,1) formado por: 

y .. ='I, (14.2b) 

y las variables de estado por el vector x: (n+m
1

, 1) 

(14. 2c) 

Las matrices de1 nuevo sistema son: 

De forma tal que éste se expresa así: 

(II) 

14.1.3 Sistema Transformado. 

Los sistemas dinámicos son transformab1es en sistemas 
algebraicos mediante el artificio de convertir una función en el 
dominio del tiempo en una función en el dominio de la frecuencia. 

'Dej.i.n,lci.ón 1 . Dada la función x:T----+X 

XSi:IRn+m1 la transformada Z (o transformada geométrica) 
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donde ;\.eC. 

La 
propiedades 
p1anteados: 

zcx .. > = :¿ ;\_-.. x .. =xc;\.> 

transformada 
1lti.1es para 

t.=O 

geométri.ca ti.ene 
transformar J.os 

-¡; 

'l:'- '" "l:'-(t.-J Xt.+-r=;\. X ( ;\.) - L. ;\. X~-l 

t.=1 

Z (AXt.+By._) =AZ (x._) +BZ (y._) =Ax+By 

(14.3) 

J.as si.guientes dos 
sistemas di.námicos 

(14.4a) 

(14.4b) 

donde -ceT, x,y son funci.ones del. ti.empo, y A, B son matri.ces de 
orden (.,n). 

ApJ.i.cando la transformada Z al. sistema I) se obti.ene el. 
sigui.ente si.stema a1gebrai.co J.i.neaJ. con 1os operadores defi.ni.dos 
en ;\. y donde se suponen nuJ.as J.as condi.ci.ones i.ni.cia1es: 

AX=Ax+Bu+cz } 
y=Mx 
AX=Jx+K(y*-y)+Nz 

(14. 5) 

HaJ.J.ando J.a soJ.uci.ón aJ.gebrai.ca de (14.5) se ti.ene el. 
si.gui.ente si.stema cerrado transformado: 

·x=Bu+cz; 'B=(;\.I-A)-1 B; c=(AI-X)-1 c } 
y=Mx 
u=K(y*-y)+Nz; K=(;\.I-J)- 1 K; N=(;\.I-J)- 1 N 

(III) 

EJ. si.stema abi.erto correspondí.ente se obtiene de J.a 
si.gui.ente manera. Se pJ.antea: 

( 14. 6) 

y se despeja: 
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[~]-[-;,. =r [:: ~] [;.] 
E1 sistema abierto 

obteniéndose e1 siguiente: 

cuya so1ución a1gebraica es: 

(II) 

X=GU, 
y=Hu, 

- -1 } G=(Ill.-F) G 

H=H (Ill.-F) - 1 G 

(IV) 

también se transforma 

(14.7) 

(V) 

La so1ución, cuando 1a condición inicia1 sea diferente 
de cero, para el sistema cerrado, es: 

X=BK+Cz+ e 11.I-A) -
1

11.xo } 

y=Mx 

u=Kcy*-y>+Nz+c11.I-J)11.u0 

y para e1 sistema abierto, es: 

x=(ll.I-F)-
1

(Gu(11.)+11.x0 ) } 

y=H ( 11.I-F) - 1 (Gu ( )\.) +11.Xo) 

14-1.4. soiuciones. 

(VI) 

(VII) 

La so1ución del sistema en diferencias finitas (II) es 
la siguiente: 

t-1 

X =F x + F Gu t I t-s 
t o t-s 

(14.Sa) 
s=O 

243 



t-1 
y =HFtx + '° HFt-sGu 

t o ¿ t-s 
s=O 

Esta solución da lugar a la solución de estado cero: x 0 =0 
t-1 

yt (O, O ,u)=¿ HFt-sGUt-s 

s=O 

y a la .. solución de entrada cero: 

(14.Sb) 

(14.9) 

(14.10) 

La forma en que las entradas se transforman en salidas 
cuando el estado inicial es cero muestra como evoluciona e1 
sistema durante el período [O,t-1]. Esta evolución depende de las 
matrices que realizan la transformación. Para el sistema (II) 
esta matriz es la matriz de transición que aparece en (14.9): 

(14 .11a) 

y para el sistema (II) transformado se trata de la matriz de 
transferencia que aparece en (V) : 

( 14 .12b) 

O~ón. La idea subyacente en la teoría matemática 
del control es que la matriz V(t,s) o su análoga upl.) son 
conocibles mediante series temporales de u y de y, es decir, de 
las variables de entrada y de salida. Así los problemas de la 
teor1a sustantiva consisten en identificar representaciones 
específicas de (F,G,H) que sean realizaciones de las matrices que 
convierten entradas en salidas. 

1~.1.s. Definición de un siscema dinámico. 

:Vef.ln.lci..ón 2. Un sistema dinámico lineal, finito 
dimensional y de coeficientes constantes: ::>:=(F,G,H) transforma 
las entradas: u en salidas: y, mediante la matriz de transición 
V(t,s), cuando el estado inicial es x 0 =0. 

El sistema se define como: 

i) un conjunto ordenado llamado tiempo T~~. un conjunto llamado 
de estados X~~n+m1 y dos conjuntos de funciones: 
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a) entradas: n={u:T---+U, U!01Rm2+k} 

b) salidas: r={y:T----->Y, Y!OIRk} 

ii) una función de transición de estados: 

a) con regla dada por: ~:TxTxXx'2---+X 
b) cuya imagen es: xt=~(t;-r,x,u) 

que resulta de arribar al tiempo t a partir del estado inicial x-r 

que corresponde al momento inicial -reT, bajo la acción de la 
entrada uen: 

t-1 

x =Ft.x + ~ Ft.-sGu 
t. o L. t.-s 

s=O 

donde -r=O, x=x0 y u.=ut. 

iii) una función de transición de salida: 

a)con regla dada por: ~:TxX---+Y 
b)cuya imagen es:yt=71(t,xt) 

que resulta de arribar al tiempo t mediante el estado Xt: 
t-1 

y =HFtx + "\ HFt-sGu 
t o L. t.-s 

s=O 

'Def.lrú,ci_ón 3 • (t, X) eTxX es un evento del sistema ::¡; y 
(x.,u.)eXxU e~ u.na meta si: x·=cp(t;-r,x,u·) 

Los sistemas dinámicos definidos presentan problemas en 
su funcionamiento cuyas soluciones son útiles para juzgar las 
propiedades .y la calidad de los modelos teórico-empíricos 
expresados según estas formulaciones. 

Los problemas que se tratan aquí son los relativos al 
control y a la alcanzabilidad de un estado, a su observación y a 
su constructibilidad a partir de las salidas del sistema, a la 
realización de un sistema, y a la estabilidad de un estado de 
equilibrio o a la de un sistema. 

14.2. Controlabilidad ~ alcanzabilidad. 

El problema del control de un estado es planteable así: 
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c6mo llevar el evento (L,X) al (t,x•) mediante una entrada u· en 
un tiempo finito t. Dicho de otra manera: es posible alcanzar la 
meta ex· ,u·). 

Vep.n,i,cl6n 4. (L,X) es controlable si y solo si existen 

un tiempo: t finito, L<t<m y una entrada: u·en: 

tp(t;L,X,U*)=x* (14.12) 

es dec,i.r, que 
comp1etamente 
(L, X). 

x se lleve 
controlable 

a 
si 

la 
es 

meta x· en el tiempo 
controlable cualquier 

t. E es 
evento: 

El problema de la alcanzabilidad de un estado es el 

siguiente: cómo alcanzar el evento (L, x) a partir de 
mediante una entrada u en el tiempo finito s. 

Ve¡.lnlción 5. (L, x) es alcanzable si y sólo si hay un 
tiempo: s finito, S~L<m y una entrada: u•eQ: 

(14.13) 

L es completamente alcanzable si es alcanzable cualquier evento 
(X,L) 

Los problemas de controlabilidad y de alcanzabilidad 
son uno el reverso del otro. En el primer caso se trata de 
responder si es posible conducir un estado a otro que se 
considera como el objetivo; en el segundo se quiere saber si dado 
un estado se puede arribar a éste; ambas respuestas se queiren en 
un tiempo finito. Planteado gráficamente se tiene: 

X 
,..._.,., (L,X) 

--···-~---·-··--·!r·-·-···--···--
( s, X*) •: 

1 
s 

Gráfica 1. 

t T 

A continuación se plantean algunos 
principales y se demuestran teoremas ütiles 
planteamientos de los cap~tulos siguientes. 
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Ve&úiJ.ci.ón 6. La matriz: 

es la matriz gg j-contro1abi1idad de E. 

~eari,e;na. 1. Si el determinante det(F)~O 
sistema ¿ es completamente alcanzable si 
completamente controlable. 

se cumple que el 
y sólo si es 

~eari,e;na. 2: El 
y sólo . si el rango 
r ccr J) =n+in, -

sistema E es completamente controlable si 
de la matriz de j-contro1abi1idad es 

V~ón 7. Sea j el menor entero positivo: 

r ccr J+1) =r ccr J) 

entonces j es el índice de contro1abi1idad de E. 

14.3. Observabilidad ~ constructibilidad. 

El problema de observación es 
determinar el estado actual Xt a partir de 

el siguiente: cómo 
las futuras salidas: 

V~ón S. (i:, x) es observable si existe un tiempo 
finito: t~i: tal que un conocimiento de entradas y salidas durante 

[i:,t] es suficientes para determinar de manera única x. 

7)~6n S' Un sistema L es comp1etamente 
en N-etapas en el tiempo t' si y sólo si existe Nez. 
conocimiento de: y(t'+N+1) y de u(t'), ... ,u(t'+N-2) es 
para determinar: xt., de manera única. 

observab1e 
tal que el 
suficiente 

El problema de constructibilidad es el 
anterior: cómo determinar el estado actual xt 

contrario 
a partir 

del 
del 

conocimiento de las salidas pasadas: {y9 :sst}. 

finito: 
período 

V~ón 9. (1:, x) es construible si existe un tiempo 
s~~ tal que un conocimiento de entradas y salidas en un 
[s,i:] es suficiente para determinar de manera única, x. 

en 
V~ón 

N-etapas en el 
9' El 
tiempo 

sistema es completamente construib1e 
t' si y solo si existe NeZ. tal que 
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cual.quier estado en t' 
conocimiento de: 

es determinado de manera O.nica por el. 
y(t'-N+1), y(t'-N+2), ••• ,y(t') y 

u(t'-N+1), ••• ,u(t'-1) 

V~ón 10. La matriz: 

D,=[H' IF'H' I •• - IF' 1
-

1 H'] (n+m1 ,lk) 

es l.a matriz ~ ~-observabilidad de E. 

~eon,enui 3. Si e1 determinante det(F)~O 
sisteméi:·. E es completamente observab1e si 
completamente construibl.e. 

se cumple que el. 
y sól.o si es 

~eon,enui 4. El sistema E es completamente observable si 
y sol.o si el rango de 0

1 
r (0 1 ) =n+m1 • 

V~ón 11. Sea i el menor entero positivo: 

entonces i es el. índice de controlabilidad de E. 

posible 
sistema 

14.4. Observabilidad y controlabilidad. 

En este apartado se presentan los teoremas que 
determinar la observabilidad y l.a controlabil.idad 
lineal. 

hacen 
de un 

!l!.erna. 1. Si xe1Rn+m1. yelRk y HeMkxCn+mi> (IR), entonces 1a 

segunda ecuación de (II) dado el. vector de salida y tiene 
sol.ución en x si y sólo si el rango de H: r(H)=k. 

V~ón. y=Hx con y dado significa que las 
incógnitas del sistema lineal. son las n+m

1 
variables de estado. 

Si k=n+m
1 

en:tonces, det (H) 'f'O=> r (H) =n+m
1

• Así dadas· n+m
1 

salidas 

hay n+m
1 

variables de estado que sol.ucionan la ecuación. 

Si k>n+m
1 

entonces la segunda ecuación de (II) no tiene 
sol.ución pues: n+m

1
=dim[Im(H)]+dim[Ker(H)] y como: 

n+m
1
=k+dim[Ker(H)] es contradictorio porque: dim[Ker(H) ]<O. 

Si k<n+m se necesita de k vectores l.inealmente 
1 

independientes en H y entonces: r(H)=k.• 

~eon,enui S. El sistema (II) es observable si y sól.o si 
la matriz de i-observabil.idad tiene rango r(0

1
)=n+m

1
• 
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Se asume que 

sistema (II) se transforma en: 

de forma tal. que: 

x ... 1 =Fxt.} 
y =Hx t. t. 

Yo=Hx,,, 

El. sistema anterior se escribe como: 

donde 

De esta forma 

[
H,HF, ••• ,HF1 ]eM (IR) y x

0
e1Rn+m1. 

(n+m
1

)xlk 

el. 

(*) 

Apl.icando el. l.ema 1 al sistema(•), éste tiene solución 
en x

0 
si y só~o si su matriz tiene rango n+m

1
.• 

~ean,erna 6. El. sistema (II) es controlabl.e si y sólo si 
la matriz de j-control.abilidad tiene rango r(~J)=n+m1 • 

entradas 
7Jenu:i.oúiación. La condición 

ut. en t=1, ••• ,j está dada por: 

j-1 
X =Fjx + ~ F'l:'Gu =x·, 

J o L J-~ 
~=O 
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donde <l:J=[FºG,FG, ••• ,FJ-
1 

G]eM<n+m,>xJ<m
2
+kl. 

está dada por la condición del lema 1, es 

La solución 

(*) 

de (*) 

14.5. Sistema lineal Q.Q!1 coeficientes variables. 

El sistema ¿ con coeficientes 
siguiente representación canónica: 

variables 

cuya solución es: 

donde: 

t.-1 

».: .. (to, Xo, u) =t/J ( t-1 , to) Xo + L 1/1 ( t-1 , s+1) G ( s) Us 

s=t0 

{

F(t) F(t-1) •• 
l/1(t,s)= I, 

indefinida, 

• F(s+1)F(s), t;,:s 
s=t+1 
j>t+1 

tiene la 

(II') 

(14.14) 

(14.15) 

Los resu1tados principales de las secciones 2 y 3 se 
extienden al sistema (II'). 

::T.eon.enia 7. Una condición necesaria y suficiente para 
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que e1 sistema (II') sea comp1etamente a1canzab1e en e1 momento s 
en M etapas es que: 

r [G (s-1) l w (s-1, s-1) G (s-2) I · .. j l/J (s-1, s-M+1) G (s-M) jJ =n+m1 

O~ón.. Este resu1 tado también va1e para 1a 
contro1abi1idad si F(t) es no singu1ar en e1 intervaio: 
s-M+1~t~s-1. En caso contrario 1a condición es s61o suficiente. 

':T ean.ema. 8 • 
que e1 sistema (II') 
el momento s es que: 

Una condición necesaria y suficiente para 
sea completamente observab1e en N etapas en 

r [H' es) l w' es, s) H' e s+1) IW' (s+N-2,s)H' (s+N-1) IJ=n+m1 

O~ón.. Este resultado va1e para 1a 
constructibi1idad si F(t) es no singular en e1 interva1o: 
s~t~s+N-1. En caso contrario la condición sólo es suficiente. 

14.6. Realización. 

E1 problema de realización es muy genera1 y abarca 
aspectos que no se tratan en 1os capítu1os siguientes. Sin 
embargo, es conveniente tenerlo presente porque contribuye a 
distinguir entre los problemas observaciona1es de1 capítu1o 11 y 
1as cuestiones de observabi1idad dinámica de los capítu1os 16 y 
17. 

su formulación consiste en lo siguiente: cómo construir 
un mode1o matemático a partir de datos observados de entradas y 
de sa1idas. Es más, cómo se1eccionar entre dos mode1os 
matemáticos que exp1icaran esa misma evidencia. E11o quiere decir 
que esas mismas observaciones de entradas y salidas provienen de 
distintas formas de trasformar entradas en salidas que responden 
a mú1tip1es mode1os matemáticos. Entonces hay muchas 
representaciones matemáticas de la transformación de entradas en 
salidas y, en consecuencia, algunas de ellas son eq~ivalentes. 

V~ón. 12. ~ es algebraicamente eguiva1ente a i: si 
y solo si existe una matriz T no singular: 

F=TFT-1 ' G=TG' H=HT-1 ( 14. 16) 

donde T es de orden n+m1 . 

Cada terna (F,G,H) es un elemento de 1a clase de 
equiva1encia correspondiente y representa a1 sistema ~- La misma 
matriz de transición, que transforma entradas en sa1idas de1 
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sistema, admite una descomposición en diferentes ternas. Por ello 
vale la siguiente definición. 

Vep.nlcl.ón 13. Una representación de :E:, es decir, 
alguna de las ternas de la clase de equivalencia definida arriba, 
es una realización de orden n+m1 de la matriz de transición 
V(t,s) si: 

V(t,s)=HF~•G, t~s (14.17) 

y si F es de orden n+m1 • 

o~. i) Si existe tal representación de orden 
n+m1 entonces V(t,s) es una matriz de transición realizable ii) 
Una realización :E: se denomina un mínima realización de la matriz 

V si no existe una realización ~de orden ñ de V tal que ñ<n+m1 • 

De las definiciones de matrices e 
controlabilidad y observabilidad planteadas arriba 
las siguientes consecuencias útiles para probar los 
realización. 

índices de 
se obtienen 
teoremas de 

Los 
controlabilidad 
relaciones: 

rangos de las 
y observabilidad 

respectivas 
satisfacen 

matrices de 
las siguientes 

r(<l:h)=r(<l:J)• 
r(Dh)=r(D,), 

si 
si 

h>J} 
h>l 

(14.18) 

Si :E: algebraicamente equivalente a ~ entonces: j=] e 

i=T de manera que: 

(14.19) 

Los principales resultados de realización de un sistema 
lineal con coeficientes constantes son los siguientes. 

'!TeaJ"LerTUi 9. Si r(l!:J)=q:sn+m1 entonces :E: es estrictamente 

equivalente a ~ y 

_ {- [ F'11 :E:= F= 
o 

~·2]. F22 
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_j 

¡ 
1 

--¡ 

' 

y el subsistema :Eq=(F
1
1'G1'H,) es completamente controlable. 

~~ 10. Si r (D•<l:J) =q:sn+m1 entonces ¿ es equivalente 

al sistema ~, y 

F,, o F,3 

!:= F= F21 F22 F23 ,G-[~l 'H=;o [ 'H1 , o , fü] 
o O F33 

y :Eq=(Fu, G1, 'Hi> es controlable y observable. 

~ .eori,enl,(]. 

equivalentes: 
11. Las siguientes proposiciones son 

a) ¿n+m, es controlable y observable; 

b) 

c) ¿ es mínima. 
n+m1 

~~- Sean i,j los primeros enteros tales que: 

r (OT<l:T) =r (Ot<l:J) =q:sn+m1 (14.20) 

entonces las mínimas realizaciones de ¿ tienen orden q, índice de 
controJ.abiJ.idad j e índice de observabilidad i. 

Para plantear estos resultados en términos del concepto 
de realización se definen J.as matrices de Markov y de HankeJ.. 

Xle&lnlci-ón. 

!JJl {Mh(k,m2 +k) :h=o, •• ·} 
!JJl si: 

14. Sea J..a sucesión de matrices 

tal que el sistema ¿ es una realización de 
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(J.4.2J.) 

entonces Mh es una matriz de Markov y :m es una sucesión de 
matrices de Markov. 

X/~ón. J.5. Sea l.a matriz formada por l.as matrices 
de Markov de l.a siguiente manera: 

l
Mo 

M 
!"> = 1 

'J M. •• 
J-1 

que se l.l.ama matriz de Hanke1. La matriz de Hankel. es el. producto 
de 1a matriz de i-observabil.idad por 1a de j-contro1abi1idad: 

(J.4.22) 

~ean.ema. J.2. a) Una sucesión de matrices de Markov m es 
real.izabl.e si y sol.o si existen enteros no negativos i,j y n+m1 : 

b) 
primeros enteros para l.os 
observabil.idad y j es el. 
real.ización mínima de m. 

Si :m es rea1izab1e e i y j son l.os 
que val.e a) entonces i es el. índice de 
índice de control.abi1idad de cual.quier 

14.7. Estabi1idad. 

El. probl.ema de 1a estabil.idad trata del. comportamiento 
de diferentes sol.uciones de un sistema dinámico al.rededor de una 
sol.ución particul.ar cuya característica es mantenerse constante 
con el. paso del. tiempo. Esta üJ.tima es una so1ución de 
equil.ibrio. · 

Las definiciones se dan para un sistema general. 
representado mediante un sistema de ecuaciones en diferencias 
finitas. Luego se presentan resul.tados para el. caso 1inea1 y al. 
final. para el. caso no l.inea1. 

14.7.J. Definiciones. 

X/ej.ln.Lclón. 1 6 • 
ecuaciones en diferencias 
definidas así: 

sea Xt+ 1 =f Cxt, t) un 
finitas, con soluciones 
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j 

J 

i) so1ución genera1: x,=~(t) 

ii) so1uci6n particu1ar que comienza en (t0 ,x0 ) : 

iii) 
iv) 

condici6n inicia1: Xt.
0
=x0 

condición de equi1ibrio: 

v) so1ución de equi1ibrio o singu1aridad: 

(14.23a) 

(14.23b) 

(14.230) 

(14.23d) 

(14.23e) 

7J~ón 17. Estabi1idad 1oca1 (EL) o en e1 sentido 
de Lyapunov. La so1ución x

0 
es 1oca1mente estab1e si se cump1e 

que: 

(Vc>OAt0 )(3.S (e, t 0 ) ) JI X0 -X0 JI"'º"" JI x, (t0 , X0 ) -x0 JI ='C 

para todo t>=t0 • 

0~6n. Si x 0 está cerca de 
so1ución x,(t0 ,x0 ) permanece acotada para t>=t

0
• 

La representación gráfica 
siguiente. 

X 

Gráfica 2. 

de 

7Je¡.lnLdón 18 Estabi1idad g1oba1 

es g1oba1mente estab1e si se curnp1e que: 

(Ve >O Ax0 )(3t1 (e) >=t0 J ll x, ( t 1 , X 0 ) -x0 JI"'" 
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este 

(EG). 

(14.24) 

entonces 1a 

concepto es 1a 

La so1uci6n x
0 

(14.25) 



La representación gráfica es la siguiente. 

x. t 

--c;r-a.1: ica 3 • 

V.e/i-nlci-ón 19. Estabi1idad local uniforme (ELU). La 
solución x

0 
es local y uniformemente estable si cumple que: 

(14.26) 

O~. i) Las definiciones de estabilidad local 
y local uniforme se satisfacen para vecindades de 1a solución de 
equilibrio V

0
(x

0
). ii) La diferencia entre una y otra estabilidad 

-local o local uniforme- depende de que el radio de 1a vecindad 
de las condiciones iniciales alrededor de la solución de 
equi1ibrio: o, sea función de e y de t

0
, o sólo de e. En el 

primer caso o, el radio de 1a vecinda de partida, estará en 
función del radio que se le fije a 1a vecindad de llegada y del 
tiempo inicial. En el segundo caso o es independiente del tiempo 
inicial y, por lo tanto, la estabilidad es uniforme una vez 
se1eccionado c. iii) La definición de estabilidad global no 
depende del hecho de que las soluciones tengan condiciones 
iniciales cercanas a la solución de equilibrio. cualquier 
solución, sin importar la condición inicial de la que provenga, 
conduce a 1a vecindad de radio e de la solución de equilibrio. 
Sólo el tiempo t

1 
que tarda una solución cualquiera en entrar a 

v,,(x
0

) depende del radio de la vecindad de llegada, así se tiene 

que t
1 

(e) 

solución 
que es: 

i) EL y 

V~ón 20. 
x 0 es estable 

Estabilidad asintótica 
local y asintóticamente 

locai 
si se 

ii) ('o'µ>O) (3p (t 0 ) >OAt1 (µ, X 0 , t 0 ) 11X0 -X0 11 <p_,.11 Xt (t0 , X 0 ) -Xe 11 :sµ 

para t>=t0 +t1 • 
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J 

EL 

2l.. Estabi1idad asintótica 1oca1 y; uniforme 
(EALU) ;- - La so1uci6n de equilibrio x., es estab1e 1oca1mente de 
forma asintótica y uniforme si se satisfacen 1as definiciones de: 
i) ELU y ii) EAL. 

:D~ón 22. 
solución de equi1ibrio 

Estabi1idad asintótica g1oba1 (EAG) • La 
x., es estab1e globa1 y asint6ticamente si 

se satisface que es: 

i) EL y 

ii) (VX0 ) 1im Xt(t0 ,x0 )=x., 
t--

(14-28) 

:D~ón 23. Estabi1idad asintótica g1oba1 y uniforme 
(EAGU). La so1ución de equi1ibrio x., es estab1e g1oba1mente de 
manera asintótica y uniforme si se satisface que es: 

i) ELU y 

ii) (Vµ>OAp>O) (3t, (µ.' p) ) 11x .. -x.,11""P""11 xt (t.,' x.,) -x., 11,sµ (14-29) 

:D~ón 24. Estabi1idad 
fuertemente uniforme (EAGFU) La so1uci6n 
estab1e g1oba1mente de manera asintótica y 
si se satisface que es: 

i) EAGU y 

ii) acotada uniformemente, es decir: 

asintótica g1oba1 
de equi1ibrio x., es 
fuertemente uniforme 

(14-30) 

Las re1aciones de imp1icaci6n entre 1as definiciones es 
1a que representa e1 siguiente diagrama. Si e1 sistema de 1a 
definición 16 es autónomo, xt+

1
=f (xt) se cump1e 1a imp1icaci6n 

sefia1ada con(+). 
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Diagrama 4. Reiaciones entre ios conceptos de estabiiidad.' 

14.7.2. Estabiiidad de sistemas iineaies. 

E1 sistema al que 
apartado es el sistema (II). 
la primera ecuación definida 

se refieren los resultados de este 
El sistema homógeneo es el que tiene 
como: 

(II.1) 

y el sistema inhomógeneo es aquel con G~O: 

(II.2) 

~eon,enz.a 13. El sistema es asintóticamente estable si 

las raíces características de la ecuación:IF-~Il=o tienen módulo 
menor que la unidad. 

Vem.a<>.tn.aci.ón. Se sabe por el teorema de Jordan 
cualquier matriz F existe una base de 1Rn•m1 tal que, 
donde Q es la matriz de cambio de base de Jordan y 

1 Este diagrama fue extraído de Takayama (1974), p. 350. 
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' _j 

] 

J 

' ' _J 

1 
_J 

...., 
_j 

o , ... , o] 
.• •.• : ¡~ JJi{ 

con 

o o 

Además se tiene que: 

;\_t. [i);\.t.-1, 
J~= o ;\.t., 

o o, 

' Entonces al calcular el 

pues: limJt.=O, dado que l;\.1<1-• 
t.--

\~·.· . 

••• , o ] 
·~·.: :; .. :.·--~'' ,:~:; ... , .... 
• • • , . A .. 

[ t ) ;\_t.-k+1 
k-1 

[ t ) ;\.t.-k+2 k-2 

;\.t. 

límite: 

Vef.úU.clón. 25. El sistema ( II. 2) es acotado-estable si 
variables de entrada acotadas se transforman en variables de 
salida acotadas, para cualquier condición inicial dada. 

~ ecl'l-effia. 14 . si 
entonces el sistema (II.2) 

(II.1) es asintóticamente 
es acotado-estable. 

estable 

Vema.o.tn.aci.6n. • Iterando el sistema (II.2) se obtiene la 
sol.ución: 

t.-1 
Yt.=HF .. <ro+H L F-,;Gu (t-1--.;) , 

"'C=O 

Si se calcula la norma de las variables de salida se 
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tiene: 

¡Y<+F'x,,+H I•"Gu(t-1-<) 1-i~<x,,1+ I•"Gu(t-1-•) I• 
•!HJ ! •<! jx.!+!Hf II F'Gu(t-i-<) !•!•! [k! Jx.j 

t.-1 

+ L kr////Gll<\ 
"C'=O 

porque se supone que: 11 Ut.11<o 1 • 

como F tiene valores propios en módulo menores que uno 

se tiene que: // Ft. /l "'K .. <K1 , y por lo tanto: 

Los 
negativas que 
los siguientes 

siguientes son teoremas referentes 
son útiles en algunas aplicaciones 
resultados: 

a matrices 
económicas. 

no 
En 

F={ f 1 J }:.:o, o sea que: f 
1 
J:.:o para cualesquiera i, j (14.31) 

'!Tean,em,a. 15. Los módulos de las ra.ices caracter.isticas 
de F son menores que la unidad si se cumple que: 

i) los menores principales sobre la diagonal de (I-F) 
son todos po~itivos, o 

decir, 
ii) 

f1j>O y 
la diagonal dominante de (I-F) 
existen h

1
, ••• , hn+mi tales que: 

h,> ¿ hJf•J º h,> ¿ hJfJ• 
J=l J=l 
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es positiva, es 

(14.32) 
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J 

j 

¡ 
_J 

--, 
_J 

·l 

..l 

16. Si · f >O 
lJ 

y para j =t , ••• , n+m1 : 

l=l 

una condición suficiente de estabil.idad es que: SJ:<1 y por l.o 

menos una suma SJ<1. 

17. Si f ""º= lJ 
una condición suficiente de 

estabilidad es que: sJ<1. 

~ean.ema 18- Si F es indescomponibl.e: una 
suficiente de estabilidad es que: ,SJ:<1, j=1,. - . ,n•m1 
menos una suma SJ<1. 

condición 
y por l.o 

19 - Si es arbitrario, es decir, toma 
n+m1 

val.ores positivos negativos o nulos, y ISJl=I lf•JI' una 

1=1 

condición suficiente de estabilidad es que lsJl<i, para cual.quier 
j=l., ... ,n+m1 • 

~ ean.ema 2 O . Si F+={ 1 f l J 1} 
estabil.idad es que: (I-F+) tenga diagonal. dominante positiva o 
que sus menores principal.es sobre la diagonal. sean positivos. 

'3".e.an..e.m.a. 21. Las siguientes son condiciones necesarias 
de estabil.idad: 

n+m 1 

a) ¿ lf•Jl<n+m1 (14.32) 
1=1 

(14.33) 

14.7.3 Estabiiidad de sistemas no Iineaies. 

La teoría de la estabil.idad en el. caso de los sistemas 
no lineal.es se basa en los teoremas de Lyapunov. Estos son de 
mayor grado de dificultad en su aplicación a sistemas 
específicos. El principal. problema está en la obtención de 
funciones de Lyapunov para cada sistema. 

'Def.i..n.lci.ón 2 6. Dada la solución de equilibrio x,, de un 
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sistema: Xt.+i=f (xt.) , una función: v: (Rn+m1----?IR 

v(xt-x.,) y que es continuamente diferenciable se 
función de Lyapunov. 

con imagen 
denomina una 

':Teon,erna. 21. sea el sistema: Xt+i=f(xt> con una solución 
de equilibrio x., y una función de Lyapunov que cumple: 

i) V 
una coordenada: 

es positiva definida, siendo v>O si 
x 1 t.-Xte7'0 Y v=O si y so1o si: Xt.=Xe. 

ii) V->= si Hx-x.,11->= 

por l.o menos 

iii) la diferencia finit~: 6v<O si 
coordenada: X1t-X 1 .,'f0 y 6V=O si y solo si Xt=x.,, 

al menos una 

entonces 
uniforme. 

es asintóticamente estable de manera global y 

O~. i) si la segunda condición no se cumple 
el equilibrio es sólo local. ii) como x., es la solución de 
equilibrio siempre es posible escribir el sistema en una nueva 
variable de estado: Xt=xt-x .. y así la singularidad del sistema en 

xt. es el. origen. 

El siguiente teorema se refiere a 
equilibrio de un sistema lineal. se incluye 
una función de Lyapunov para determinar la 
cuando no se cumple la condición del teorema 

la estabilidad del 
aquí porque utiliza 
estabilidad. Se usa 
16. 

':T~ 22. El origen x.,=O es una solución de 
equilibrio estable asintótica y globalmente de (II.1) si y solo 
si para cualquier matriz positiva definida y simétrica: Q existe 
una matriz P que es una solución única del sistema de ecuaciones 
lineales algebraicas: 

F'PF=-Q 

y la· función: 

es una función de Lyapunov. 

':T~ 23. 
equilibrio x., y cuya 
xt.:f::Xc en a1guna norma, 

Sea el sistema: Xt+t =f (xt> con 
función f es una contracción 
entonces x 0 es una so1uci6n de 
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J 

J 
J 
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estable asintótica y globalmente y, además: 

donde 11 . 11 es la norma euclideana y es una función de Lyapunov. 

14.7.4 Estabiiidad de ia primera aproximación. 

El análisis de estabilidad en la primera aproximación 
de un sistema se basa en la siguiente forma de representarlo. 
Dado el sistema autónomo: xt+ 1 =f(x.), una solución de equilibrio 
Xe y suponiendo que f es derivable en una Vecindad de Xe, el 
sistema se representa así: 

Xt+ 1 = L f, 1 (Xe) (Xjt-Xje) +h(xt-Xe) 

J=l 

(14.37) 

donde {f,
1

(xe>} es la matriz jacobiana de la función f:X~X, 

Xs;[Rn•m1 y, a su vez, cada componente h
1 

(xt.-xc) es un infinitésimo 

de orden mayor que uno respecto a la norma euclideana de Cxt-xe)• 

V~ón. 
original es: 

27. La primera 

n+m 1 

xt+i= L f 11 (x.,) (x1 t-x1 .,) 

J=l 

aproximación del sistema 

(14. 38) 

O~ón.. Las soluciones de equilibrio de (14.37) y 
de (14.38) son la misma solución: x.,. 

~~ 24. Si todos 
infinitésimos h 1 (xt-x.,) en una 
t~t,~t0 satisfacen 

los valores absolutos 
vecindad pequeña de xe 

1 
-+CX 

,h, (x .. -x.,) '"'N[<xt-x.,, xt-x.,>J 2 

de los 
cuando: 

(14.39) 

donde <,> es el producto interno, N entero positivo y a: son 
constantes y a:>O y si, además, todas las raíces características 

de la ecuación: det C{ f
11 

(X.,) }-:il.I) =O tienen módulo menor que uno, 

entonces las soluciones de equilibrio de (14.37) y (14.38) son 
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estables local y asint6ticamente. 

14.8. Estabilidad estructural. 

El problema de estabilidad estructural es enteramente 
distinto que el de estabilidad. A diferencia de este último no se 
refiere a una solución sino al sistema. Ahora se trata de 
averiguar si al modificar los parámetros de un sistema dado -la 
matriz en el caso lineal- se alteran las formas de las 
so1uciones. 

. Para e1 caso lineal, o para la primera aproximación, 
ello quiere decir lo siguiente: si s~ preservan los signos y el 
número de raíces características reales de manera tal que en el 
primer sistema se tienen unas soluciones y en el sistema 
modificado (o perturbado) hay otras similares. En el caso 
contrario el sistema original y el sistema perturbado poseen 
soluciones radicalmente distintas. 

En consecuencia, cuando las soluciones son radicalmente 
distintas el diagrama de fase del sistema perturbado no se 
obtiene mediante una transformación continua del correspondiente 
diagrama del sistema original. 

Dos sistemas: i) 
son equivalentes si existe una función 
cualquier Xt en xt para todo t: 

Xt.+t=FXt y 
biunívoca 

i i l xt+ 1 =Fxt 
h que manda 

h:x~x, (14. 40) 

es un 
'Def,ln..lclón. 28a. Son linealmente equivalentes 

automorfismo lineal, es decir, h:xt~T(t) xt=xt 
(LE) si h 
y T(t) es 

no singular. 

'Def,ln..lclón. 28b. Son diferencialmente 

si h es un d•ifeomorfismo, es decir, si h y h-1 

diferenciables o sus derivadas son continuas. 

eguiva1entes (DE) 

son continuamente 

'Def,ln..lclón. 28c. Son topo16gicamente equivalentes (TE) 

si h es un homeomorfismo, es decir, si h y h- 1 son continuas. 

:?Te.an-ema. 25. Sean 
característicos simples y 
lineales respectivos son LE 
característicos. 

F y F 
distintos, 
si y sólo 
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entonces los sistemas 
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.J 

J 

_J 

' 

_J 

1 
_J 

~~ 26. Ambos sistemas son LE si y sólo si son DE. 

~~ 27. Ambos sistemas son TE si y sólo si 

(14.41) 

donde m<1 (.) es el número de ra1ces de módulo menor que uno de la 
matriz correspondiente y m> 1 (.) es el número de ra1ces 
caracter1stecas con módulo mayor que la unidad. 

Las siguientes definiciones hacen posible demostrar un 
teorema.de estabilidad estructural. 

Vep.n.lcl.6n 29. Una solución de equilibrio x
0 

del 

sistema (II.1) es hiperbólica si F tiene valores caracter1sticos 
con módulo distinto de 1. Tal sistema es hiperbólico. 

Vep.n.lclón 30. Las funciones 
topológicarnente conjugadas si existe un 
el siguiente diagrama conmuta 

hl 
1Rn+m1 ___ g ___ ~ IRn+m1 

f , g : IRn+m1~IRn+m1 

homeomorfismo h tal 
son 
que 

'Dep.n.lcl.6n 31. La norma de f: IRn+mi___,.IRn•mi de la cual 

se obtiene la topolog1a C1 de las funciones continuas está dada 
por 

af
1

J (x) 

1 ax 1 }=llfll 1 
(14.42) 

Vep.n.lclón 3 2. La función f: 1Rn+m1__,.1Rn•m1 es 
estructuralmente estable si existe c>O tal que una vecindad de f: 

Ve (f)={ g: llf-gll
1
<c } está formada por funciones topológicamente 

conjugadas con f. 

En el caso lineal, el teorema principal de estabilidad 
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estructural. es el. siguiente. 

':/' eon,em,a. 2 8 • El. sistema (II .1) es estructural.mente 
est~bl.e si es hiperbólico. 

:Vem.a.o.tn.a.clón. Se supone sin pérdida de generalidad que 
F es diagonal.izabl.e, que sus val.ores propios A1 •... ,An son real.es 
y distintos y que son tal.es que IA 1 1~1, pues, por hipótesis, el. 

sistema es hiperbólico. De esta forma l.a matriz F, salvo por un 

cambio de coordenadas, es equivalente a diag{;\. 1 , ••• , An}. 

Se supone también que 
sistema·son lineales. Es decir, 
simplicidad y sin pérdida 
diagonal.izabl.es con val.ores 

l.as perturbaciones que admite el. 
son matrices P que, otra vez por 
de genera1idad, se suponen 

propios real.es equivalentes a 

diag{c ..... ,<::n}• Si IA 1 l<1 1as 

ser tal.es que: c 1 <inf (;\. 1 +1, 1-;\.i). 

perturbaciones permitidas deben 

Entonces, e1igiendo e tal. que: 

(es decir, 
eucl.ideana 
estab1e.• 

[ ;\." 

. ~: , 
o, o, 

o l [ "•, -~- - -~:, 
A 0 o, o, 

( C1-A1) 2+ ... + (cn-An) 2<c 
de l.as matrices), 

porque se 
el. sistema 

14.9. Viabi1idad. 

ha 
es 

• ~ .] <e, 

"n 

tomado 1a norma 
estructuralmente 

El. prob1ema de 1a viabilidad de un sistema es el. 
siguiente: cómo asegurar que sus soluciones sean positivas o por 
lo menos no negativas. Esto es particularmente importante para 
variables económicas como cantidades, precios o acervos. 

Según e1 teorema de Frobenius una matriz no negativa e 
indescomponibl.e posee una ra~z caracter~stica máxima y positiva 
que tiene siempre asociado un vector positivo. Por tanto, l.a 
cuestión es asegurar una sol.ución del. sistema dinámico que sea de 

l.a forma: xt=;\.ix1 , donde (A1 ,x1 ) son l.a pareja de Frobenius. 

cual.quier 
positivo. 

:Veffe.n.i-ci-ón 33. El. 
condición inicial 

sistema 
x 0 >0 se 

(II.1) es 
tiene xt.>O, 

viabl.e si para 
para cual.quier t 

:Veffe.n.i-ci-ón 3 4 • 
crecimiento ba1anceado 

El. 
si 

sistema 
F posee 

(II.1) tiene una solución de 
un valor caracter~stico ;\.>O y 
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el vector característico asociado es tal que X>O. 

'Dejlnlci.ón. 
estable si: 

35. El sistema (II. 1) es re1ativamente 

i) posee una solución de crecimiento balanceado: x~=At~ 
X1t 

ii) existe 1:-J.m ---;-=a->O, siendo x 1t cada componente del 
Xa 

vector xt. y xit. cada uno de l.os de x:. 

O~ón.. La solución particular: xt=Aix1 es de 
crecimiento balanceado si x 1 >0. En este caso si todos los valores 
característicos de F son distintos la solución de crecimiento 
bal.anceado: x~=Afx1 es relativamente establ.e si y sol.o si: 

---+O (14.43) 
AtX 

1 1J 

cuando t-)o:>, donde x~ es el. j-ésimo elemento de xi, i=1, ... ,n•m1 y 

xt es la solución obtenida como combinación lineal de las demás y 

cuyo j-ésimo componente es xJt· Por lo tanto, xt es relativamente 

estable si y sol.o si i\. 1 >) i\.1, , 1=2, ... ,n+m1 con a 1 >0. 

~ .ean..ema. 2 9 • El sistema (II.1) es viable si es 
relativamente estable. 

'D~ón.. Como el 
estable se tiene que para todo 

que cumple que 1 a:1 t -<TA t;;;, 1 <e Y, 
pequeña, se tiene que: 

sistema (II.1) es relativamente 
e positivo, hay un t mayor que T 

a su vez, si e es arbitrariamente 

y corno A>O, u>O, x 1 >0, 
el sistema es viable.• 

se sigue que x 1t.>O, de donde res..:i1 ta que 

º~- i) El teorema anterior hace depender la 
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viabiiidad de ia estabiiidad reiativa. Este hecho es reievante en 
ia medida que asegura ia significación económica de ias 
trayectorias de ias variabies recurriendo ai crecimiento 
baianceado de ias mismas. Es decir, si ei sistema muestra 
trayectorias que mantienen cierta proporcionaiidad positiva 
respecto a ia trayectoria de crecimiento baianceado se conciuye 
su viabiiidad. ii) Para que ia viabiiidad asegure ia estabiiidad 
estructurai requiere que aqueiia cumpia condiciones más 
restrictivas que ias provenientes de ia estabiiidad reiativa. 
Estas se estabiecen partiendo dei siguiente iema. 

:e.em-a. 2. Sea F=(I+F¡) una matriz de (n+m,>x(n+m
1

) donde 

F 1 es 

m si 
donde 
de F. 

no singuiar y F;1 >0. 
y s6io si existe un 

Entonces F~>O para un 

vaior propio A1 de F 

:D.ema.o.tn.a.ci.ón. 
característicos de r+F

1
, 

son los otros valores 

(-?)Sean A 1 ,A2 , ••• ,An 
/...l..

1
, µ.

2
, • • • , J.J. 0 los val.ores 

entero positivo 

tai que A 1 > ( A1 1, 
característicos 

ios vaiores 
caracter.i.sticos 

de (I+Fi)m. ios vaiores característicos de F-1 
1 • 

xl, x2, ... , xn 
I+F1, yt,y2, 

de (I+F1 )m 

ios 
• ,yn 

vectores característicos correspondientes de 
los vectores característicos correspondientes 

y zl, z2, . • • , zn ios 

correspondientes de 

pero 

F- 1
• Es decir: 

1 

vectores caracter.i.sticos 

(I+F1 ) x 1=A 1X 1 , (I+Fi) my'=µ 1yl, 

y (F~') z•=v1z 1--F1 z•=(2:..)z• 
v, 

-cr+Fi) z•=(1+2:..)z1. A~=µ.1, 
1 

xl=y1=z1, De modo que 1+-=A
1

, para 
v, v, 

todo i. 

(·>)supóngase ahora que Fm>O 6 (I+F1 )m>O para aigún 

entero m>O, ~ntonces Fm, por el teorema de Frobenius2, existe una 
raíz de Frobenius de I+Fm, µ 1 , tai que: µ 1 >(µ 1 / (i= 2, ••• ,n+mi), 
y y 1 >0 es un vector característico asociado con µ 1 • Esto impiica 

2 Este teorema dice: Sea A~O una matriz no negativa. Entonces: i) 

A tiene un vaior propio A>O, ii) con ~ se puede asociar un vector 

propio no negativo, iii) si A=µa;, µ~O y =o entonces: X:~µ, iv) 

si w es cuaiquier vaior propio de A, entonces x:~ 1w1 , y v) si 
A 1 ~A2~o entonces X:A 1 ~x:A2 • Para ia demostración véase Takayama 
(1974). 
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que ;\.1 >1"- 1 1 (i=2, ... ,n+rni) Y x 1 >0, de manera que "-':=µ 1 y x 1 =y1 • 

También supóngase que 

de manera que: y 

es la rai.z de Frobenius 
1 

entonces, ;\. 1 =1+->0. Corno 
v, 

de 

la 

.transpuesta de F;1 tiene los mismos yalores propios, se tiene 
, , , 1 1 

que: v 1 u 1 =u 1 (F¡') ...... F1u1~ u 1 y además u 1 >0 ya que F; >O. Si se 
v, 

hace el . producto escalar del vector dominante de ( F;1
) ' u 1 , por 

cualquiér vector caracteri.stico de (I~F) se obtiene l.a siguiente 
expresión: 

Pero dado que: 

la única forma de que se satisfaga la igualdad precedente cuando 
no se trata del valor caracteri.stico dominante es que: 

u 1 'a:1=0, para i=2 •...• n. 

Sea ahora la base canónica usual { e 1 , ••• , en} y 

considérese el sistema: Xt+i=Fxt• Si se supone sin pérdida de 
generalidad que todos los valores caracteri.sticos de F son 
distintos, la solución general. es: 

donde las h 1 son constantes determinadas por las condiciones 
inicia1es. si e 1 es una condición inicial, entonces: 

x(O)=e 1 y 

~(O) =e
1
=h

1
x 1 + ..• +h

1
xn 

y por l.o tanto: 
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y también 

n+m1 

1' ' , 1' 1 u e 1=L..h1 (u1 x 1)=h1 (u x_). 

1=1 

como ~1 >0, u 1>0 se tiene que: 

y dado que "-1> 1 Jl.1 1. x 1>0. entonces existe un 

entero k: 1 i=2 ..... n+m1 tal. que' F~e,>O para t>k:i· Ahora se toman 
l.os siguientes mínimos y máximos: 

m 1= min {x 1} 
1=1 •••• • n+m1 

y m= max {m1 ,. ••'~•mi}• 
1=1 •••• , n+m1 

de manera tal. 

tal. que: 

~eon,eJTI.Q. 30. supóngase 

Fm>O con F~1 >0 para 

crecimiento bal.anceado: 

JI.~ l.a raíz de Frobenius 

que existe un entero 

F=I+F1 , entonces 1.a 

positivo m 

solución de 

es rel.ati vamente establ.e siendo 

De manera recí.proca, si 
. 

xt. es 

rel.ativamente establ.e y F;1 >0 entonces existe un entero positivo 

m: Fm>O. 

~~- Sea F una matriz no negativa e 
indescomponibl.e, entonces si F es primitiva (acícl.ica) l.a 
sol.ución de crecimiento bal.anceado es relativamente establ.e. 

Recíprocamente, si x: es rel.ativamente estable y F;1 >0 entonces F 
es primitiva. 

de 
xie¡.¿.,u..c¿6n 3 6. Si el. vector de 

una sol.ución no es proporcional. 

crecimiento bal.anceado: x,, entonces: 
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condiciones iniciales: 
al. de l.a sol.uci6n de 

puede 
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aicanzar a tener un eiernento negativo. Si eiio ocurre se dice que 
hay indeterminaci6n causa1. 

' ... 
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Capi.tulo 15 
Modelos de crecimiento mu1tisectoria1es. 

En este capi.tulo se parte del ensayo de Harrod de 1939. 
La elección requiere una mi.nima justificación. Por lo menos los 
trabajos pioneros de Feld'man y de Ramsey de 1928 y el arti.culo 
seminal y decisivo de von Neumann, presentado en el seminario del 
matemático Karl Menger en 1932, publicado en alemán en 1937 y en 
inglés en 1945-46, eran textos inaugurales igualmente válidos 
desde el punto de vista de la teori.a contemporánea del 
Crecimiento. 1 

Algunas razones condujeron a elegir este punto de 
partida~ Ningún economista del crecimiento ha sido tan influyente 
en el tema como Harrod. Es suficiente mirar cualquier libro de 
texto de teori.as del crecimiento para comprobar ese aserto. Ello 
no es só1o cierto en todo el orbe, sino que se refuerza si se 
circunscribe la revisión a los textos que circulan o que se han 
publicado en América Latina. 

Ahora bien, si el tema es el crecimiento mu1tisectoria1 
y, en particular, sus sup~e~tos. básicos conviene tener en mente 
no sólo el arti.culo primigenio de Harrod sino también los 
capi.tulos del tomo II de El Capital de Marx que tratan sobre la 
reproducción ampliada del capital y que constituyen la primera 
versión relevante de esa clase de crecimiento. 2 

La descripción y la explicación del crecimiento de 
origen harrodiano tratan de una economi.a de una sola mercanci.a. 
Por el contrario, la reproducción ampliada del capital transcurre 
en una economi.a de varias mercanci.as. El producto de la teori.a 
del crecimiento es homogéneo y el capital que se reproduce es 
heterogéneo. 

Las caracteri.sticas temporales de esa mercanci.a 
homogénea y de esas otras heterogéneas son diferentes. La primera 
es un flujo, las segundas son acervos. La primera se agota entre 
j;;, y t+1, las segundas permanecen al final de cada momento del 
periodo. 

La trayectoria que sigue el ingreso real resulta de una 
condición de equilibrio que se satisface durante una sucesión de 
momentos o periodo. Es una trayectoria de equilibrio de largo 
plazo. 

Por su parte, 
necesario para reproducir 

1 Véanse Harrod (1939), 
Neumann (1945-46) 

el acervo de medios de 
el sistema económico es el 

producción 
que cumple 

Feld'man (i928), Ramsey (1928) y von 

2 Véase Marx [Engels] (1885). 
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las condiciones de equilibrio de la reproducción ampliada durante 
un periodo. También esta senda corresponde a un equilibrio de 
largo plazo. 

Ambas trayectorias, la harrodiana y la marxiana, 
desconocen las expectativas que tienen los agentes respecto a lo 
que ocurrirá de un momento al siguiente y, a la vez, no suponen 
papel alguno para la demanda. 

En cada punto de esas trayectorias -del flujo de 
ingreso real o de los acervos de capital- se cumple una versión 
de la ley de say que reza que "la oferta crea su demanda". La 
oferta ·. que se expresa en el ingreso real y que cumple la 
condición de equilibrio de largo plazo se vende completa en cada 
momento del periodo. A su vez, la producción que corresponde al 
capital resultante en cada momento se realiza en su totalidad. 
Dicho en otras palabras la demanda es pasiva e ilimitada en ambos 
casos. 

Al mismo tiempo, el cumplimiento de la ley de Say en el 
mercado de productos supone que en los mercados de recursos no 
hay limitaciones. La generación del ingreso real de equilibrio 
está asegurada porque los insumos intermedios y primarios que se 
requieren se surten, de manera inmediata, en cada momento del 
periodo. Las demandas de fuerza de trabajo, de instrumentos de 
producción y de recursos naturales son satisfechas completamente 
y de acuerdo con los requerimientos de la reproducción ampliada. 

Las relaciones entre flujos y acervos de mercanc~as son 
diferentes en ambos planteamientos. En Harrod, la variación del 
flujo excedente -el que resulta de extraerle al valor corriente 
de la producción el valor de los insumos y que se denomina 
producto real- induce los movimientos del capital fijo. En Marx, 
la expansión del acervo de capital -constante más variable
genera un flujo de valor trabajo de la producción -es decir, el 
total de sumar los valores trabajo del capital más el plusvalor
que resulta creciente. 

Así, en el primer planteamiento, la trayectoria del 
excedente determina la que sigue el capital fijo. En tanto que en 
el segundo las trayectorias del capital de cada sector son 
quienes explican aquellas que sigue la producción total de cada 
sector. 

Es necesario precisar que el capital considerado en el 
proceso de reproducción ampliada es aquel que se consume en cada 
momento: la suma del capital constante circulante más el capital 
variable. El capital constante inicial está asignado entre los 
sectores, de manera tal, qlle no existen desequilibrios, su masa 
total es suficiente y las técnicas requeridas están disponibles. 
En consecuencia, la reproducción ampliada del capital asegura la 
expansión del sistema económico. 
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un cuadro simple muestra las diferencias analíticas 
entre ambos planteamientos y hace posible exhibir los 
requerimientos de 1os mode1os de crecimiento multisectoria1. 

cuadro 1. 
Características analíticas de los planteamientos 
del crecimiento y de la reproducción ampliada. 

C'aract:eríst:icas Mercancías Flujo Acervo 

P:Lant:eamient:o una ¡varias Excedente!Total Fijo ¡circulante 
Crecimiento X 1 X 1 X 1 
Reproducción 

1 
X 

1 
X 

1 
X 

ampliada 

Este cuadro es un esquema de "cajas vacías" .3 Cada 
celda sin cruz muestra una de ellas. En este capítulo se exponen 
algunas formas de llenarlas que se presentan en la bibliografía y 
que se consideran comparables con el modelo de una economía 
pasiva que se presenta en el capítulo siguiente. 4 

El camino seguido es: i) pasar de un modelo de una 
mercancía flujo excedente a un modelo de varias mercancías flujo 
totales mediante una especificación harrodiana de un modelo de 
producción de von Neumann, ii) seiialar la introducción de un 
modelo de determinación del ingreso real en el modelo de 
reproducción ampliada de dos acervos de capital total y iii) 
formular modelos que integran la determinación de la producción y 
del capital extendiendo los planteamientos del crecimiento y la 
reproducción ampliada. 

Es importante dejar en claro que los modelos de este 
capítulo .son estrictamente teóricos. Se trata de una aproximación 
a la dinámica teórica equivalente a la planteada en los 
parágrafos 12.2 y 12.3 para la estática. 

Todavía es necesaria una ac1araci6n respecto a la 
integración del planteamiento marxiano. La consideración de la 
reproducción ampliada es obligada cuando se trata de modelos 
multisectoriales. Pero, en este caso, el planteamiento de todos 
los modelos se hizo de manera concordante con el original. Por lo 
tanto, se observa que mientras los demás modelos serían 
especificables en un marco de definiciones contables similar al 

3 Véase Clapham (1922). 
4 Véase el final del capítulo 9 para el papel que cumplen 
modelos en relación con aquellos de una economía pasiva. 
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1 

de 1a parte I, e1 mode1o marxiano está referido a 
contabilidad en va1ores-trabajo y no en va1ores corrientes. 

una 

Los modelos planteados en 15.1 y en 15.3 están 
especificados, en parte, dentro de1 primer cuadrante de la matriz 
de contabilidad socia1. En particu1ar, se trata de la matriz de 
cantidades insumidas más 1a matriz de cantidades consumidas por 
los participantes en 1a producción. se trata pues de una 
amp1iaci6n de Q

11 
mediante los consumos de cada mercancía 

rea1izada por 1os participantes de 1a producción de cada rama. 

A pesar de esta conexión con 
conjunto· del capítu1o debe entenderse 
exposición sistemática de 1os conceptos 
crecimiento continuo y estab1e. 

1a contabilidad el 
so1amente como una 
de 1a dinámica de1 

1s.1. crecimiento garantizado~ crecimiento ba1anceado. 

Este apartado sigue de manera puntua1 
de Punzo que reconci1ia e1 mode1o de Harrod 
simp1ificada de1 mode1o de von Neumann.s 

e1 planteamiento 
con una versión 

El punto de partida es un par de modelos trivia1es que 
sirven para de1imitar conceptos y proporcionar interpretaciones 
de resultados conocidos de ambas teorías de1 crecimiento en un 
marco ana1ítico común. 

Un mode1o de intercambio de una mercancía igua1a el 
producto real (Q) a la demanda de consumo f ina1 (~=cQ) : 

(1-c)Q=O} 
Q"=O 

donde c es 1a propensión media a consumir que es positiva. 

(15.1) 

El análisis paramétrico (estructura1) distingue tres 
posib1es trayectorias: expansiva si c<1, estacionaria si c=1 y 
contractiva .si c>1. Sin embargo, el análisis de viabi1idad 
muestra que 1a economía es viab1e (Q>O) si y só1o si es 
estructura1mente estacionaria (c=1) y, por e1 contrario, tiene 
solución trivia1 (Q=O) si es no estacionaria (c~1)-

Un mode1o de producción de varias mercancías iguala las 
cantidades producidas [q:(n,1)] con 1a demanda de consumo 
intermedio y fina1 (Aq): 

5 Véase Punzo (1988). 
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(I-A)q=O} 
q>=O (15.2) 

donde A: (n,n) es la matriz de coeficientes de consumo total 
-intermedio y final-. 

En este caso el análisis paramétrico indica que la 
trayectoria de la producción es expansiva si la raíz dominante de 
A es menor que uno [A• (A) <1], es estacionaria si "-•(A) =1 y es 
contractiva si A• (A) >1. Por su parte el análisis de viabilidad 
concluye que la solución es viable (q>O) cuando la raíz dominante 

es positiva ("-•(A) >O). En este caso e'1 análisis estructural y el 
de viabilidad son conciliables de manera más amplia: existen 
posibles trayectorias viables que, a la vez, pueden ser 
expansivas, estacionarias o contractivas. Sin embargo, si 1a 
matriz es no negativa (A>=O) e irreducible la trayectoria viable 
es expansiva.6 

i) la 

razón 
9 

t 

El modelo de Harrod parte de los 

propensión 

marginal 
:J{t 

y 

media 

media 

a ahorrar ex-ante 

entre capital fijo 

supuestos siguientes: 
!I' 

t 
es s---->O y ii) la 

Qt-1 

y producto real es 

v- que representa la única técnica disponible y 
.O.Qt Qt 

que, por 

definición, es mayor que cero. El equilibrio entre 
inversión en cada periodo (!l't=9t) resulta en la 
ecuación: 

s 
Q -(1+-)Q =O 

t. V t.-1 

ahorro e 
siguiente 

(15.3) 

Ahora si el factor de crecimiento entre un periodo y 
otro.se expr~sa como: 

(15.4) 

y se reemplaza (15.4) en (15.3) se obtiene la siguente ecuación 
característica: 

6 Véase el enunciado del teorema de Perron-Frobenius en nota al 
pie del capítulo anterior y su demostración en el capítulo 4 de 
Takayama (1974) . 
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(15.5) 

La so1ución viab1e de (15.5) se a1canza si y só1o si 1a 

ra1z caracter1stica es A=1+~, y entonces 1a trayectoria expansiva 
V 

. t 
es Q =;\. Q • 

t o 

Va1en 1as siguientes dos conc1usiones expresadas en e1 
1enguaje de1 aná1isis 1inea1 que, corno es obvio, resu1ta 
sobreaoundante para este caso sirnp1e pero es irnprescindib1e para 
expresar casos más genera1es. La raíz dominante de 1a matriz 

positiva e irreducib1e 
s 

(1+-) 
V 

es 1a que asegura una so1ución 

viab1e. La tasa de crecimiento que asegura e1 equi1ibrio entre 
ahorro e inversión en e1 1argo p1azo, 1a tasa de crecimiento 

s 
garantizada (gw-v)' es 1a raíz dominante menos uno. 

E1 rnode1o de ven Neurnann en una versión sirnp1e se 
representa mediante 1a siguiente condición de equi1ibrio: 

q=c<Aq e 15. 6 > 

donde e< es e1 factor de crecimiento ba1anceado. 

Este rnode1o tiene una so1ución viab1e para 1a raíz 
dominante ;\.•(A) A esta raíz 1e corresponde 1a siguiente tasa de 
crecimiento ba1anceado: 

• • 1 
g =e< -l.=----1 

;\.•(A) 

Entonces se tiene que: 
ba1anceado es positiva (negativa) si 
es menor que'uno (mayor que uno). Es 
expansiva (o contractiva) 

1a tasa 
y so1o si 
decir, ·si 

(15.7) 

de crecimiento 
1a raíz dominante 
1a trayectoria es 

La genera1ización de1 mode1o de Harrod a uno de varias 
mercancías recurre a1 rnode1o de ven Neumann para e1 caso de raíz 
dominante menor que uno. Así se define un vector de inversión 
(it) donde cada componente corresponde a una distinta actividad 

productiva: 

(l.5.8) 
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donde A es una extensión del parámetro v a las técnicas de 
producción de n actividades. 

El ahorro resulta ser ahora 
producción y el consumo total del 
diferencia se expresa ahora como: 

la diferencia entre la 
periodo anterior. Esta 

s._=(I-A)q.__
1 

(15.9) 

El equilibrio entre el ahorro y la inversión (l._=s._) en 

cada p~~iodo origina la siguiente ecuación: 

Una 
(15.10) es: 

posible solución de 

(15.10) 

crecimiento balanceado de 

donde q
0 

es el vector de condiciones iniciales. Si se reemplaza 

(15.11) en (15.10) resulta la ecuación característica: 

La solución de 

balanceado compuesto por 

viable o par de von 

(15.7) de la 

(15.12) es el 

la raíz dominante 
1 

Neumann (-.---, q
0

) 

;:\. (A) 
raíz dominante de 

par crecimiento 
de y el vector 

y de acuerdo con 

A, que es la raíz 1.a inversa 
dominante de A-1 , menos uno es la tasa de crecimiento balanceado 

La•sustituci6n de la tasa de crecimiento balanceado en 
la ecuación característica del modelo de Harrod hace posible una 
conclusión que relaciona el crecimiento proporcional en el modelo 
de producción de von Neumann con la trayectoria del filo de la 
navaja harrodiana. Si en la ecuación (15.5) se realiza esa 
sustitución resulta: 

• s 
cuya solución es viable si y sólo si g~. 

V 
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En conc1usión, e1 crecimiento económico será factib1e 
según 1as condiciones p1anteadas si y só1o si 1a tasa de 
crecimiento ba1anceado es igua1 a 1a tasa garantizada de 
equi1ibrio en e1 1argo p1azo. Esta trayectoria que está sobre e1 
fi1o de 1a navaja harrodiano: i1ustra a 1a vez 1a factibi1idad y 
1a inestabi1idad de1 crecimiento. La "edad de oro" s61o es 
posib1e si estamos sobre su senda desde e1 comienzo. En 
consecuencia, e1 optimismo de1 crecimiento conducía a 1a sozobra 
permanente: cua1quier desviación de 1a trayectoria ba1anceada y 
garantizada requerirá per cont:ra una "mano visible" que regrese 
la economía a la "edad de oro". 

Caben dos consideraciones teóricas. E1 pape1 de 1a 
demanda· en ambos mode1os es pasivo a pesar de cierto éian 
keynesiano que se 1e ha pretendido atribuir a1 p1anteamiento de 
Harrod. A la vez, el enfoque con que se han especificado ambos 
modelos, pero sobre todo la versión simp1ificada de1 mode1o de 
von Neumann, ha supuesto precios fijos de manera claramente 
1esiva de la lógica del artículo origina1 de von Neumann (1937-
1945). Por ú1timo, 1os agentes de1 modelo: consumidores y 
empresarios que invierten según una razón fija, se definen según 
unas funciones muy simp1es que no están derivadas de sus 
respectivas racionalidades. Dicho de forma convencional: no son 
explícitos los microfundamentos del consumo ni de la inversión. 

15.2. Reproducción ampliada y ahorro capitalista~ 

Este apartado expone e1 modelo de reproducción amp1iada 
según la versión de Morishima. 7 su punto de partida son las 
definiciones de los va1ores trabajo de la producción en cada 
periodo y los coeficient.es de capital y plusvalor de cada sector. 

Los valores trabajo de cada sector están representados 
mediante 1as siguientes igualdades: 

(15.14) 

donde x es el valor trabajo de la producción, c es el capita1 
constante en un periodo, v es el capital variable y p es e1 
p1usvalor, el subíndice 1 denota el sector productor de medios de 
producción y el 2 el sector productor de medios de consumo y, por 
ú1timo, e1 subíndice t indica que se trata de 1as igua1dades para 
e1 momento t. 

En este marco se introduce una teoría del consumo y del 
ahorro que está enraizada en algunas proposiciones marxianas pero 

7 Véase e1 capítu1o 10 de Morishima (1973). 
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que no pretende ser marxista. Ei consumo personai es una 
actividad de ios capitaiistas. Ei consumo de ios trabajadores es 
parte dei consumo productivo -dei consumo intermedio de ia 
terminoiogía convencionai- y, por io tanto, está inciuído en ios 
gastos de producción. Si esa es ia situación ei ahorro -definido 
como ei ingreso menos ei consumo finai- es, también, 
exciusivamente capitaiista. En consecuencia, ei ingreso de ia 
economía está compuesto soiamente por ei piusvaior y medido en 
vaior-trabajo: 

e is.is) 

y ei consumo es una proporción consta~te de ese ingreso medido en 
vaior trabajo: 

cis.iG) 

Debe observarse que este ingreso medido en vaior 
trabajo es diferente ai ingreso reai que es un vaior corriente 
que resuita de muitipiicar ias cantidades físicas por un sistema 
de precios dado. Así es obvio que: Qt"'Qt. 

Sin embargo, ia simpie consideración dei ingreso -fiujo 
excedente- como pl.usval.or l..1ena .las dos primeras "cajas vac.ias" 
dei segundo rengi6n dei cuadro 1. Eiio es así porque ei piusvaior 
agregado de ios dos sectores y su evoiuci6n representan una 
economía de una mercancía fiujo excedente. 

La producción de cada sector se hace de acuerdo con 
procesos que observan rendimientos constantes con ia escaia de 
cada actividad. Esta úitima es medida en vaiores trabajo. 

En ese sentido, 
siguientes: 

clt 
e=-, 
'x 

lt 

ios coeficientes en vaior son ios 

i=i,2 y 'o't (15.17) 

Las iguaidades ( 15. 14) están respaidadas en ia teoría 
marxista dei vaior. Por eiio ei significado de cada variabie y 
sus unidades de medida no son equiparabies a ias cantidades 
producidas y ai capitai definidos anteriormente en ei modeio de 
producción. Esta saivedad aiude a ios fundamentos de ias teorías: 
en ei primer caso se parte de cantidades de mercancías mientras 
que en éste se comienza con ios vaiores de ias mismas. 

Si se supone que: i) ia composición de ios vaiores 
trabajo de ia producción en capitai constante, capitai variabie y 
piusvaior permanece fija y ii) ei consumo se rige por (15.i7), 
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son p1anteab1es 1as condiciones de equi1ibrio de 1argo p1azo que 
corresponden a 1a reproducción amp1iada. 

E1 va1or de 1a producción de cada sector es igua1 a 1os 
requerimientos de capita1 constante para reposición y para 
acumu1ación, en e1 caso de1 sector 1, y a 1as necesidades de 
capita1 variab1e y de consumo, en e1 caso de1 sector 2. Así se 
tiene e1 siguiente sistema de ecuaciones que expresa 1as 
condiciones de 1a reproducción amp1iada: 

(15.18) 

donde t:J.x
1
t.=xt.+t-xt. Haciendo 1as transformaciones a1gebraicas 

correspondientes se obtiene e1 siguiente sistema de ecuaciones en 
diferencias finitas: 

donde </>=e v -ve • 
1 2 1 2 

(15.19) 

Las raíces características de1 sistema (15.19) son 
quienes determinan 1as formas que siguen 1as trayectorias de 
ambas producciones y dadas 1as parejas de coeficientes fijos 
(c

1
,v

1
) y (c

2
,v

2
) de 1os respectivos capita1es tota1es. Si 1a 

matriz es: 

sus ra~ces caracter~sticas son: 

1 
11.

1
-

2
[Tr(e)+'17], 

donde '17=Tr2 (e)-4Det(e) es e1 discriminante de1 sistema. 

(15.20) 

(15.21) 

La traza de e es mayor que uno si se acepta 1a 
hipótesis marxiana de que 1a composición orgánica de1 sector 1 es 
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mayor que la del sector 2. 8 

Por su parte, el discriminante es mayor que uno si se 
cumplen ciertas hipótesis, que no son derivables del análisis 
marxiano, sobre 1os parámetros estructural.es. 9 

cuando ello ocurre el sistema muestra un punto de 
silla. Un sector tendrá una trayectoria expansiva y el otro una 
contractiva. En consecuencia, el modelo no sería de reproducción 
ampliada. Para que se cumpla el planteamiento marxiano se 
requiere que el discriminante sea negativo en cuyo caso el módulo 
de las -.raíces sería mayor que la unidad. 

Entonces 
siguiente: 

la condición que debe satisfacerse es 

v
2
+cc

2
+c

1 
(1-cp

2
) 

a Sea Tr (e)=-~---------
ctv2-vlc2 

si el denominador es positivo dado 

el orden supuesto de las composiciones orgánicas entonces se 
comprueba que el numerador es mayor que el denominador porque: 

1 
c

2 
( C+v

1
) 1-Cp

2 
+------+--->1. 

v2 

v
2
+cc

2
p

1
+[c

1 
(1-v

2
)-2cc

2
-v

1
c

2
] (1-cp

2
) 

9 Sea este discriminante 
(ctv2-vtc2) 2 

es mayor que uno cuando el término entre corchetes es positivo lo 
que supone que: 

p2 1 
1+->2c+- y, de manera 

2 e, 
desigualdad ~e cumplirá si 

p2 

c2p1 

sirnul. tánea, -->e
1 

v
2

• La 
v2c1 

la tasa de plusvalor sobre el 

primera 

capital 

constante del sector 2 (-) más uno es mayor que el duplo de la 
c2 

propensión media a consumir más el inverso de la composición 
orgánica del sector 1. Esta relación depende entonces de la 
disposición estructural específica de los sectores. La segunda 
desigualdad se cumplirá si el producto de la composición orgánica 
del sector 2 por la tasa de plusvalor sobre el capital constante 
del sector l. es mayor que el producto de los coeficientes del 
capital constante del sector 1 por el del variable del sector 2. 
También esta relación depende de como se articulan, de manera 
específica, los sectores productivos. 
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(15. 22) 

que, como se aprecia, también depende de compl.ejas relaciones 
entre l.os sectores productivos. 

si l.a economía se reproduce de manera ampliada está 
sobre una trayectoria cíclica en l.a medida que, según (15.22), 
l.as raíces son complejas. La reproducción ampliada es posible 
sólo 1J1ediante movimientos oscilantes en l.as producciones 
sectoria·l.es. Como en el. modelo de Harrod l.as posibilidades de l.a 
expansión ilustran, al. mismo tiempo, sus límites. En el. caso del. 
crecimiento éste es inestable, en el. caso de l.a reproducción 
ampliada ésta se genera alternando el. auge con l.a depresión. 

En 
trayectoria 
establ.e. 10 La 
crecimiento, 

consecuencia, la 
ascendente pero 

reproducción 
cícl.ica que 

ampl.iada supone una 
es estructural.mente 

economía se expande pero, de manera tal, que a mayor 
se producen crisis de nivel. y ampl.itud más grandes. 

Consideraciones simil.ares a l.as real.izadas para el. 
modelo de Harrod y su extensión en el. sentido de von Neumann 
caben respecto al. papel. pasivo de l.a demanda y a l.a ausencia de 
microfundamentos expl.ícitos de l.os comportamientos de l.os agentes 
que en este caso son capitalistas que consumen y capitalistas que 
acumulan. En relación a los precios las cosas son distintas 
porque este es un model.o en val.ores trabajo. En este sentido 
existen dos posibilidades: si l.os precios de mercado son 
anteriores a l.a determinación de l.os val.ores, éste sería un 
model.o de precios fijos. 11 Por el. contrario, si l.a determinación 
de los val.ores no presupone los precios entonces este es un 
modelo en el. cuál. es suficiente suponer primero l.as cantidades. 

1_5. 3. Crecimiento y reproducción mul tisectoriales. 

La primera parte de este apartado se basa y sigue de 
manera parcial. el. trabajo pionero y fecundo en teoría económica 
del. matemático Schwartz. 12 El. punto de partida es l.a 
reinterpretación ecuacion del. ahorro del. model.o de von Neumann 
que fue planteada en el. apartado 1. 

10 Esta conclusión se basa en el. teorema de estabilidad 
estructural. demostrado en el. capítulo anterior. 
11 Es posibl.e interpretar un argumento de García de l.a Sienra 
sobre l.a determinación de l.os val.ores en el. sentido de que éstos 
resul.tan de comparaciones entre val.ores corrientes que parten de 
l.os precios observados de mercado. Véase al. respecto e1 capítulo 
5 sobre el. trabajo abstracto en García del.a sienra (1992). 
12 Véase Schwartz (1961). 
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Aquí la ecuación (15.7) se interpreta en el marco de un 
modelo de producción de la siguiente forma: la diferencia entre 
producción y consumo total es igual a la variación de los 
inventarios. Es decir, el ahorro se expresa en los cambios en las 
cantidades físicas de los acervos de mercancías. si los consumos 
intermedio y final están registrados en la matriz A, estas 
variaciones representan los cambios en los acervos antes de que 
se decida el destino de estos bienes hacia sus usos productivos 
de nuevas mercancías. Estas magnitudes residuales son candidatas 
al consumo intermedio, al consumo final o a la inversión. Estas 
variaciones se plantean ahora así: 

(15.23) 

donde .O.k =k -k 
t. t t-1 

es la inversión total -es decir, inversión 
circulante o variación de existencias más inversión fija- escrita 
como el incremento de los acervos de capital de la economía. 

Esta definición residual significa que la variación de 
los inventarios cumplirán su papel en relación con el exceso de 
demanda. Cuando el exceso es negativo, es decir, cuando hay 
exceso de oferta, se dispondrá de mercancías de momentos 
anteriores para satisfacer la demanda. Por el contrario, cuando 
el exceso de demanda es positivo se presentarán presiones sobre 
la demanda actual en la medida que existe insatisfacción de la 
demanda del momento anterior. 

Segün éstas seftales que son registradas en la 
definición ( 15. 23) la producción planeada por los empresarios 
para un periodo es igual a la diferencia positiva entre, por un 
lado, los requerimientos de consumo total (Aqt_

1
) más los 

incrementos previstos de estas necesidades segün tasas de 
crecimiento diferenciales (g

1
, i=1, .•. ,n) para cada sector 

productivo ( gAqt-l) y, por el otro, el ca pi tal acumulado como 

inventarios en periodos anteriores (kt) 

Este argumento es similar al 
Metzler. 13 Los cambios en la producción 
uno planeado y otro espontáneo. 

que fue planteado por 
tienen dos componentes, 

La producción planeada obedece a los cálculos 
raci.onales de los empresarios. En este caso esos cálculos se 
realizan haciendo la comparación entre la suma de los 
requerimientos de insumos intermedios y de consumo final, segün 
un patrón definido por la matriz A, más las previsiones que los 
empresarios hacen de que se incrementen esas demandas y los 

1 3 Véase el artículo de Metzler (1941). 
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inventarios acumu1ados de 1as mercancías que e11os producen. 
cuando 1as demandas previstas exceden a 1os inventarios se p1anea 
producir esa diferencia, en caso contrario, 1a producción 
p1aneada será nu1a. Este argumento se p1antea así: 

(15.24) 

donde 1a i-ésima coordenda de1 vector es si 

(A1 _qt._1+g1A._q .. _ 1-k1t.)<0 o q;t.=A._q .. _ 1+g1A 1_qt._1 -k1t. si 

(A1 _q .. _1+g1A 1_q .. _1 -k1t.)"'º• siendo g 1a matriz diagona1 de 1as 
tasas de crecimiento previstas para cada actividad productiva y 
A,_ e1 reng1ón i-ésimo de 1a matriz A. 

Sustituyendo (15.23) en (15.24) se tiene que: 

q: = [ ( g+2 I) Aqt._1 -q .. _ 1 -kt.-i] + (15.25) 

Ahora bien la producción real resultará de1 mínimo 
entre la planeada y la factible de acuerdo a las razones de 
acervos de capita1 circu1ante a producción que dependen de las 
características tecno1ógicas de cada actividad productiva. 

Conviene precisar el sentido de estas ültimas razones 
en relación a los componentes de 1a matriz A y a1 parámetro v de1 
mode1o de Harrod.- Los coeficientes de 1a matriz A son razones 
entre flujos. sus numeradores son 1os f1ujos de insumos 
intermedios más los de consumo fina1 requeridos para generar una_ 
unidad de producción. Por su parte, 1a razón v se obtiene como e1 
cociente de 1a variación de1 acervo de capita1 entre la variación 
del f1ujo de ingreso rea1 y se la supone igual a 1a razón 
respectiva entre acervo y f1ujo. Tanto los coeficientes 
representados en A como v son parámetros que resultan de 1os 
comportamientos de empresarios y consumidores, los primeros y, de 
los empresarios, el segundo. Ellos suponen datos referentes a las 
técnicas de producción y a las preferencias de los consumidores. 

Las razones entre el capital acumulado y la cantidad 
producida por cada sector dependen de circunstancias técnicas. 
Pero en tanto que 1os componentes de A y v expresan 1a técnica de 
producción de cada sector, 1as razones entre inventarios y 
producción (k

1
) expresan cuánto consideran los empresarios que 

deben mantener acumulado por unidad producida para satisfacer 1os 
requerimientos, segün técnicas y preferencias dadas, de otros 
empresarios y de 1os consumidores. 

Estas razones son: 
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k

1
- _ , i=1, ... ,n, (15. 26) 

q, 

Por J.o tanto, J.a producción corriente del. periodo se 
decide mediante J.a eJ.ección entre producción pl.aneada y factibl.e 
segün queda representada por J.a siguiente función: 

qt =min (q;, qt) (15.27) 

Así se tienen J.os dos pares de n ecuaciones que siguen. 
Para J.os acervos de capital. se dispone de aquel.las n que resuJ.tan 
de plantear (15.23) de J.a siguiente forma: 

(15.28) 

y para 1a producción se cuenta con 1as otras n ecuaciones 
representadas en (15.27). Ambos conjuntos están conectados de 
manera recíproca como se aprecia reemplazando ambos argumentos de 
J.a función min de J.a ecuación (15.27): 

(15.29) 

La solución de este modelo formado por J.as ecuaciones 
(15.28) y (15.29) es obviamente complicada porque: i) J.os 
vectores que son J.os argumentos del. mínimo pueden no ser 
comparabl.es, ii) J.a solución supone hacer J.a comparación entre 
requerimientos e inventarios en cada t para seJ.eccionar J.os 
val.ores no negativos del. primer argumento y iii) se deben 
solucionar y comparar dos modelos diferentes para el.egir el. 
mínimo. 

Estos modelos se obtienen tomando ei primer argumento 
de (15.29): 

(15.30a) 

para resol.ver y obtener J.uego J.a producción pJ.aneada. Y después 
se toma el. segundo argumento para, mediante J.a resolución del. 
modeJ.o, obtener 1a producción factible: 
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(15-30b) 

sin embargo, se obtiene una respuesta comparable a las 
contenidas en los anteriores modelos introduciendo los supuestos 
del modelo simplificado de von Neumann. 

En primer lugar se supone que 

están dadas por el par de crecimiento 
modelo -- (_15. 6) • Entonces se tiene .que: 

las cantidades producidas 
balanceado (q•, ;;\.•(A)] del 

(15. 31a) 

(15.31b) 

donde x.__
1 

es el escalar del nivel de la producción medido en 

alguna unidad homógenea -por ejemplo, los precios de las 

mercancías del afio inicial- y q se considera el vector de las 
participaciones de cada actividad en el valor total cuando se 
está sobre la trayectoria de crecimiento balanceado. 

En segundo lugar, se 
incremento de las demandas de cada 
preve una tasa de manera tal que: 
es posible resolver el sistema 
sustitución de (15.31a) y (15.31b) 
las soluciones: 

postula que las tasas de 
sector son iguales. Cada rama 
g

2
=g

2
=. · .gn=g. En consecuencia 

(15.28)-(15.29) mediante la 
en esas ecuaciones y obtener 

(15.32a) 

qt =min{Xt-1 [ ( (g+2) ;;\..(A) -1) I-k- 1
] •q.' xt.-1 [k-2+ ( 1-;\.. (A) ) I] q"} 

Finalmente, el mínimo de (15.32b) se alcanza 
respectivo factor entre corchetes, que es una matriz 
sea el menor para todas sus entradas. 

(15. 32b) 

cuando el 
diagonal, 

Para realizar este cálculo se procede de 
forma. Si se toma la mínima razón entre el capital 
inventarios y producción: 

la siguiente 
acumulado en 

k=min{k1 : 1=1, ••• ,n} (15.33) 
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e1 primer argumento de (15.32b) será e1 mínimo si se cump1e: 

• 2k:ª+k:+l. 
(g+3) ;\. <:----- (l.S.34) 

y, por ei contrario, 1o será e1 segundo si 1a desigua1dad se 
invierte. 

Las trayectorias de acervos y f1ujos de este mode1o 
dependen así de: i) ios parámetros estructura1es (g,;\..(A),k:) que 
represéntan ia tasa de crecimiento de 1a demanda, ia raíz 
dominante de ven Neumann y ia mínima,razón capita1-producto, ii) 
1a composición de ia producción sobre ia senda de crecimiento 
ba1anceado: q y iii) ia evo1ución de1 nivei de 1a producción: 
x .. _, para cada periodo. 

E1 mode1o expuesto de Schwartz mantiene 1as 
características de ios anteriores respecto a 1os precios y a 1os 
microfundamentos. Los primeros son fijos, 1os segundos no están 
expresados de manera expl.ícita. Pero a1 considerar que 1os 
movimientos de 1os inventarios de mercancías son determinantes se 
1e concede un pape1 a 1a demanda. Las variaciones de inventarios 
ref1ejan, de manera indirecta, 1os efectos de mayores o menores 
demandas. 

A la vez, la introducción de los inventarios de 
mercancías como medida de1 capita1 producido por cada sector 
ob1iga a rea1izar una distinción ana1ítica acerca de1 capita1 y 
de sus funciones que haga posib1e ubicar, en e1 esquema de "cajas 
vacías", 1os mode1os p1anteados y las extensiones que siguen. 

En e1 proceso de producción las mercancías que se usan 
para producir mercancías -ei capita1 ricardiano o los medios de 
producción marxianos- cumplen funciones diferentes según sus 
características temporaies. Las mercancías que se agotan en los 
procesos de producción forman ei capital circuiante -constante 
circuiante en términos marxianos-, aque11as que perduran son e1 
capital fijo -constante fijo-. 

En ese sentido, la extensión de1 mode1o de Harrod a un 
mode1o simplificado de ven Neumann rea1izada en el apartado l. 
cambia no só1o de una a muchas mercancías y de1 f1ujo excedente 
-producto reai- a1 tota1 -producción- sino que también modifica 
e1 capitai considerado de1 fijo al circu1ante. Así, esa extensión 
11ena las "cajas vacías" del primer reng1ón. A su vez, como se 
expresó en el apartado 2 el modelo de reproducción amp1iada que 
contiene un submode1o de ahorro de1 p1usva1or llena ias primeras 
dos "cajas vacías" de1 segundo renglón. 
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El. parámetro v del. modelo de Harrod es J.a razón entre 
capital. fijo y producto real., en tanto que J.a matriz A del. modelo 
extendido contiene J.as razones entre J.os flujos de capital. 
circulante y producción. Una posible integración del. capital. fijo 
al. modelo extendido es planteada por Pasinetti. 14 

Ahora bien, J.os resultados de J.os procesos de 
producción también son concebibles desde el. punto de vista de J.as 
mercanc.i.as que serán usadas para producir mercanc.i.as. Así. se 
distingue entre mercanc.i.as de consumo y de inversión. Las 
primeras no se usarán, de manera directa, para producir nuevas 
mercancía, en tanto que las segundas son 1as que se usarán para 
esa firi~J.idad. 

Los inventarios son J.as reservas de ambas el.ases de 
mercanc.i.as. Pero en J.a medida que J.os patrones de consumo 
intermedio y final estén dados y J.os incrementos de J.os bienes de 
capital. circulante -J.os que se consumen de manera intermedia- y 
de consumo fina1 sean 1os planeados, esos inventarios s61o 
comprenden J.os bienes de capital. fijo. 

En consecuencia, el modelo de Schwartz J.J.ena J.a tercera 
caja del. segundo renglón del. cuadro 1. Pero al. hacerlo de J.a 
manera señalada no considera J.a distinción de las funciones del. 
capital. en el. proceso de producción sino sol.amente aquel.la 
respecto a J.os resultados de ese proceso. Dicho de otra manera: 
incorpora J.a función del capital. fijo como inventario de 
mercanc.i.as en espera de ser destinado a los diferentes sectores y 
no en J.a medida que se convierte en capital instalado para 
producir nuevas mercancías. 

Esta caracterización de J.os bienes de capital. fijo como 
acervos es compartida con otros bienes que se mantienen como 
inventarios. Pero en e1 modelo de Schwartz estas existencias no 
se consideran en la medida que los inventarios no planeados no 
figuran en su modelo. Y en tanto que J.os únicos que resultan de 
J.a planeación de los agentes son J.os acervos de bienes de capital. 
fijo. 

Las consideraciones precedentes conducen a especificar 
un modelo que represente, de manera expl.i.ci ta, el. proceso de 
acumulación. Es decir, J.a conversión de los bienes de capital. 
fijo resultantes de J.a producción en capital. instalado en J.os 
diferentes sectores. El. modelo que aquí. se plantea sigue J.a 
especificación de Medio.is 

14 Véase el. art.i.culo de Pasinetti ( J.977) 
vertical para comprender una al terna ti va 
capital. fijo. 
is Véase el. art.i.culo de Medio ( 1984) 
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A diferencia del modelo mu1tisectoria1 del apartado 1 y 
del que se acaba de · plantear, el siguiente se rige por otro 
argumento. En el modelo extendido de Harrod, el ahorro, y en el 
de Schwartz, la variación de inventarios de bienes de capital 
fijo, se definían como la diferencia entre producción y consumo. 
En este modelo se consideran como puntos de partida las demandas 
de mercancías compuestas por bienes de consumo más bienes de 
capital circulante representados mediante Aq y por bienes de 
inversión (h

1
; i=1, ••. , n) • Entonces se postula que 1.os excesos de 

demanda de mercancías son quienes determinan, según parámetros de 
ajuste diferentes por sectores, los cambios en las producciones 
sectoriales. 

Estos supuestos se expre·san mediante 
sistema de ecuaciones en diferencias finitas: 

el siguen te 

donde w
1

; i=1, •.• ,n 
en la producción a 
.ll.q=qt.+1-qt.. 

son parámetros de ajuste 

los excesos de demanda 

de 

de 

(15.35) 

1as variaciones 

cada sector y 

Los cambios en las inversiones también se guían por sus 
respectivos excesos de demanda. Ahora la demanda de inversión en 
el mercado de las mercancías aparece como la oferta en el mercado 
de bienes de inversión. A su vez, la demanda total de inversión 
de una mercancía en este mercado está generada por las diferentes 
demandas de bienes de capital que hacen otros sectores de acuerdo 
a la nueva producción que realizarán. 

Esta estructura mu1tisectoria1 de la demanda de bienes 
de inversión se expresa mediante la matriz de capital 

(B={b
1
J;i, j=1, ..• ,n}> donde cada coeficiente es una razón entre 

un flujo de inversión y el cambio en el flujo de producción. Es 
decir que cada coeficiente registra el cociente entre la 
variación de·un acervo, el de capital fijo, y la variación de un 
flujo, la de la producción. En ese sentido es la generalización 
del parámetro v del modelo de Harrod más adecuadamente que la 
matriz A. 

De la misma manera que los excesos de demanda de todas 
las mercancías determinan los cambios en sus producciones, los 
excesos de demanda de bienes de inversión, según parámetros de 
ajuste diferenciales, ocasionan los cambios en las producciones 
de estos bienes. Este argumento se expresa en el siguiente 
sistema de ecuaciones en diferencias finitas: 
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J 

J 

J 

donde q, 
1 

son 

de inversión 
.0.h=ht.+1-ht.. 

$.O.h=B.O.q-ht., $>0 

parámetros de ajuste de ias producciones 

a ios excesos de demanda de dichos 

(l.5.36) 

de bienes 

bienes y 

Ahora bien ia acumuiación dei capitai representada por 
ia matriz B se desarroiia de acuerdo con ios niveies de 
producción aicanzados. cuando ia producción está muy por encima 
de aqueiia con ia que se inició ei proceso, y que se supone de 
equiiibrio, se genera un proceso de des inversión. Por ei 
contrario, cuando se está cercano ai yector de producción iniciai 
rige un proceso de acumuiación guiado por una matriz no negativa 
de coeficientes de capitai. Estos hechos se expresan haciendo 
depender ia matriz B dei vector de producción de acuerdo con ia 
siguiente función: 

(l.5.37) 

Según cuái rama de ia función prevaiezca se tiene un 
sistema distinto que representa ia independencia o ia 
retroaiimentación entre ias producciones de mercancías y aqueiias 
de bienes de inversión. cuando se está en ei caso de 
independencia entre producciones, ei sistema conjunto de (l.5.35) 
y ( 15 • 3 6) es : 

[~t.•1J=[I-7-1 
(I-A) 

t.+1 o 
(l.5.38) 
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Las propiedades de las trayectorias de (15.38) dependen 
de las ra1ces caracter1sticas de la matriz del sistema. La 
ecuación ·caracter1stica está representada por el siguiente 
determinante16: 

det ( I-~-1 -~) det [ I-7-1 
( I·-A) -~]=O (15.39) 

El primer determinante se anula para ra1ces reales 
tales que: 

1 
A

1
=1--;¡;-, i=1, ••• ,n 

1 

(15.40) 

cuyos valores son menores que uno en valor absoluto si 

iguales o mayores en caso contrario. 

Por su parte el segundo determinante se 
realizando la siguiente transformación de similaridad de 

obtiene 
(I-A) : 

1 6 Este 

matriz 

determinante responde 

partida A= [ ~ ~ J con 

a la siguiente fórmula: 

We!ITTnxn (IR) ' Xe!ITTnxm (IR) ' 

Zcfilmxm(IR), se cumple que: det(A)=det (Z) det (W-XZ- 1 Y). 
Demostración. Obsérvese que: 

(15.41) 

dada la 

Yefilmxn (IR) , 

(*) [: -:~.-•] (~ iJ-[w-;~~•y ~i y que si AEOn_.<•> y sem_<•> 

forman una matriz Ce!ITT<n+mlx(n+ml (IR) de alguna de las siguientes 
maneras: 

(**) e=[~ ~J. e=[~~). entonces det(C)=det(AB). como se sabe que 

dadas dos matrices de igual orden: det(AB)=det(A)det(B), es 
posible calcular el determinante a ambos lados de la igualdad (*) 
tomando en cuenta que los primeros factores de ambos miembros 
tienen la forma sefialada en(**)- Por lo tanto, se concluye que: 

det [~ ~)- 1 
det (W-XZ-1 Y)=det (Z) det (W-XZ-1 Y) • 

det (Z- 1
) 
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donde J es la matriz de vectores car~cterísticos generalizados de 
la forma canónica de Jordan y P es la matriz triangular y cuasi 
diagonal que contiene las raíces características complejas de la 
matriz original en su diagonal principal. Las raíces de (15.41) 
son las siguientes raíces complejas: 

1 
A =1----, i=1, ... ,n 

l pl71 
(15.42) 

donde p
1 

son los elementos de la diagonal principal de P. 
Ambos sistemas representativos de las producciones y 

las inversiones sectoriales se ret~oalirnentan, generando sus 
respectivas trayectorias, cuando B(q)=B. Entonces el sistema 
conjunto se expresa de la manera siguiente: 

(15.43) 

que haciendo la inversa partida•7 de la matriz del primer miembro 
y planteándolo de forma normal es: 

(15.44) 

La obtención del sistema (15.44) a partir del (15.43) 

supone que la matriz B tenga inversa para que se satisfaga la 
fórmula mencionada de la inversa partida. La condición implica 
que las matrices A y B no estén organizadas de acuerdo a la 
clasificación convencional por origen porque, en ese caso, habría 
filas nulas en la matriz B y entonces ésta sería singular. 

Si se satisface que todo sector produce por lo menos un 
bien de inversión se tiene una condición necesaria para la 
existencia de inversa. La condición suficiente impondría que las 
columnas de B que contienen los requerimientos de bienes de 
inversión de cada sector no sean colineales dos a dos. Dicho de 

17 Dada la matriz partida: 

componentes 

X
4
=D-1

• 

de la inversa 

cuando B=O los 

son: y 
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otra forma: que los requerimientos de 
diferentes no sean uno proporcional al 
resultan contraintuitivas si se elige 
respecto a la convencional por origen. 

inversión de dos sectores 
otro. Ambas condiciones no 
una clasificación diversa 

Las trayectorias de (15.44) dependen de la ecuación 
caracter~stica de 1a matriz del sistema. Para plantear esta 
ecuación de manera ta1 que su resolución aparezca clara es 
necesaria la siguiente descomposición multiplicativa de la matriz 
del sistema (15.44): 

donde: y 
- -1 
B=J-NJe B 

son 

~] 
(15.45) 

las correspondientes 

formas canónicas 
P- 1 y N son 
cuasidiagonales 
complejas, de 
principales. 

de Jordan de las matrices R y B de manera que 

las 
que 

ambas 

correspondientes matrices 
contienen las raíces 

matrices originales, en 

triangulares y 
caracter~sticas 
sus diagonales 

La ecuación caracter~stica basada en la descomposición 
del determinante (15.45) es la siguiente: 

det [N (I-~) + (I+$7-') ]det{ ( I-~) 7-1 P- 1 -I-[7-1 (N (I-~) + (I+$7-')) - 1 $) =O 
(15.46) 

cuyas ra~ces·son: 

(15.47) 

y las soluciones de las siguientes ecuaciones de segundo grado: 

(rr1 v 1 7~4> 1 ) ;\.~+ 
[rr

1
7

1 
(1-v

1
7

1
) +7

1
4>

1 
(v

1
-rr

1 
(1+v

1
)) );\.

1
+7

1 
(4>

1
+v

1
) (rr

1
7

1
-1)=0 

i=1, ••. ,n (15.48) 
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donde v, son los elementos de la diagonal principal de N y rr, los 

e1·ementos de la diagonal principal de P-1
• 

Las ecuaciones (15.40) 
y e 15. 4 8) hacen posible extraer 
trayectorias de la producción y 
acumulación diferentes. 

y (15.42) junto con las (15.47) 
algunas conclusiones sobre las 
la inversión en condiciones de 

En el primer caso, cuando se está produciendo por 
encima de 1as condiciones inicia1es, 1a convergencia de las 
trayectorias (o su divergencia que supone un crecimiento continuo 
que se aleja del equilibrio) de las producciones y de las 
inversiónes sectoriales al equilibrio.dependen de los valores que 
tengan los parámetros de ajuste de las variaciones de la 
inversión ~. y de la producción 7

1
• Estos parámetros resultan del 

comportamiento de los empresarios ante las demandas de mercanías 
y de bienes de capital y se modificarían para observar diferentes 
evoluciones del sistema económico. Por el contrario, las raíces 
características p

1
, dada la matriz A que representa la estructura 

de 1a economía, son invariabl.es. Su signo afecta, de manera 
decisiva, la estabilidad asintótica de las trayectorias. Como se 
aprecia en (15.42) cuando p

1 
es real y positiva el sistema sería 

estable, pero si fuera real y negativa la estabilidad asintótita 
dependería de los valores que tome~ •. 

De manera 
expresa en su forma 

general, si la raíz 
cartesiana habitual: 

compleja de (15.42) se 

i=1, .•• ,n (15.49) 

donde mod e p l) =p:, +p~.' es eJ. móduJ.o de 
P.,,=Re (p,>, es la parte reaJ. de la raíz 
imaginaria dé J.a raíz, su módulo es: 

2pal0'~1 cr~2 

J.a raíz característica, 

Y Pb,=Im(p
1

) es la parte 

mod(;>.. )=1- +-----
' mod CP,> mod CP,> 

i=1, ... ,n (15.50) 

dinámico, 
que: 

El módulo de ;>..,, la raíz de la matriz del sistema 

es menor que J.a unidad en valor absoJ.uto si se cumpJ.e 
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1 
mod(p,)7f,>P.,,"'2mod(p )7f , 

l l 

i=i, ... ,n (15.51) 

es decir, que l.as partes real.es de cada raí.z caracterí.stica de 
(I-A) deben ser menores que el. producto de su módulo por el. 
parámetro de ajuste de las producciones a los correspondientes 
excesos de demanda y mayores que l.a mitad del. inverso del. mismo 
producto indicado. 

El. mismo razonamiento es factible para las primeras n 
·raí.ces caracterí.sticas del. sistema con acumulación. En este caso 
l.a expresión en forma cartesiana de cada raí.z de (15.47) es: 

v.,, -1 vb, 
11. =1 (1+7( </> )-~ (1+7t~1 </> 1 ), i=1, ••• ,n 

1 mod(v
1

) 1 1 mod(v
1

) 
(15.52) 

cuyo módulo es: 

V al ( 1+7t-1</> ) 2 

mod(ll. )=1+-----(1+7t-1'1> )+ ' ' 
l mod (V 

1 
) l l mod (V 

1 
) 

i=1, ... , n (15.53) 

Entonces el. módulo es menor que l.a unidad en valor 
absoluto si se cumple que: 

mod(v
1

) 

-----<V < ... 
1+7(~1"'· 

1+7(~1"'· 

2mod(v
1

) 
i=1, ... ,n 

es decir, si 
caracterí.stica 
cociente·de su 
de ajuste y el. 

se satisface que l.a parte real. 

de B está comprendida entre el. 
módulo dividido por una función de 
inverso de la mitad de este mismo 

(15.54) 

de cada raí.z 

negativo del. 
los parámetros 
cociente. Debe 

observarse que: i) los módulos de las raí.ces caracterí.sticas de B 
son menores que l.a unidad en l.a medida que ésta es no negativa y 
que sus e1ementos son menores que uncia y ii) e1 cociente entre 
l.os parámetros de ajuste es siempre positivo por definición. 

Las condiciones que deben cumplir las n raí.ces 
restantes de este sistema para asegurar l.a estabilidad asintótica 
no son obtenibles de manera tan el.ara. Sin duda, el.las dependen 
de relaciones entre parámetros de ajuste y parámetros 
estructural.es pero su obtención expl.1.cita supone resol.ver l.a 

10 Una demostración de este hecho está en Guzmán y Puchet (1994). 
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ecuación (15.48) dependiendo de l.os parámetros mencionados. 

si se supone que l.os parámetros asociados al. 
comportamiento adaptativo de l.os agentes pueden ser impuestos 
para que se obtengan trayectorias estables (o inestables) en cada 
uno de l.os casos se obtienen pares de condiciones. Así para el. 
modelo sin acumulación l.a estabilidad está asegurada, partiendo 
de (15.51), si cada parámetro de ajuste de l.as producciones es 
tal. que: 

(15.55) 

Por su parte, l.a estabilidad está asegurada 
parcial.mente, en l.a medida que no se obtienen condiciones 
específicas para l.as segundas n raíces características, cuando 
l.os parámetros de ajuste de l.as producciones y l.as inversiones 
sectorial.es cumplen, a partir de (15.53), que: 

i=1, ... , n (15.56) 

A diferencia del. modelo de Schwartz donde l.as 
propiedades planteadas de l.as trayectorias dependen de parámetros 

estructural.es (g, A•, k) aquí existirían conductas de l.os 
empresarios que harían posibles unas características y no otras 
de l.as trayectorias de l.as variables. 

Tal. como en l.os modelos anteriores l.a demanda no posee 
en este último modelo un papel. activo. Aunque l.os movimientos de 
l.as cantidades de mercancías y de inversión se rigen por l.os 
excesos de demanda. A l.a vez, l.os precios son fijos. Los 
microfundamentos en el. sentido planteado desde el. inicio del. 
trabajo no se han explicitado. No obstante, l.a selección de 
val.ores de l.os parámetros de ajuste con el. objetivo de asegurar 
l.as caracter~sticas de ciertas trayectorias sistémicas admitiría 
una interpretación compatible con estrategias de aprendizaje y de 
adaptación de l.os empresarios. 

En relación con l.as ausencias planteadas val.e el. 
siguiente nuevo cuadro de "cajas vacías" indicativo de 1a 
necesidad de desarrol.l.os como l.os planteados en l.os siguientes 
capítulos. Aunque es el.aro que el. proceso de l.l.enar estas "cajas 
vacías" es mucho más largo que el. recorrido luego. 
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Cuadro 2. 
características de nuevos desarrol.l.os anal.íticos. 

Características Demanda Precios Fundamentos 

P.Zanteamiento Pasiva !Activa Fijos jFl.exibl.es Sin jcon 
Crecimiento y 

1 1 1 
reproducción X X X 
mul.tisectorial. 

Si e1 crecimiento, en ei sentido de Harrod se cruza con 
l.a reproducción ampl.iada, en el. de Marx, es posible generar y 
especificar una famil.ia de modelos que complementan l.a evol.ución 
del. ingreso agregado y de l.as cantidades relativas. Tal.es model.os 
son model.os de producción con precios fijos y sin fundamentos en 
l.a forma convencional. poskeynesiana. Las nuevas "cajas vac.t.as" de 
l.a demanda efectiva, el. papel. de l.os precios en l.a concreción de 
l.os equil.ibrios de l.argo pl.azo y de l.as racionalidades expl..t.citas 
de l.os agentes esperan ser l.l.enadas. 
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Capi.tulo 16. 
Modelos de economías con regulación pasiva y semipasiva. 

Las bases de los modelos que se presentan a 
continuación son las siguientes. Las identidades de partida son 
aquellas definidas para los modelos de entrada-salida en economi.a 
abierta que generalizan a los de insumo-producto. Los supuestos 
respecto a los flujos intermedios y finales y en relación con las 
importaciones son los presentados en 11.4. A su vez, la 
interpretación de los modelos de cantidades y de precios es la 
contenida en el capi.tulo 13. Los parámetros estructurales son los 
mismos ·.que aquellos comprenden • 

Los conceptos anali.ticos mediante los cuales se 
estructuran los modelos son los relativos a las esferas real y de 
control de la actividad económica que postula el enfoque del 
antiequilibrio o de la coordinación y el control de la actividad 
económica planteado en los capi.tulos 7, 8 y 9. Cada tipo de 
economía es caracterizado mediante dos submodelos: uno de demanda 
y otro de oferta, tal como se ha planteado para los modelos de 
entrada-salida. 

Las formas de expresión de los modelos son las usadas 
en la teori.a matemática del control.' 

Cada uno de los modelos que se presenta a continuación 
representa un tipo de economi.a. La principal diferencia entre uno 
y otro tipo es la forma regulación postulada para su esfera de 
control. La esfera real se reespecifica en cada caso según los 
cambios introducidos en la esfera de control. La presentación de 
los modelos se hace según el grado de complejidad de las formas 
de regulación. Así. se pasa de la regulación pasiva a la 
regulación activa policéntrica. Cada modelo se denomina por el 
tipo de economi.a a la que representa. 

El planteamiento de cada submodelo 
oferta se hace, primero, en sistema cerrado y, 
abierto. 

de demanda y de 
iuego, en sistema 

La · presentación inicial hace posible visualizar como 
funciona la esfera de control y como cumple su papel regulatorio. 
Las propiedades resultantes del modelo planteado como sistema 
cerrado son aquellas de la forma de regulación y, por lo tanto, 
responden al tipo de economi.a especificado. La transformación del 
modelo a su expresión en sistema abierto es quien posibilita 
estudiar los efectos de las variables de entrada (exógenas), que 
en este caso dependen de la poli.tica económica del gobierno y de 
la evolución del resto del mundo, y de las normas sobre las 

1 Al respecto véase el capi.tulo 14 sobre los Fundamentos de .la 
teoría matemática de.l contro.l. 
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trayectorias de 1as variab1es de sa1ida, que son 1as variab1es de 
estado y de contro1 de1 sistema cerrado. 

16.1. Mode1o de una econom~a con regulación pasiva. 

La economía posee dos ciases de acervos: de capita1 y 
de riqueza. Los movimientos de 1a esfera rea1 invo1ucran estos 
acervos y se rigen por re1aciones simp1es entre acervos y f1ujos. 

Los acervos de capita1 responden a 1as diferencias 
observadas entre 1a producción interna y 1a demanda g1oba1. Esta 
produc~ión se determina por factores de demanda. 

Los acervos de riqueza cambian según 1a brecha entre e1 
ingreso naciona1 y e1 gasto interno. E1 ingreso naciona1 depende 
de factores de oferta. 

Las organizaciones deciden acerca de 1a modificación de 
1os acervos. Es decir, ia esfera de contro1 de 1a economía se 
configura a1rededor de decisiones de acervos. En e1 caso de 1os 
acervos de capi ta1 1as decisiones 1as toman 1as empresas y 1a 
organización representativa es 1a rama de actividad económica, 
respecto a 1os acervos de riqueza deciden 1os hogares cuya 
organización representativa es el grupo socio-económico. 

Los submode1os 
determinan así acervos de 
riqueza de 1os hogares. 

respectivos 
capita1 de 

de 
1as 

demanda 
empresas 

16.1.1. Submode~o de demanda. 

y 
y 

de oferta 
acervos de 

La esfera real de 1a economía (R) está representada 
mediante 1a siguiente variación de 1os acervos de cada rama: 

(16.1) 

donde k es e1 vector de acervos de capita1 de (n, 1) , d. es e1 
vector diagona1izado de coeficientes de importación, A 1 J son 
submatrices de coeficientes de costos de 1a matriz de entrada
sa1ida y 1as variab1es son 1as habitua1es: x, ingresos de 1a 
producción interna de las empresas, y, ingreso naciona1 de 1os 
hogares, c 9 , consumo del gobierno y ex, exportaciones. 

por e1 
Los nive1es de producción 

mode1o de entrada-sa1ida 
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planteados en el cap~tulo ii de la siguiente forma: 2 

(Xd] = [( ~-8.A11 ) -8.A12]-

1 
[(Jl.k] + [d.c9+exJ] Yd -A12 :r o y.,+Yx (16.2) 

La ecuación que representa R se obtiene reemplazando 
(16.2) en (16.1). As~ se tiene: 

kt+1 = kt + [ ( :r-8.A1,) R11 -8.A12~1 J Jl.k+ 

+ [ ( (·:r-8.A1i> R11-a.A12~1J , ( c:r-aA11) R12~a.A12R22)] [ ª~::;:] (16.3) 

La esfera de control (C) es extremadamente simple: las 
empresas modifican sus acervos de capital haciendo un ajuste a 
los niveles normales. La regla de comportamiento es la siguiente: 

.11.k=S(k*-k), e,>o, 1=1, ••• ,n 

donde e, es el parámetro de comportamiento de 

su ajuste a la norma que está representada 
vector de los niveles normales de capital. 

(16.4) 

cada rama que rige 
por k*, que es el 

Como queda claro no hay comunicación entre :Las ramas, 
que en este caso son las organizaciones relevantes. Cada una toma 
sus decisiones basándose en sus propios niveles de acervos. No 

2 Conviene observar la forma de la matriz inversa particionada: 

-~12] 
-1 

[ 

( :r-a.A11-8.A12A21) -
1 

= ( I-A21 tI-8.A1,i-18.A12) - 1A21 <:t-aA1,>-1, 

(J:-8.A11-8.A12A21) -
1
8.A12] = 

(I-A21 <I-a.A1,>-18.A12) - 1 

=[R11 R 12] que se obtiene mediante la fórmula habitual dada por: 
R21 R22 
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hay ninguna otra operación 
norma. La norma puede ser 
un nivel dado mientras 
trayectoria dependiente de 

en e que no sea mantenerse cerca de 1a 
constante o variable: en un caso será 
que en el otro se tratará de una 
parámetros estructurales. 

El siguiente cambio de variables hace posible escribir 
el modelo planteado en sus formas canónicas de sistema cerrado y 
de sistema abierto: 

(16.5) 

El cambio de variables deja claro que las variables de 
estado, a:t, coinciden con 1.as de salida, '#t., y, a su vez, que 
estas variables del sistema cerrado que expresa al modelo 
especificado son los acervos de capital. Los movimientos en los 
acervos de todas las ramas revelan las acciones informativo 
automáticas -no decisionles- de las organizaciones. 

Las variables ut., son l.os cambios en 1.os 
variables traducen las decisiones de las 

Ellas deciden cambios en los acervos observando 
los acervos actuales y los acervos normales. 

de control, 
acervos. Estas 
organizaciones. 
la brecha entre 

A su vez, las variables exógenas, ~t, son los flujos de 
gasto corriente del gobierno y del resto del mundo. Las variables 
normales, 'J~, son los acervos de capital fijados como normas. 
Estas resultan del aprendizaje de las empresas respecto a sus 
necesidades de inventarios de insumos y de productos -acervos de 
capital circulante- y de capital productivo -acervos de capital 
fijo- para la producción futura. 

Esta partición del conjunto de variables del modelo 
especificado de acuerdo con la teor~a matemática de sistemas es 
significativa desde el punto de vista del análisis económico. La 
coincidencia entre estados y salidas del sistema muestra que se 
trata de un sistema observable. Es decir, que no presenta 
problemas de determinación de sus estados a partir del 
conocimiento de sus salidas. 

Al mismo tiempo, la distinción entre variables de 
control y exógenas muestra la concepción de control o de 
regulación que implica el enfoque resefiado en los cap~tulos 7 al 
9. Los controles son aquellas variables sobre las que deciden las 
organizaciones y que se traducen en una .forma de regulación del 
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tipo de economía del que se trate. 

Como se observa no son variables dependientes de la 
autoridad gubernamental que suponen una regulación dirigista de 
la actividad económica. Es más cada organización regula su 
actividad mediante movimientos en sus acervos de capital sin que 
medie ninguna intervención externa. Por su parte, las variables 
exógenas comprenden aquellas que suponen acciones del gobierno, 
v. gr., el gasto corriente, y las que dependen de la demanda de 
mercancías y servicios factoriales del resto del mundo. Es decir, 
comprenden las variables de política económica y las variables 
exógenas que se caracterizan en los modelos econométricos 
habituales. 

La regla de comportamiento que se supone para cada rama 
de forma aislada involucra dos aspectos que son resaltados por la 
representación sistémica utilizada. El primero es que los cambios 
en 1os acervos dependen de una comparación de sus nive1es 
actuales con sus nive1es normales. Esta forma de actuar es 
independiente de la determinación de la norma y supone que las 
organizaciones, en este caso 1as ramas, toman sus decisiones 
mediante dos procesos diferenciados: la adaptación a normas y la 
fijación de éstas. El segundo aspecto es que existen procesos de 
determinación de los niveles normales no modelados de forma 
explícita. Queda claro así que hacer la especificación de esta 
determinación enriquece el modelo pero no es imprescindible para 
definir la regulación de un tipo de economía. 

Ahora bien, 1a representación de1 modelo como sistema 
cerrado es 1a siguiente. 

a:t+1 =a:t+ [ ( I-<1A11) Ru -<1A12R21 J <<t+ 

+ [ ( ( I-clA,i) Ru -<1A12R21) , ( (I-<1A11) R,2-<1A12R22) J 'i-t 

l.Jt.=a:t 

ut-e Ca:°t-a:) =O 

(16.6) 

Las correspondientes matrices de la forma canónica son: 

A=I, B=[ .•. ], C=[( •.• ),( •.. )], J=I, K=a y N=O. Un análisis de 
este conjunto de matrices haría posible obtener las propiedades 
de la forma de regulación actuante en este tipo de economía. No 
se hará este análisis porque se ha enfocado el esfuerzo hacia la 
representación de los modelos en sistema abierto. Tal decisión 
obedece al hecho de que la aplicación seleccionada, más que la 
comprensión del funcionamiento global de la economía, busca 
evaluar políticas económicas mediante estos modelos. 
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La representación de1 mode1o como sistema abierto 
resu1ta as~ obvia si se hace este otro cambio de variab1es. Las 
nuevas variab1es de estado son ahora un vector compuesto de 1as 
variab1es de estado y de contro1 de1 sistema cerrado y e1 vector 
de 1as variab1es de entrada se compone de l.as variabl.es exógenas 
y norma1es de1 mismo. 

(16.7) 

En consecuencia e1 sistema abierto se representa como: 

lf:t+i= ( I-BK) lf:t+ (C, 
(16.8) 

As~ 1as matrices 
propiedades de1 sistema y, 
siguientes: 

de 1as que dependen todas 
por ende, del. mode1o son 

F=I-[ (I-<1A11) Ru-<1A12R21] e I 
G= [ ( ( I-<lA,i) Ri1-<1A12R21J, ( (I-<1A1i) R,2-<1A12R22J, [ ( I-c1A

11
) Ru;-c1A,2R21~ J] 

H=I 0 

l.as 
l.as 

La. matriz de transición V=HFtG de orden· (n, n+m+n) 
convierte 1as entradas: «t=C~t,a:~) en l.as sal.idas. Esta matriz 
que resulta de observaciones sobre ios intercambios estructuraies 
(A

1
J y sus funciones), por e1 1ado de 1a demanda, entre ramas y 

grupos socioeconómicos y de l.os parámetros de comportamiento ce,> 
de l.as empresas transforma l.as variables que dependen de l.as 
acciones de gasto corriente de1 gobierno y del. resto de1 mundo y 
l.as normas de acervos de capita1 fijadas por l.as empresas en 1os 
respectivos nivel.es de acervos de capital. por ramas. 

También aqu~ resulta c1aro, mediante l.a representación 

304 

(16.9) 

L 
f-



.J 

-¡ 
-,.; 

1 .... 

sistémica, el siguiente aspecto analítico. Las entradas del 
sistema comprenden variables cuyos valores dependen de las 
acciones que se consideran exógenas desde el punto de vi.sta 
económico: acciones gubernamentales y de organizaciones del resto 
del mundo, y decisiones para fijar normas y que están más allá 
del proceso regulatorio adaptativo representado mediante la 
esfera de control. 

Las propiedades analíticas de este modelo dependen de 
los valores que tomen las matrices F, G y H. Así, si se aplican 
los resultados de la teoría matemática del control es posible 
verificar la observabilidad, la controlabilidad y la viabilidad 
del modelo. 

A su vez, es posible determinar si la viabilidad 
implica la inestabilidad asintótica y la estabilidad estructural 
del modelo. 3 Como estos modelos son observables las preguntas 
relevantes son las que se refieren a la controlabilidad y a la 
viabilidad. La primera depende de la completez del rango de G y 
la segunda de las características espectrales de F. 

El estudio de las propiedades relevantes de las 
matrices F y G es, por lo general, complicado. sin embargo, en 
este caso, dado que ellas admiten transformaciones basadas en las 
fórmulas de Miyazawa es factible obtener simplificaciones 
importantes. Así resulta que es posible un análisis casi 
inmediato de esas propiedades de las que dependen, 

3 Véase Guzmán y Puchet (1994) para esta implicación. 
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ana11ticamente, 1as trayectorias "de1 mode1o.4 

As1 se tiene que 1a matriz F es: 

F=I-[ (I-'1A11> Ru-'1A12R21] a=I-[ R11-'1A11R11-'1A12A21R11] S= 

=I-[ (I-'1A11-'1A12A2i) Ru] B=I-S 

donde: 

4 Las 

Por su parte, 1a matriz G es: 

propiedades 
plant.eCin 

analftlcas 
contlnuaclón 

y 
el texto 

respectivas 
hacen que 

las slqulent.es f"órmulas que .f"ueron desarrolladas 

(1976>. Sean R=cI-a.A11 >-1 , P=A21R8A 1 2; y Q=(I-P)-1
, entonces: 

1 > Ru= (I-é1A11-'1A12A21) -
1
=R(I-'1A12A21R) - 1=RR; 

Dem • [ ( I-'1A12A21R) R-1 J-1 =R [ ( I-'1A12A21R) ]-1 • 

11> R 11 =R(I+é1A12QA21R); 

Dem. Q(I-P)=Q(I-A21R'1A12)=Im 

.-.'1A12Q ( I-A21R'1A12) A21R='1A12A21R 

.·.'1A12QA21R ( I-'1A12A21R) ='1A12A21R 

.-.I-'1A12QA21R ( I-é1A12A21R) =I-'1A12A21R 

.·. (I-'1A12A21R) -
1
-'1A12QA21R=I 

.-.R ( I-'1A12A21R) -
1
=R ( I+'1A12QA~1R) • 

111> R 21 =A21 R (I+'1A12QA21R) =QA21R; 

Dem. A21R(I+'1A12QA21R) = (I+A21R'1A12Q) A21R= 
=(I+PQ)A21R=QA21R• CObs.• I+PQ porque• (I-P)Q=I) 

Los otros 

Las 

componentes 

matrices 

de 

R, p 

la matriz partida 

y Q los mult.lpllcadores 

lnterpretaclones 
Intensivo de 

por Ktyazawa 

y 

de Leont.leC'C R22=Q. 
de lt.a 

ln9reso 
submat.rlz 

demanda 

nacional 

R1J 

C'lnal producción Interna. del consumo privado 
y de es le Ingreso sl mismo. Así, cada 

posee lnterpret.aclón precisa t6rm1 nos de 1 

l'lujo circular del Ingreso-gasto en modelo de ent.rada-sal Ida. 
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G 2= ( :r-élAu) Ra élA12-élA12Q= [ ( :r+élA12QA21R) élA12-élA12Q] = 

= [ élA12 (I+QA21RélA12-Q] = [ élA12 (I+Q(P-I)] = [ élA12(I-Q (I-P)] = 

= [ élA, 20m] =Onxm 

que finalmente resulta ser: 

La positividad de la matriz F se verifica dándole 
valores Es decir, si e i <1 para 1=1, •••• n. Esta 
condición asegura a su vez la estabilidad asintótica y 
estructural del modelo. La completez del rango de G es 
satisfecha, r(G)=n, porque el rango de la primera submatriz es n. 

adecuados a e. 

16.1.2. Submodeio de oferta. 

Ahora R está representada mediante 
definición de la variación de acervos de riqueza 
grupo socioeconómico de hogares. 

la siguiente 
que posee cada 

(16.10) 

donde w es el vector de acervos de riqueza de (m, 1), E,J son 
submatrices de entregas por unidad de ingreso en l.a matriz de 
entrada-sal.ida y l.as variabl.es son las habituales: x, ingresos 
generados por l.a producción interna, y, ingreso nacional., zh 
ingresos del. gobierno que aportan los grupos socioeconómicos de 
hogares, y el subíndice o indica que l.as variabl.es se determinan 
del lado de la oferta. · 

La 
determinados 

producción interna 
ahora por factores 
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entrada-salida especificado anteriormente. Así se tienes: 
-1 

-~12] 
[

I-E z +s ) , 11 
h h -E21 e :i.6. ii> 

La definición de la variación de la riqueza como el 
ingreso nacional menos el gasto interno se escribe así: 

s =liw'=(x y)' [-E12]-z' h o• o I h (16.12) 

Ahora reemplazando de manera adecuada (16.11) en 
(16.12) se obtiene la ecuación que representa a R en este modelo: 

(16.13) 

La esfera de control del modelo se rige por medio de la 
forma de regulación que consiste en ajustarse a los niveles 
normales de acervos de riqueza. En este caso 1as decisiones las 
toman los hogares en lugar de las empresas. e queda representada 
así: 

modelo 
cambio 

El 
como 
es: 

Aw'=(w•-w) '~~ c/>J'i!:.O, J=t •...• m 

cambio de variables habitual 
sistema cerrado y luego como 

W{=a:{='J{ 
Aw{=u{ 

.-;.{= ( ze+se, 
w~ , =a:~ , =lJ~ , 

(16.14) 

sirve para plantear el 
sistema abierto. Este 

(16.15) 

Nuevamente las variables de salida coinciden con las 
variables de estado del sistema que corresponden a los acervos de 
riqueza y las variables de control a las variaciones de esos 
acervos. Las variables ex6genas son, en este caso, los impuestos 
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pagados por empresas y hogares y el ahorro interno de las 
empresas. Las normas, también, son nivel.es normal.es de acervos 
aunque ahora se trata de los de riqueza. 

La expresión del modelo en sistema cerrado es: 

'J{ =a:{ 

u{-(a:t'-a:) '~=O 

(16.16) 

donde las matrices respectivas son: A=I, B=[ ••• ], C=[ ••• ], J=I, 

K=~ y N=O. Por su parte la expresión en sistema abierto tiene las 
siguientes matrices: 

(16.J.7) 

La matriz de transición resultante es de orden (n+2m, 
m) y otra vez depende de los intercambios observados, por el lado 
de la oferta, entre ramas de actividad económica y grupos 
socioecon6rnicos. 

Las propiedades anal~ticas del modelo se 
nuevamente de las formas simplificadas. 6 se tiene que: 

6 La mat.rlz E t. lene propiedades anlalogas 

matriz Sean S= (I-E11 ) , 

entonces' 5 11 = (I-E11-E12E 21 ) - 1=S (I-E12E 21 S) - 1=SS 
S12=S11 E,2' S21 =UE21 S y S22=U • 
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Por lo tanto, la viabilidad está asegurada por la 

positividad de "' y la estabilidad estructural dependerá de que 
los q, 1 sean diferentes de uno. Por su parte la controlabilidad 
está asegurada porque G 3 tiene rango m. 

16.1.3. Aspectos principaies deI modeio de una economía pasiva. 

Los modelos formulados para una econom1a pasiva no 
requirieron la distinción anal.1tica entre precios y cantidades. 
De hecho han sido especificados para val.ores corrientes de los 
ingresos interno de las empresas y global de los hogares. No 
obstante, son equivaJ.entes a un modelo en cantidades con precios 
fijos. · 

El.los son similares a J.os modelos de crecimiento 
multisectorial del cap1tulo 15 aunque la articulación entre las 
esferas de la actividad económica los convierte en modelos 
anal.1ticos que no suponen una teor1a del. comportamiento de las 
empresas respecto a los acervos como en los modelos de Schwartz y 
de Medio. En estos últimos la acumulación no se rige por un 
simple proceso adaptativo a J.a norma -el control. por normas- sino 
que se consideran otros factores como J.as expectativas y los 
movrnientos de J.a producción. 

El modelo completo determina J.os acervos de capital y 
de riqueza de la econom1a de manera independiente: los primeros 
de acuerdo a las demandas que efectúan los todas las 
organizaciones y los segundos según la oferta que hacen éstas. De 
esta forma es posible determinar ingresos de empresas y de 
hogares según los movimientos de los acervos por la demanda y por 
J.a oferta. Tal.es flujos no se equiparan. En cada momento del 
tiempo habr1a entonces un problema de equilibramiento que 
obligar1a a J.a operacion del. algoritmo de Davar expuesto en el 
cap1tul.o 13 para que, dados unos precios de equiJ.ibrio o unas 
cantidades de equilibrio, se equil.ibraran J.os vectores de 
ingresos corrientes. 

Las formas de reguJ.ación que rigen ambos submodeJ.os son 
las que imponen los cambios en los acervos. La evolución de los 
acervos son guiadas por decisiones de variación de existencias y 
de inversión fija de empresas y gobierno. Las variables de 
entrada dependen de J.as acciones del gobierno -gasto o ingreso 
corriente-, del resto del. mundo -exportaciones- y de las empresas 
y 1os hogares -acervos normales-. Se tiene as~ que variables de 
poJ.1tica, variables externas y variabJ.es conductuaJ.es, que pueden 
depender sólo de rutinas o ser producto de J.a planeación 
deliberada de las organizaciones, son quienes determinan la 
trayectoria de equilibrio dinámico de la econom1a. 

J.as 
Ambos 

acciones 
submodeJ.os son 
de entrada 

controlables. El.lo 
(exógenas) que 

310 

significa 
realizan 

que 
las 

' ..., 

... 



J 
1 

¡ 
_J 

J 

organizaciones, en particular, el.. gobierno mediante sus 
decisiones de gasto o de tributación y ias empresas o ios hogares 
decidiendo sobre ios acervos normaies hacen posib1e conducir a ia 
economía hacia J..os acervos deseados -coincidan o no con los 
normaies-. También eiio es posib1e hacerio, en ei caso de1 
submode1o de demanda, mediante decisiones respecto a iás 
exportaciones. 

Estos submode1os resui tan viab1es dados ios supuestos 
sobre ios parámetros de comportamiento, es decir, que 
cuaiesquiera que sean ios vaiores de ios parámetros ios puntos 
de ia trayectoria de acervos son positivos. E11o imp1ica en ambos 
casos ia estabi1idad estructurai, saivo que en ei segundo hay que 
exciuir · ei vaior unitario de ias veiocidades de ajuste a ios 
acervos normales. 

sin embargo, ios submode1os difieren en cuanto a ia 
estabi1idad asintótica de1 equi1ibrio dinámico. Por ia demanda ei 
mode1o es estab1e y por ia oferta puede ser estab1e o inestab1e 
según ios vaiores de ias veiocidades de ajuste. Se tiene, en 
consecuencia, que una adecuada seiección de ias veiocidades de 
ajuste a los acervos normales de los hogares conduce a una 
trayectoria de equi1ibrio y que ios movimientos de ias variab1es 
de entrada conducen a las metas de acervos que fijen las 
organizaciones. 

16.2. Modelo de una economía con regulación semipasiva. 

Las decisiones de una economía pasiva se toman de forma 
tal que se supone que las organizaciones actúan de manera 
aislada. Es decir, cada una de ellas no considera, para procesar 
sus decisiones, ninguna sefial externa a la propia organización. 
La información no f1u~e entre organizaciones. Por ei contrario, 
en una economía semipasiva las organizaciones se trasmiten 
información que luego se considera en los procesos decisorios. 
Las sefia1es que trasmiten ia información entre organizaciones son 
ios precios. Pero ios cambios en éstos no responden más que a 
decisiones internas de las organizaciones. Es decir, las 
modificaciones de precios se reaiizan de forma ais1ada aunque 
ellos mismos·son utilizados para tomar decisiones que afectan al 
conjunto de ias organizaciones mediante ia regu1ación de este 
tipo de economía. 

Por io tanto, ia comunicación que origina esta forma de 
regulación semipasiva se dirige en un sentido: de unas a otras 
organizaciones mediante 1os precios que deben considerarse para 
cambiar los acervos. Pero e1 flujo informativo no se orienta en 
el sentido inverso. Es decir, cuando se tratan de modificar los 
precios con la finalidad de emitir nuevas señales que, a su vez, 
sirvan para que ias demás organizaciones decidan de manera 
simu1tánea, cada organización hace ios cambios de forma ais1ada. 
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Queda claro así que la comunicación descentralizada 
entre organizaciones para que éstas decidan sus variaciones de 
acervos se realiza en un sentido: cuando se emite la sefial 
precio. Sin embargo, no se concreta en el sentido inverso cuando 
es necesario formar los precios de cada mercancía o servicio 
factorial. 

16.2.1. Submodeio de demanda. 

La esfera real R es la misma que aparece en (16.1) 
está representada por la ecuación (16.3). Por el contrario, 
esfera __ de control es más compleja. 

y 
la 

Los precios de J.as mercancías, determinados por sus 
costos, cambian según movimientos en los acervos de capital... 
Recuérdese que éstos contienen el capital fijo y el circulante de 
cada bien. De esta manera, las variaciones en los acervos 
muestran cambios en las existencias globales de bienes que 
indican las carencias de demanda en el corto plazo que enfrenta 
cada bien. Al mismo tiempo, las divergencias entre acervos 
actuales y normales representan carencias de demanda en el largo 
plazo. 

Se tiene así que si 1os cambios en los acervos son 
posit'!-vos~ o sea que ha crecido la capacidad de oferta de las 
organizaciones, los precios bajan. A su. vez, si los acervos 
permanecen constantes, pero sus niveles actuales rebasan sus 
niveles normales, los precios, también, caen porque está 
aumentando la oferta de bieries en el largo plazo. 

La representación de este 
mediante la siguiente ecuación que, así, 

comportamiento 
especifica C. 

se hace 

(16.18) 

La trasmisión de la información entre ramas y grupos 
socioeconómicos de hogares se hace al calcular la ganancia de 
cada rama y cada grupo mediante la consideración de los precios 
de los insumos intermedios y primarios que se requieren para 
obtener sus respectivos ingresos. Dicha ganancia está dada por la 
definición siguiente: 

, [(I-'1A11) 
-A21 

(16.19) 

La ganancia de cada rama es la diferencia entre su 
precio y sus costos unitarios en insumos intermedios y primarios. 
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Este mismo concepto se define aquí, de manera concomitante, para 
J.os grupos de hogares: como J.a diferencia entre J.a tasa de 
remuneración del. grupo correspondiente y el. costo de su consumo 
privado. 

Los movimientos en J.os acervos de capital., es más, J.os 
cambios en J.a inversión fija y circul.ante de cada rama es 
proporcional. a J.os cambios en J.as ganancias que obtienen por 
unidad producida. La definición de J.as ganancias ramal.es como J.os 
excedentes sobre J.os costos de J.os insumos intermedios y 
primarios junto con esta dependencia de J.as inversiones respecto 
de J.as ganancias fundamenta J.as decisiones empresarial.es • 

No es ajena a J.a definición de esta función de 
inversión J.a teori.a cl.ásica de l.a acumuJ.ación que vincul.a el. 
crecimiento de J.as ganancias con el. incremento de J.a capacidad 
productiva. La ecuacion siguiente, inspirada en esa teoría, 
expresa la relación definida entre ganancias e inversión. 

(16.20) 

donde f es el. fl.ujo de inversión fija y circul.ante. 

La J.ógica del. argumento mediante el. cual. se determinan 
1os cambios en los niveles de inversión de cada rama se muestra 
en el. siguiente diagrama. 

de} 
l.a 

ganancias 

Cambio en} 
inversión 

Diagrama 1. Trasmisión de información mediante señal.es precio. 

En estos model.os J.os parámetros de comportamiento 
mediante aju?tes a J.os fl.ujos y a J.os acervos: o: 1 , o:2 y o:3 se 
suponen comunes e idénticos para todas J.as ramas. Es decir, no 
hay diferencias en J.as respuestas de J.as diferentes 
organizaciones ante cambios distintos en 1.os niveles de acervos, 
divergencias también distintas entre acervos actual.es y normal.es, 
y variaciones diferentes en J.os fl.ujos de ganancias. De ahí. se 
extrae el. carácter vegetativo de J.a esfera de control. de una 
economía semipasiva en e1.1a no se observa ni competencia ni 
cooperación entre J.as organizaciones que, en este caso y del. J.ado 
de l.a demanda, son l.as ramas de actividad económica. 

Reempl.azando (16.18) en J.a versión en diferencias 
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finitas y traspuesta de (16.19)7 y sustituyendo 
resu1tado en (16.20) se obtiene ei mode1o de c. 

~kt+i = [ I+a:3 (I-c3A11) 1 °'1] ~k+a:3 (I-c3A11) 1 °'2 Ckt-ktl -a:3A!,;1~rc 

iuego ei 

(16.21) 

E1 cambio de variab1es siguiente que es simi1ar a1 rea1izado 
en (16.5) conduce a ia presentación de1 mode1o en sistema 
cerrado. 

(16.22) 

As1 resuita ei mode1o expresado como sistema cerrado: 

"'t+1=a:t+ [ (I-aJ\11) Ru -élA12R21] "t + 

+ [ ( (I-aJ\11) Ri1-c3A12R21] , ( ( I-aJ\11) Ri2-c3A12R22] (16.23) 

'Jt=a:t 

"t+1 = [ I+a:3 ( I-c3A11) 'a:,] ut+ [ 0:3 (I-aJ\11) '°'2] (a:t"-a:) + [ On, Om' -a:3A!i1] 

Las correspondientes matrices de ia forma canónica son: 

A=I , B= [ ••• ] , C= [ ( ••• ) , ( ••• ) , Om] , 

E1 p1anteamiento de1 modeio como 
origina, a su vez, 1as siguientes matrices: 

7 Por def'"lnlclón sabe que: 
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(J..6.24) 

Estas definen también la correspondiente matriz de 
transición. 

Las propiedades analíticas se deducen nuevamente de 
esta terna de matrices. La matriz F de acuerdo con las 
transformaciones de la submatriz F 12= ( I-a.A11 ) R 11 -a.A12R 21 
realizadas en el parágrafo 16.1.1 se convierte en: 

cuyos valores 
polinomio: 

característicos 

[ 
I-7'.I, 

det(F-7'.I)=det -ct
3

(I-a.A,,) 'ct
2

, 

se obtienen 

=det (1-7'.)I det (J..-7'.)I+ (I-aA11)' = [ ] 
[ 

ct3 Cct2-ct1 > J 
e 1-7'.> 

del siguiente 

donde JR es la forma canónica de Jordan de la inversa de 
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Leontieff de (I-clA.11 ) 
1 

y µ.=-~----

( 1-;q 2 

Se tiene así que 1as 2n raíces características son 1as 
siguientes: 

con 

Las 

de 
de 
de 

{

A. 1=1, 1=1, ••• ,n 
V1= 

µl, l=n+1,. ... 1 2n. 
(16.25) 

y es 1a raíz ca,racter.1stica i-ésima de. R. 

igual.dades µ. 1~--1-- hacen posibl.e obtener l.as expresiones 
( 1-A. i) 2 

cada A. 1 en función de l.as raíces características 
Leontieff y de l.os parámetros de comportamiento 
actividad económica a 1 • Estas son: 

de l.a inversa 
de J.as ramas 

(16.26) 

Si estas raíces poseen módul.o positivo el. sistema es 
viab1e. Esto es cierto cuando se cumpl.e 1a siguiente re1ación 
entre parámetros: 

(16.27) 

donde: 11: 11 es el. módul.o de1 compl.ejo y J. J es el. val.or absol.uto 
de l.a diferencia de parámetros. 

La ·inestabi1idad asintótica del. sistema abierto, y por 
ende del. model.o, depende de que el. módul.o de una de l.as raíces 
sea mayor que l.a unidad. Esto es cierto cuando: 

a3J a1-a2J 
------<O, para al.gún: l=n+1 •... • 2n (16.28) 

En consecuencia, ninguna de estas n raíces 
características posee módul.o mayor que l.a unidad ni igua1 a ésta 
y, por 1o tanto, el. sistema es establ.e en e1 sentido de 
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Lyapounov. 

corno por el teorema de Frobenius se sabe que: 

(3AR1 =AR") AR">~ AR 1 11 • donde 11.R" es la raíz característica máxima, 

la condición (16.27) se convierte en: ll.R"><X3 l<X 1 -<X2 1- Pero esta no 
basta para que el sistema sea viable en virtud de que el 
resultado de la relación entre los parámetros <X 1 debe ser 
minorante para todas 1as raíces y no sólo para la dominante. 

La controlabilidad queda asegurada observando la matriz 
G transformada. Esta resulta de hacer los mismos cambios 
rea1izados en el p;>_rágrafo ( 16. 1. 1) .•· Así las matrices G1 y G2 
corresponden aquí con las matrices G11 y G12 y se tiene entonces: 

El rango de la matriz de controlabilidad es completo si 

r(G)=2n y ello es cierto porque r[~:~]=n y el r[~::]=n, en virtud 

de que r(G11 )=n y el r(G24 )=n. 

mediante 
economí.a 
haciendo 
anterior. 

16.2.2. Submodeio de oferta. 

La esfera real es la misma que está representada 
la ecuación ( 16. 13) del subrnodelo de oferta para una 
con regulación pasiva. La esfera de control se plantea 
uso del mismo argumento utilizado en el submodelo 

Ahora los precios relevantes para trasmitir información 
son las tasas de remuneración percibidas por cada grupo 
socioeconómico de hogares. Estas tasas de remuneración son el 
precio obtenido corno retribución por la prestación de servicios 
factoriales y son una tasa media unitaria sobre los servicios 
proporcionados. Es decir, que cada tasa de remuneración es un 
promedio ponderado de las tasas de salario, de beneficio, de 
interés y de rentas sobre diversos recursos naturales que 
determinan los niveles de ingresos factoriales de los diferentes 
grupos socioeconórnicos de hogares. 

Las variaciones en las 
grupos socioeconórnicos de hogares 
los cambios en los respectivos 
divergencias entre los niveles 

tasas de remuneración de los 
dependen, en este subrnodelo, de 
acervos de riqueza y de las 

actuales y normales de dichos 
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acervos. Así., si l.os acervos de riqueza crecen, l.as tasas de 
remuneración que 1os hogares cobran por sus servicios aumentan. A 
su vez, aunque los acervos se mantengan constantes, un mayor 
nive1 de1 acervo actua1 respecto a1 norma1 ocasiona aumentos en 
1as tasas de remuneración. 

Ambos determinantes de l.as tasas de remuneración, uno 
de corto p1azo y e1 otro de 1argo p1azo, actúan de 1a misma 
forma. E1 incremento de 1a riqueza actua1 o e1 aumento de su 
divergencia respecto a 1a norma1 genera tasas de remuneración 
mayores porque cae 1a necesidad de ofrecer servicios factoria1es 
para m~ntener e1 f1ujo de ingresos. 

Este argumento se expresa e~ 1a siguiente ecuación: 

La información 
mediante e1 cá1cu1o de su 
la siguiente igualdad: 

es recibida por cada grupo de hogares 
excedente. Este queda definido mediante 

(16.30) 

E1 excedente unitario de un grupo de hogares resulta de 
hacer la diferencia entre su tasa de remuneración media sobre 1os 
servicios factoria1es que ofrece y 1os costos de sus demandas de 
consumo. Así, para obtener el excedente, su cá1cu1o requiere 
conocer l.os precios y l.as tasas de remuneración a los que se 
venden l.as mercancías que ofrecen l.as ramas y l.os servicios 
factoriales que suministran los grupos de hogares 
respectivamente. 

Cabe aquí una comparacion entre 1os conceptos de 
ganancia,_ uti1izado anteriormente, y e1 de excedente del hogar al 
que se recurre aquí. Ambos son magnitudes unitarias, o sea por 
cantidad producida o demandada. Pero difieren respecto a sus 
factores determinantes. 

La ganacia dep7nc;Ie de 1os precios de costo de las 
mercancías y de los servicios factoriales. Es decir, que según 
las demandas de cada mercancía o servicio factorial para producir 
otra mercancía o servicio se fijan, por parte de1 vendedor, los 
precios de costo que debe pagar e1 demandante. Por el contrario, 
e1 excedente se ca1cu1a mediante 1os precios de venta que fijan 
1os oferentes de mercancías (ramas) o de servicios factoriales 
(grupos de hogares). Por 1o tanto, mientras que para e1 cá1cu1o 
de 1a ganancia 1os demandantes de insumos toman corno dados sus 
precios de costo, concurren como competidores, para 1a 
determinación del excedente 1os oferentes de mercancías o de 
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servicios factoria1es ~ sus precios de venta, concurren como 
monopol.istas. 

El. ahorro que real.iza cada grupo de hogares depende de 
l.os movimientos que registra su excedente. Así, un excedente 
creciente inducirá un incremento de ahorro y viceversa. La 
siguiente ecuación muestra esa re1ación: 

(16. 31.) 

Ahora, tomando 1a expresión en diferencias finitas de1 
excedente de 1os grupos de hogares: 

y reemp1azando en e1l.a 1a variación de 1as tasas de remuneración 
por su ecuación (1.6.25) se obtiene 1a representación de e para e1 
l.ado de 1a oferta en una economía semipasiva. Esta se expresa 
mediante 1a ecuación: 

(1.6.33) 

E1 cambio de variab1es conduce a .1a forma canónica en 
sistema cerrado de1 mode1o: 

que es 1a siguiente: 

[

S1z-S11E12] 
a:{ +1 =a:{ +U{ [ S22-S21E12] •!i-{ S22-S21E12 

-¡33Eh 

(16.34) 

~(=~( (16.35) 

u(+1=u( ( 1+¡33f31) Im- C~t-~> 'f33f32Im+~( [ ~= ] 
-¡33Eh 

Las matrices de1 mode1o en sistema cerrado son: 
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La obtención de la forma canónica del modelo en sistema 
abierto.· requiere hacer el cambio de variables (16.7). Este 
resulta en las siguientes matrices8 • 

(16.36) 

La matriz de transición es V=GF~H de orden (2<n+m>, 2m). 

La matriz 
F21=S22-S21E12=Im es: 

F transformada teniendo en cuenta que 

y cuyo polinomio característico es: 

F=[A, =K], 
B, J 

son las respectivas y H=[~] e Nótese que: 

transpuestas de las matrices originales. 
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det (F-;U:) =det [ (1-;l\.) I] det [ (1+/33/3,) I,.- (/33/32-;\.) I] = 

=det [ ( 1-;\.) I] det [ (1+/33 (/3 1-/32) I,.-;\.I] =O 

Las 2rn raíces características son: 

l=m+1, ••. ,2m. 

La .. viabi1idad depende de 
mayor que cero. E11o es cierto 

1 

que e1 módul.o 
si se c;:.ump1e: 

de 1as raíces sea 

->Cf32-f31), l=m+1, .... 2m 
{33 

(16.37) 

Por su parte l.a inestabi1idad asintótica está asegurada 
cuando se satisface que: 

l/;\.1 l/>1 .. f31>/3 2 , para a1gún: l=m+i. ••• ,2m 

y, así, e1 sistema también es estructura1mente estab1e. 

Otra vez el. sistema es control.abl.e si su matriz de 
control.abil.idad es de rango 2m. Esta propiedad queda asegurada si 
el. r(G)=2m y ella se verifica en la matriz transformada mediante 
1os mismos cambios realizados para G 1=S12-S11 E 12=0nxm Y 
G3=S22-S21 E 12=Im del. parágrafo 16. 1. 2. Se tiene así que: 

y, por 1o tanto, 

virtud de que r(G21 )=m y r(G42 )=m. 

16.2.3. Aspectos principaies dei modeio de una economía 
semipasiva. 

El. model.o de una economía con regu1aci6n sernipasiva 
registra trayectorias controlabl.es. En este caso, l.as variabl.es 
de entrada adjuntan, a l.as que se mencionaron para el. model.o de 
1a economía pasiva, l.as variaciones en las tasas de remuneración 
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promedio, medidas por 1os costos, de los servicios factoriales, 
para el. submodel.o de demanda y, l.as variaciones en l.os precios de 
venta de l.as mercanc1as, para el. submodel.o de oferta. Es as1, que 
en esta econom1a movimientos en l.os precios aseguran l.a 
convergencia a l.os correspondientes vectores de acervos deseados. 

Ahora, l.a viabil.idad de ambos submodel.os no queda 
asegurada por l.os val.ores supuestos para l.os parámetros de 
comportamiento. Se requiere además que estos cumpl.an ciertas 
rel.aciones y además, para el. submodel.o de demanda, es necesario 
que mantengan una rel.ación espec1fica con los módul.os de las 
ra1ces caracter1sticas de l.a inversa de Leontieff. Ambas 
re1aci6nes cuantitativas entre parámetros son sumamente 
importantes. Las primeras impl.ica que sólo ciertos 
comportamientos de ias organizaciones resultan en trayectorias 
viabl.es. Dicho de otra forma: sól.o al.gunos comportamientos 
organizacional.es son aceptables desde un punto de vista 
sistémico. Las segundas rel.aciones, aquel.l.as entre parámetros de 
comportamiento y estructural.es, muestran que si el. comportamiento 
de 1as organizaciones no se hace respetando ciertas 
caracter1sticas estructural.es no es posibl.e evol.ucionar siguiendo 
trayectorias que sean económicamente significativas durante todo 
el. tiempo. 

También está asegurada l.a estabil.idad estructural.. Pero 
el. submodel.o de demanda es establ.e en el sentido de Lyapounov, 
mientras que el. submodel.o de oferta es asintóticamente inestabl.e. 
Se tiene as1 que por l.a demanda los acervos pueden converger, 
dados val.ores inicial.es adecuados, al. equil.ibrio determinado por 
l.as variabl.es de entrada, en tanto que por l.a oferta l.os acervos 
de riqueza crecen siempre indefinidamente. 

En consecuencia, 1a econom~a semipasiva admite 
pol.1ticas económicas o decisiones de otros agentes que la 
conduzcan a ciertas metas de acervos. En particul.ar, l.as 
variables de entrada que guien la econom1a a sus metas pueden ser 
movimientos adecuados en los precios de costo de los servicios 
factorial.es o en los de venta de l.as mercanc1as. As1, l.a 
controlabilidad de una econom1a semipasiva depende de l.os 
precios. El.l.o es as1 porque hay comunicación entre organizaciones 
por medio de sefial.es precio. Esta caracter1stica de l.a econom1a 
semipasiva junto con el carácter diferente de la estabil.idad de 
cada submodel.o hacen de este modelo una extensión importante de 
].os model.os de crecimiento mul.tisectorial.es del. cap1tul.o 15. 
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capítuJ.o 17. 
Hode1os de economías con regu1ación interactiva y activa. 

Los rnodeJ.os que se especifican en este capítuJ.o suponen 
1a comunicación entre 1as organizaciones en ambas direcciones. No 
s61o unas reciben señal.es para calcular sus ganancias o sus 
excedentes de manera de decidir los cambios en sus acervos, sino 
que unas emiten señal.es que otros responden sucesivamente. 

A 1a vez, los precios no sólo sirven como señales para 
trasmitir información que se utiJ.iza para tornar decisiones sino 
que son parte de las variabJ.es de estado de J.os rnodeJ.os de cada 
esfera.·· También J.a demanda juega en estos modelos un papeJ. a J.a 
par con· la oferta. Estas incorporac,iones determinantes de J.cis 
precios y deJ. papeJ. activo de J.a demanda J.J.ena las dos primeras 
cajas vacías deJ. cuadro 2 deJ. capítuJ.o 15. 

Por su parte, si se supone que eJ. modeJ.o integrado de 
demanda y de oferta que se presentó en eJ. capítuJ.o 13 y J.os 
modeJ.os de reguJ.ación aquí especificados se consideran eJ. posibJ.e 
fundamento mesoeconómico, de los comportamientos macroeconórnicos 
de J.os sectores institucional.es, se estaría J.J.enando J.a tercera 
"caja vací.a" del. mencionado cuadro. Esos comportamientos 
macroeconórnicos se expresan en J.as variabJ.e.s de inversión (:1') y 
ahorro (Y) agregadas, y en eJ. índice de precios de J.os bienes de 
capital. (rrk) y en la tasa de interés deJ. ahorro (p

6
) • 

17.1. Modelo de~ economía con regulación interactiva. 

La comunicación se establece ahora en ambos sentidos de 
forma que se reveJ.a J.a interacción entre J.as organizaciones. Esta 
comunicación a diferencia de l.a transaccional., que es 
característica de J.a reguJ.ación semipasiva, se basa en J.as 
siguientes reglas tradicional.es de la competencia: i) J.os cambios 
en J.os precios son ocasionados por los excesos de demanda (ley 
walrasiana de J.a oferta y J.a demanda) y ii) J.os cambios en J.as 
cantidades ofrecidas resuJ.tan de J.os excesos deJ. precio de venta 
sobre el precio de costo ( J.ey marshaJ.J.iana de la oferta y J.a 
demanda).• 

Los siguientes submodeJ.os representan, respectivamente, 
J.os J.ados d.e J.a demanda y de J.a oferta de una economía con 
reguJ.ación interactiva. 

17.J..1. Submodeio de demanda. 

La representación de R en este caso requiere un cambio 
de variabJ.es qu~ muestre J.as reJ.aciones entre cantidades 
demandadas y precios de manera adecuada a J.as formas canónicas 
definidas. Las variabJ.es principal.es son ahora J.as siguientes: 
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Cada uno de 
e 17. 1) . se transforman 
estado. Así se tiene: 

J.os vectores de cantidades 
ahora en subvectores de 

(17.1) 

y de precios 
variabl.es de 

Las variabl.es de control. del. model.o son ahora J.os 
cambios que se registran en J.as variables de estado. Estas se 
definen como sigue: 

La esfera real. de J.a economía queda así representada 
por una simple definición: los cambios en las cantidades 
demandadas son un subvector de las variabl.es de control y, a su 
vez, los cambios en los precios de costo son el. otro subvector. 

La ecuación de R se obtiene expresando la definición 
mencionada: 

(17.4) 

de J.a siguiente forma: 

(17.5) 

La .esfera de control representa las J.eyes de la oferta 
y J.a demanda waJ.rasiana y marshaJ.J.iana de manera conjunta. Los 
precios de costo crecen proporcional.mente a los excesos de 
demanda, por su parte las cantidades demandadas decrecen, también 
de forma proporcional., ante incrementos del precio sobre los 
costos. Así e se plantea mediante el par de ecuaciones siguiente: 

(17.6) 

que originan J.a representación en sistema cerrado compuesta por 
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(17.S) y 1as siguientes ecuaciones: 

E1 mode1o expresado como sistema abierto es: 

a:t+1=['fi(~-I) -'f2C~-A) ']a:t} 

'Jt.=a:t 

cuyas respectivas matrices son: 

F=[ I -'f2(I-A)'J} ? 1 (A-I), I 

G=O 
H=In+m 

(17.7) 

(17.S) 

(17.9) 

E1 poJ.inomio caracter.i.stico de F, cuyas ra.i.ces 
determinan, segün sus val.ores, 1a viabi1idad y 1a estabi1idad del. 
sistema es el. siguiente: 

[
(1-;\.)I -'f2 (I-A)'] 

det(F-;\.I)=det 'fi(A-I)' (J.-;\.)I = 

=det[ (1-;\.) IJ ~et[ (1-;\.) I+ 1~;\. 'f1 (A-I) 'f2(I-A), ]= 

=det[(1-;\.) I]det[(1-;\.) [I- (J.-~) 2<? 1 (I-A)'f2 (I-A) 'J ]= 

=det [ ( 1-;\.) 2I J det{ [?1 (I-A) J [ R'f;
1
R'?;

1
- ( 1 ~;\.) 2 I] [ 'f'2 (I-A) '] }= 

donde: R= ( I-A) - 1 , 
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porque:AN=NA', con N=diag(v1 ) 1 

donde: JR es la forma canónica de Jordan de R, 2 

1 
donde: µ- , 

ci-;q 2 

donde: JR=(A+N), es la descomposición de JR en la matriz diagonal 
de las raí.ces caracteri.sticas de R, A=diag (:il. 1 ; 1=1, ••• ,n+m) y la 

N-[1 
1 o 
o 1 

matriz nilpotente 
o o 
o o -n 

1 AN=NA' 

Dem. AN={i a 1 JvJ}={ a 1kvk}; NA'={ I vJaJ 1}={vkak1}={ a 1kvk}• 
J~ J~ 

2 Obsérvese que: 

[v-1 Jv] 
2

= [v-1 JVV-1Jv] =V-1 J 2 V ,. J 2 = (A+N) 2 =.l\2 +.l\N+NA+N2
• 
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=det [ ( l.-A) 2I J det{ [ 'f,(I-~) J ['f;'Íi."i';;'-µI+'f~ .. (AN+NA+N2 ) 'f;;'] ['f2 (I-A) , J }=03 

Las raíces características de F se obtienen de la siguiente 
igualdad: 

y son las siguientes: 

1=1 •.•• ,n+m. 

3 La matriz es t'i:-iangu1ar superior 

porque 'f;' A 2'f;;1 -µI es una matriz diagonal y 'f;' (AN+NA+N2
) 'f;;;' es 

supradiagona1. [ ., o o 

que:AN= .;. 
"'-2 o 

Obsérvese 
o o 
o o 

-[-~-
..... o .q. o "'-2 

o o An-1 

o o o 

NA-[{ 
l. ·o 

o l [., o l. . ¡. . ; . o o 
o o 

+~· 
"'-2 o 

-~-]-o A3 

o o "'-n 
o o o 

o o 
"'-2 o 

o o 
o o 
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La positividad de las mismas queda asegurada si se 
cumple que: 

11;;\.Rl11>~7117121 l=l,. • • ,n+m. (17.10) 

En consecuencia, según como sean los factores mediante 
los que cambian los precios ante los excesos de demanda (7 1 i) y 
las cantidades producidas ante los excesos de precio (712) en 
relación a los parámetros estructurales sintetizados en las 
raíces características de R serán las formas de las trayectorias. 
Por lo tanto, la elección de los factores de ajuste debe ser tal 
que tenga en cuenta los rasgos est¡ructurales captados por la 
observación de las transacciones registradas en A o en E. 

17.1.2. Submodeio de oferta. 

La esfera real de la economía 
cambio de variables similar al anterior. 

se expresa realizando un 
Ahora las variables son: 

(17.11) 

También de forma análoga se plantean las relaciones 
entre variables de estado y de control: 

(17.12) 

Mediante estas definiciones de variables R se expresa 
como ( 1 7 • 5 ) . · 

Por su parte, la esfera de control representa el 
argumento siguiente: los precios bajan de manera proporcional al 
aumento del exceso de oferta y las cantidades ofrecidas aumentan 
cuando crece la diferencia entre el precio y sus costos. En 
consecuencia, e se expresa como: 

uu=-o 1 (E-I) 'a:a, 0 11 >0} 

~t.=02 ( I-E) a;2t. 1 Ó21>0 1 1=1 •••• • n+m 
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El modelo expr;;_s.,;.do en la forma de sistema 
resulta enteramente análogo ,al,,ante:rior. Ahora, es: 

con propiedades 
siguientes: 

analíticas depenq.ientes de las 

abierto 

(17.14) 

matrices 

(17.15) 

17.1.3. Aspectos principaies deI modeio de una economía 
interactiva. 

La forma de regulación de una economía interactiva está 
guiada por cambios en precios y en cantidades-flujo. Así, el 
contenido de las sefiales involucradas en la regulación es 
absolutamente diferente repecto al que se verifica en las 
economías pasivas o semipasivas. La esfera de control envía 
mensajes por medio de sefiales-precio (o de sefiales de cantidades
flujo) que son respondidos por la esfera real mediante otros 
cuyos contenidos son cantidades-flujo (o precios) . Pero esta 
regulación interactiva rige el lado de la demanda: alternando 
cantidades demandadas con precios de costo mediante un ajuste 
wal:rasiano y el lado de la oferta respondiendo a precios de venta 
con cantidades ofrecidas según un ajuste marshalliano. 

Por lo tanto, el modelo resultante determina cantidades 
y precios por el lado de la demanda y cantidades y precios por el 
lado de la demanda. El equilibramiento debe darse en cada punto 
de la trayectoria. Allí actúa el modelo del capítulo 13. 

En este modelo no hay variables de entrada y, por lo 
tanto, no tiene sentido la cuestión de la controlabilidad. Sin 
embargo, sería posible definir un modelo de economía interactiva 
donde aparezcan variables de entrada. 
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La viabi1idad de1 mode1o se asegura por medio de una 
re1ación específica entre parámetros de comportamiento -1as 
ve1ocidades de ajuste de 1os excesos de demanda o de 1os excesos 
de precio- y 1os paámetros estructura1es -1as raíces 
características de 1a inversa de Leontieff que son 1as mismas que 
aque11as de 1a inversa de Ghosh-. Así, 1a existencia de una 
trayectoria económicamente significativa depende de que 1as 
organizaciones se comporten atendiendo a 1a configuración 
estructural de 1a economía expresada en una función de 1a matriz 
de coeficientes físicos de producción o de entregas. 

E1 mode1o es estructura1mente estab1e si se satisfacen 
las condiciones de viabi1idad. Las trayectorias de precios y de 
cantidades, tanto por la demanda como por l.a oferta, re su l. tan 
asintóticamente inestab1es. 

17.2. Modelo de 1!!1-ª. econom!a QQ.n regulación activa policéntrica. 

Los model.os de una economía activa policéntrica se 
caracterizan por una esfera de control. donde la comunicación 
expresa decisiones que toman unas organizaciones respecto a otras 
que, en algunos casos, son recíprocas, pero que en otros no. 
Estos modelos representan combinaciones diversas de competencia y 
cooperación entre organizaciones. E1 caso que aquí se presenta 
cubre só1o e1 1ado de 1a demanda y corresponde a un submode1o de 
demanda del modelo integrado de1 capítulo 13. 

E1 p1anteamiento de estos mode1os requiere que los 
sistemas se presenten en sus formas canónicas transformadas 
geométricas. Esta formulación hace posib1e, en estos mode1os más 
compl.ej os, establecer con precisión la trasmisión de se.ñal.es y 
1as propiedades analíticas recurriendo a 1as matrices de1 sistema 
de manera análoga a como se hizo anteriormente. 

Este mode1o se basa en la esfera real utilizada para 
todos los demás tipos de economía pero, ahora, ésta se representa 
mediante 1a transformación geométrica de sus variab1es. La esfera 
de contro1 uti1izada es aque1la correspondiente a una economía 
semipasiva pero modificada de forma tal que sean posib1es otras 
formas de regu1ación. 

La definición de 1a inversión dada por (16.1) 
expresión de 1a esfera real: 

es 1a 

como 1as 
regu1aci6n 

(17.16) 

La esfera de control de una economía pasiva muestra 
seña1es acervo operan modificando 1os f1ujos. Esta 
se modifica en una economía semipasiva de manera que 
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las existencias de capitai y sus variaciones junto con ia 
inversión en capital fijo incidan sobre ias variaciones dei flujo 
de inversión circuiante y fija. Tanto ia tasa de inversión como 
la divergencia entre ei acervo actuai y ei normai aceieran ia 
acumuiación de capitai de cada organización. Este comportamiento 
se expresa mediante la ecuación siguiente: 

(17.17) 

En esas economías semipasivas, las ramas actúan de 
manera aisJ.ada y sus decisiones no al. teran las de otras. La 
representación de este nuevo modeio en la forma transformada 
geométrica hará posibie mostrar qué características debe tener ia 
esfera de controi de una economía •activa. Es decir, de una 
economía donde ias decisiones de ias organizaciones no son 
aisladas y existen diversas formas de trasmisión de señal.es entre 
elias. 

La diferencia finita de ia ecuación (17.16) es: 

(17.18) 

En esta ecuación se reempiaza ia representación de ia esfera 
de controi (17.17) y ia ecuación resuitante es: 

(17.19) 

El resu1tado de apiicar ia transformada z a una 
variabie ~tes Z(~d=~(A), donde A es ei argumento complejo de 1a 

serie geométrica: origina ia variabie 

t.=O 

transformada.. La trasformada geométrica de ( 17. 19) conduce, 
mediante un cambio de variabies, a ia expresión dei modeio como 
sistema cerrado. Esta transformada es: 

[ I-dA11 , (17.20) 

Ei cambio de variabies que se reaiiza a partir de esta 
expresión transformada es ei siguiente: 

331 



[:r-dA.11, -dA12 J 
(17.21) 

Las variables de estado son las transformadas 
geométricas de las variables de (16.•l.) También, en este caso, 
las transformadas de los estados coinciden con las salidas. Sin 
embargo, las variables de control no son los cambios en las 
variables de estado. Ahora los controles son las transformadas de 
las diferencias entre producción interna y consumo endógeno, 
compuesto por el consumo intermedio y el consumo privado. 

La retroalimentación de las salidas sobre los controles 
no se verifica ahora como una variación en 1a salida que se 
convierte en un valor de la variable de control. El lazo que 
resulta en esta especificación no es tan simple: la divergencia 
entre un valor de la variable de salida y su valor normal será 
quien determine el valor de la variable de control. 

El modelo expresado como sistema cerrado en variables 
transformadas es el siguiente: 

La ,solución de (l.7.22) es: 

_ J.l1A+J.L2 

1 
~I, 

I, 

(17.22) 

(17.23) 

La matriz K=--;>,_--I es quien determina la forma en que 

interactüan las organizaciones -en este caso las ramas que 
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agrupan empresas y 1os grupos socio-económicos de hogares-. La 
forma diagona1 de 1a misma muestra e1 carácter pasivo de 1a 
regu1ación que rea1iza 1a esfera de contro1 sobre 1a esfera rea1. 

E1 siguiente submode1o de demanda conduce a modificar 
1a forma de 1a matriz K para mostrar como se expresa 1a 
regu1ación semipasiva. E11o hará posib1e p1antear 1uego 1a esfera 
de contro1 que representa una regu1ación activa. 

Las esferas rea1 y de contro1 de1 1ado de 1a demanda de 
una economía con regu1ación semipasiva están representadas por 
1as ecuaciones (16.1) y (16.20). Si se hace 1a diferencia de 
e 16. 1) como anteriormente y se ap1ica 1a transformada z e.) a 
ambas ecuaciones se obtiene e1 siguiente mode1o de una economía 
con regulación semipasiva representado en variables 
transformadas. Este es: 

(17. 24) 

E1 cambio de var iab1es siguiente sirve para p1antear e1 
mode1o en 1a forma de sistema cerrado. Este cambio es: 

k=iC=i¡ 
[I-dA111 -dA12] [;:J=ü 

[ªª(ex]=~ 
(17.25) 

E1 mode1o expresado como sistema cerrado es: 
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cuya so1uci6n es: 

la forma 
diagonal. 

dA11), y 

... 

Ahora la matriz 
-a1 A+cx2 K=e<3 (I-dA,i) , __ .11. __ _ 

de regu1aci6n. Corno se observa 
si se l.a descompone como K=K3 K 2 K 1 , 

-cx 1 A+cx2 
K 1=--.ll.---I, la matriz es la 

(17.26) 

(17.27) 

es la que muestra 

esta matriz 
donde K3 =a3 I, 

que determina el 

carácter no diagonal. Este carácter no diagonal de la matriz K, 
expresado mediante la matriz K

2
, es el resultado del hecho de que 

se trate de una economía semipasiva. 

Por su parte, la formas diagonales, cuasidiagonal.es, 
triangulares o completas de las matrices K 3 y K 1 son quienes 
mostrarán si la regulación es interactiva o activa. Las posibles 
combinaciones de configuraciones de estas matrices son: i) K3 

diagonal y K1 irreducible, ii) K3 irreducible y K 1 diagonal o 
iii) K3 y K 1 no diagonales. 

La configuración i) supone una determinaci6n de precios 
mediante señal.es de acervos que se comunican a través de K1 y por 
medio de velocidades de ajuste diferentes de las ganancias a la 
inversión que se representan por K 3 • Por su parte, la 
configuración ii) significa que si bien las sefiales de acervos 
sólo influyen en la deterrninaci6n de los precios de su rama 
mediante K 1 , los cambios en la inversión de cada rama son 
afectados por modificaciones de las ganancias de otras ramas por 
medio de K3 • Por último, la configuraci6n iii) supone 
comunicacion de los movimientos de acervos y de los cambios en 
las ganancias de unas sobre las otras con capacidades de reacción 
diferentes. 
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Las características de cada economía activa 
policéntrica, sus combinaciones diferentes de procedimientos 
comunicativos y de interacción, están plasmadas en la terna de 
matrices K

1 
(i=1, 2, 3). Según como sean estas matrices se 

identificarán, en una economía concreta, los mercados 
competitivos, oligopólicos e intervenidos que prevalecen. 

La representación de los modelos de regulació!"1 como 
sistemas cerrados transformados ha hecho posible seguir, de 
manera, consistente como surgen los diferentes tipos de economía. 
Esta formulación sintetiza la presentación de los tipos de 
economía en un modelo cuyas características estructurales 
cambian. Las variantes del modelo, que cubren desde una economía 
pasiva hasta una economía activa 'policéntrica, responden a 
distintas y, cada vez más, complejas formas de regulación de una 
esfera real por medio de la introducción de nuevos procedimientos 
comunicativos -que suponen nuevas instituciones comunicativas- en 
la esfera de control. Estas variantes progresivamente más 
comp1.ej as se expresan en configuraciones cada vez menos 
diagonales de una matriz clave de la representación del modelo en 
sus variables transformadas, 

En los tipos de economía representados mediante 
modelos en el dominio del tiempo, las características de cada 
tipo se captan estudiando las propiedades estructurales de 
viabilidad y estabilidad de los modelos. Cuando los tipos son 
expresados mediante modelos en el dominio de la frecuencia 
-variables transformadas-, los rasgos peculiares de cada tipo se 
expresan en la matriz que transforma entradas en salidas. Así, es 
posible comprender los efectos de las variables de entrada -de 
política económica, del resto del mundo y de acumulación, y 
normas- junto con las características de la economía. 

La forma de representar tipos de economía más complejos 
hace posible obtener conclusiones comprensivas acerca de los 
tipos más simples.. Pero, a su vez, hay que destacar que estos 
resultados se obtienen para las variables transformadas y no para 
las trayectorias de las variables originales. Ello implica 
comprender que una variable transformada geométricamente condensa 
todo lo que tia ocurrido durante la historia del sistema, en este 
caso del tipo de economía, del que se trate, ponderado por medio 
de la frecuencia con que se ha presentado la variable en cada 
momento del tiempo. Por lo tanto, estas variables transformadas 
serán funciones de la frecuencia: A y no del tiempo: t. 

Este hecho es más difícil de interpretar desde el punto 
de vista económico porque los modelos así representados no 
transforman variables observables sino las sumas de la sucesión 
de observaciones de cada variable. cada término de esa sucesión 
ha sido descontado mediante un factor que cambia en el tiempo y 

es igual a: At. Si se piensa en términos financieros se trata de 
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modelos que relacionan los valores presentes de las 
expresan toda 1a historia de ese tipo de economía. 
sabe esos va1ores son funciones de 1as tasas 
elegidas. 

variables que 
Pero como se 

de descuento 

El resultado general es que las características de cada 
tipo de economía, capturadas mediante modelos en el dominio del 
tiempo o en el de la frecuencia, dependen, al fin de cuentas, de 
los mismos parámetros. Los parámetros estructurales extraídos de 
las matrices de transacciones observadas y los parámetros de 
comportamiento de 1as organizaciones especificados en 1a esfera 
de control determinan las propiedades cualitativas de las 
trayectorias de cada tipo de economía, y las posibilidades de su 
sometimiento a sucesiones de valores de las variables de entrada, 
cuando 1os modelos se especifican en el dominio del tiempo. Por 
su lado, la especificación del modelo en el dominio de la 
frecuencia hará depender, las características del tipo de 
economía y la existencia de una solución del modelo en términos 
de sus entradas, de esos mismos parámetros. 

Las características de una economía activa están 
plasmadas en el modelo ( 17. 27) . Sus diferentes mecanismos de 
regulación están representados en la matriz K. Pero, a la vez, la 
existencia de una solución algebraica de (17.27) asegura que el 
modelo de una economía activa posee la capacidad de alcanzar sus 
metas por medio de sus variables de entrada. 
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Capítul.o l.S. 
Conc1usiones y extensiones. 

Los resultados presentados en las tres partes 
principales de este trabajo hacen posible proponer algunas 
conclusiones u orientaciones metodol.ógicas para la eval.uación de 
políticas de ajuste macroeconómico y estructural. y para l.a 
construcci6n de mode1os, que con esa fina1idad, representen una 
EASI. En este capítulo final. se agrupan esas conclusiones en los 
dos siguientes apartados. Por último, en un tercer apartado, se 
sugieren extensiones de l.a metodol.ogía presentada. 

1s.1. Concl.usiones para l.a eval.uación de pol.íticas. 

El debate sobre l.as políticas de ajuste aplicadas en 
América Latina y en México durante 1os últimos quince años 
muestra, por 1o menos, dos núcleos polémicos. El primero se 
refiere a cuál es el. grado observado de cumplimiento de l.as metas 
de esas pol.íticas. El segundo núcl.eo en el. que se concentran las 
discrepancias es el referido a los costos económicos y sociales 
que ha generado la aplicación de medidas en concordancia con l.os 
lineamientos del. ajuste macroeconómico y estructural. 1 El. 
planteamiento metodológico real.izado en este trabajo apunta en 
otra dirección. 

La pregunta ha sido: ¿cuál.es son l.as características de 
un modelo para eval.uar políticas de ajuste en una EASI? La 
respuesta giró en torno a tres cuestiones: i) l.a contabil.idad que 
constituye la base observabl.e del model.o, ii) sus fundamentos 
anal.íticos y iii) l.os víncul.os entre sistema contable y bases 
anal.íticas que hacen posible un model.o con l.a finalidad enunciada 
y que represente características y problemas de una EASI. 

En los siguientes párrafos se reúnen las principales 
conclusiones extraídas del. conjunto de la investigación. 

El sistema contabl.e de un modelo para eval.uar políticas 
de ajuste debe ser: macro y rnesoecon6mico, consistente, desde el 
punto de vista contable, y coherente, en relación a sus registros 
fechados en diferentes momentos del tiempo. 

Para el.lo se integró en la primera parte un sistema 
contable basado en la compatibilización definicional. de la 
contabilidad de los sectores institucionales (o contabilidad 
macroeconómica) y de la contabil.idad social (o mesoeconómica). 
Ello está contenido en l.os cuadros 2, 4, s, l.2 y 16 de l.a primera 

Los interesados en estudiar la experiencia mexicana siguiendo 
las diferentes posiciones respecto a estos núcl.eos polémicos 
pueden consul.tar l.os libros de Aspe (1993), Huerta (1992) y López 
(1994) (coord.). 
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parte. se efectuó en ese marco una formuiación de ia consistencia 
contab1e en términos de conso1idación y desagregación de 
transacciones. Los resuitados de ese ejercicio están en ios 
cuadros a y 14 que contienen matrices de sectores institucionaies 
y en ei 15 que representa una matriz de contabi1idad sociai 
consistente con ias primeras. A su vez, se especificó ia reiación 
entre ios registros de acervos y ios de f1ujos de manera tai que 
tuvieran coherencia temporai. Esto está expresado en ias 
ecuaciones (6.1) a (6.3). 

Los fundamentos ana1íticos de un mode1o para ia 
evaiuación de poiíticas en una EASI deben comprender y seña1ar 
iineamientos exp1icativos referentes a: ios intercambios entre 
ios principa1es y diversos agentes . económicos internos y de1 
resto de1 mundo, las decisiones de esos agentes según la 
consideración de diferentes grados de agregación de ias 
transacciones y en el tiempo, y las relaciones entre identidades 
contab1es y determinaciones ana1íticas desde ias perspectivas 
meso y rnacroeconómica. 

En ia segunda parte de este trabajo se conceptuaiizó ei 
espacio de los intercambios entre los agentes económicos usando 
ei enfoque de1 antiequi1ibrio modificado, en a1gunos puntos, 
mediante ei enfoque estructurai. Este recorrido condujo a ia 
precisión de ias esferas reai y de controi de ia actividad 
económica y a ia vincuiación de ios agentes contab1es con ias 
organizaciones surgidas de esa actividad. A su vez, se 
estab1ecieron conceptos para ana1izar ia actuación de ias 
organizaciones a través de1 tiempo y para concebir ei desarroiio 
de una economía como ei resui tado de procesos de regu1ación de 
organizacion~s reiacionadas entre sí. Éstas siempre inciuyen 
agentes economices internos y de1 resto de1 mundo y suponen una 
heterogeneidad de comportamientos característica -por ia amp1itud 
de1 espectro- de una economía semiindustrializada. 

Los cuadros 2 y 3 de1 capítuio 8 resumen ios conceptos 
de estructuras de interacción e instituciones comunicativas que 
junto con ios respectivos de procedimientos de interacción y 
comunicativos, se desarrollaron para plantear al mercado como una 
nocion derivada que caracterizará diferentes tipos de economía. 
Para modelar una EASI es crucial contar con una nocion no 
primitiva de mercado. Ello es así porque en una EASI los mercados 
observan diferentes grados de constitución, de manera que existen 
desde protomercados hasta mercados aitamente intervenidos, son 
incomp1etos en la medida que sus estructuras de interacción 
subyacentes 1legan a ser sumamente asimétricas de forma tal que 
no siempre se forman ofertas y demandas y, finalmente, presentan 
funcionamientos según procedimientos muy diversos. 

La intersección de los conceptos de decisiones de las 
organizaciones con aquel de las normas respecto a las cuales 
deciden hizo posible definir formas de regulación de ia actividad 
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económica. A1 vincu1ar mercados, combinaciones de estructuras de 
interacci6n e instituciones comunicativas donde 1as 
organizaciones realizan diversos procedimientos de interacción y 
comunicativos, y formas de reguiación, conjunciones diferentes de 
1os 1azos de retroa1imentaci6n entre 1as esferas rea1 y de 
contro1 de 1a actividad económica, surgen tipos de economía. 
Estos conceptos se resumen en e1 cuadro 1 de1 capítu1o 9. 

E1 concepto crucia1 de tipo de economía es capaz de 
actuar a diferentes grados de agregaci6n, aunque aquí só1o se 1e 
usa, de manera explícita, como contenido de modelos 
mesoeconómicos. También condensa, de forma analítica y no 
te6ri~a, rasgos referentes a1 comportamiento de 1as 
organizaciones, a la actividad económica en tanto interacción y 
comunicaci6n entre e11as y a1 estado de 1a economía en e1 tiempo 
(o equi1ibrio y equi1ibramiento dinámicos de una economía). Esa 
mu1tip1icidad caractero16gica que exhibe e1 concepto de tipo de 
economía 1o hace apto para rnode1ar economías concretas de 1as que 
se necesita explicar, de manera simultánea, los siguientes 
puntos: i) 1os determinantes de 1os intercambios entre agentes 
econ6micos, ii) 1os nive1es y 1as composiciones de 1as magnitudes 
invo1ucradas en esos intercambios y iii) 1as evo1uciones 
tempora1es de nive1es y composiciones. Ta1 es e1 caso de una EASI 
sometida a po1íticas de ajuste. 

La especificación de 1os sistemas contab1es y de 1os 
fundamentos ana1íticos de 1os tipos de economía condujo a 
distinguir conceptos observaciona1es -aque11os definidos en e1 
sistema contab1e y capaces de ser cuantificados mediante 
procedimientos vá1idos de recopi1aci6n de información- y 
conceptos ana1íticos -1os definidos en re1aci6n con un tipo de 
economía-. La especificación de un modelo dentro de un sistema 
contab1e hace que só1o 1as variab1es que no son observab1es deban 
determinarse de manera ana1ítica. Ta1 tarea de de1imitaci6n de 
1as variab1es observab1es y de 1as determinab1es ana1íticamente 
se emprendi6 en 1os capítu1os 10 y 11 para mode1os de entrada
sa1ida que genera1izan a 1os de Leontieff y Ghosh. 

La conc1usi6n de 1a segunda parte es un mode1o 
mesoecon6mico integrado de oferta y demanda, que depende de 
variables rnacroeconómicas, y que vincula parámetros surgidos de 
identidades contab1es observab1es con variab1es end6genas que 
dependen, mediante determinaciones ana1íticas, de variab1es 
exógenas y que, en ambos casos, no son observables. Este modelo 
reúne muchas de 1as 1íneas desarro11adas en 1os capítu1os 
anteriores y es ap1icab1e a una EASI. 

La eva1uaci6n de po1íticas de ajuste requiere que e1 
sistema contab1e y 1as bases ana1íticas definidos se expresen en 
rnode1os dinámicos pertinentes. Para e11o se construyeron mode1os 
anidados en ese sistema y que responden a 1os fundamentos 
desarro11ados. A 1a vez, se destac6 para esos mode1os su 
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formulación en sistema abierto y la satisfacción de las 
condiciones de viabilidad y de controlabilidad. Esta última 
propiedad resulta crucial para responder si la política económica 
simulada en el modelo es capaz de conducirlo hacia ciertas metas. 
Estos requerimientos de la modelación -anidamiento en un sistema 
contable, fundamentos analíticos, viabilidad y controlabilidad
comprende a los modelos de cualquier economía, pero ellos poseen 
connotaciones específicas, corno las anotadas antes, cuando se 
trata de fromular modelos de una EASI. 

Los modelos de regu1ación de la tercera parte son 
representaciones de tipos de economía basadas en un subsistema 
contable mesoecon6mico que depende de uno macroecon6mico. A 1a 
vez, son expresiones temporales del mode1o atemporal del capítulo 
13- Cabe destacar que dichos modelos son especificaciones 
parciales basadas en los sistemas contables y en las bases 
analíticas contenidas en las partes anteriores. A pesar de ese 
carácter parcial, ellos hacen posible extraer conclusiones 
respecto a la aplicación de la metodología disefiada. 

Estos mode1os están disefiados para la evaluación de 
políticas de ajuste y no son normativos. La atención puesta en 
las variables de entrada que dependen del gobierno, en el ahorro 
y en la inversión por ramas de actividad y estratos de ingreso y 
en 1as exportaciones desagregadas, junto con la representación en 
sistema abierto de 1os modelos, muestra la orientación de l.os 
mismos hacia la consideración de políticas que poseen 
formulaciones macro y rnesoeconómicas. 

A la vez, el criterio de evaluación surgido de estos 
modelos no supone la existencia de una pauta que deba optimizarse 
con la finalidad de responder a cuál es la política de ajuste 
adecuada. Por el contrario, como se trata de modelos que 
representan organizaciones que deciden adaptándose a ciertas 
normas, las trayectorias de las variables de estado resultantes 
de ciertas variables de entrada serán aquellas que supongan 
decisiones de política de ajuste en el ámbito decisional de esas 
normas. Así, dada una po1ítica de ajuste, el modelo mostrará, 
según el tipo de economía que represente, la evolución económica. 
La comparación de esas evoluciones, para variantes de pol.ítica 
diferentes y para normas distintas, será quien conduzca a valorar 
las diferentes a1ternativas. 

18.2. Conclusiones para la model.ación. 

La propuesta metodo1ógica realizada contiene algunos 
elementos centrales que conviene poner de relieve. 

En primer término se trata de un enfoque globalizador. 
En ese sentido trata de partir de definiciones contables y de 
especificaciones ana1íticas generales y lo más débiles posibles 
en términos teóricos. Luego plantea grados de agregación 
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consistentes y relaciones temporalmente coherentes de las 
transacciones entre agentes contables tanto macro corno 
mesoeconómicos. Y, en ese marco contable, precisa conceptos para 
vincular decisiones organizacionales tomadas a diferentes grados 
de agregación, actividad económica -en particular, la que se 
manifiesta en los mercados- y trayectorias del estado de una 
economía. 

Así, este enfoque combina y tiende puentes entre macro 
y rnesoeconomía, articula la observación con el análisis y 
distingue entre organizaciones, actividad econonómica y estados 
de la economía antes de postular enunciados teóricos fuertes. Las 
consideraciones sobre comportamientos de las organizaciones 
-racionaiidades optimizadoras, adaptativas o sujetas a 
expectativas-, diferencias sustanciales entre los mercados 
-protomercados> mercados competitivos> oiigopóiicos o 
intervenidos- y caracterizaciones diversas de 1os estados de la 
economía -atemporaies o temporaies- son posibles porque se han 
desarrollado esos fundamentos analíticos previos. 

En segundo lugar es una concepción modelística que 
destaca, de manera nítida, la vinculación entre equilibrio y 
equilibrarniento. Los modelos construídos en los capítulos 13, 16 
y 17 suponen trayectorias de equilibrio de largo p1azo 
dependientes de las variables exógenas en un caso y de entrada en 
los otros. Pero todos ellos modelan el equilibramiento de la 
economía. 

A1 mismo tiempo, la representación de ese 
equilibrarniento pasa de ser un proceso atemporal y no suje~o más 
que a los ajustes entre demanda y oferta, o entre precios de 
demanda y precios de oferta, en el modelo integrado del capítulo 
13, hasta resultar de las formas de regulación de la actividad 
económica asociadas con los comportamientos de las organizaciones 
y sus relaciones mutuas. Entonces se trata de un planteamiento 
que recoge los procesos de ajuste o de desajuste en torno al 
equilibrio, junto con la consideración de trayectorias que 
satisfacen ciertos balances que no necesariamente surgen del 
"vaciamiento de los mercados" ni de la "satisfacción de las 
expectativas'!. 

Una tercera característica de la propuesta presentada 
es su adecuación a una economía abierta. Las transacciones 
internas y las que mantiene la economía con el resto del mundo 
son modeladas en sus diferentes aspectos. En particular, se 
tienen en cuenta las cantidades y los precios relativos y los 
índices de cantidades y de precios agregados que dependen del 
resto del mundo junto con la tasa de cambio nominal. 

El relieve que se le ha dado, en todo el planteamiento, 
a esas relaciones con el resto del mundo, da la impresión de que 
las características referentes a la serniindustrialización son 
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menos relevantes. Esta consideración conduce a destacar la última 
característica de esta propuesta metodológica. 

Finalmente, el cuarto rasgo de todo el planteamiento es 
su pretensión de modelar una economía semiindustrializada. Debe 
tenerse claro que, en tanto que la captación de las diferencias 
entre una economía cerrada y otra abierta requiere que se definan 
variables distintas, las discrepancias entre una economía 
industrializada y otra semiindustrializada, son, por lo general, 
de grado. A pesar de ello, debe hacerse hincapie en que los 
conceptos definidos aquí están específicamente pensados para 
captar esas diferencias graduales. 

El concepto de sistema contable, con submatrices de 
flujos corrientes para los sectores institucionales y para las 
ramas de actividad económica y los estratos de ingresos, es un 
marco definicional para distinguir, de acuerdo con 
clasificaciones adecuadas, el grado en que difieren unas 
economías de otras. El tipo de economía es una noción redefinida 
y completada con la intención de que sean analizables 
estructuras, instituciones y procedimientos de interacción y 
comunicación diversos y ampliamente heterogéneos. Los modelos de 
regulación especificados están anidados en esos sistemas y 
representan dichos tipos. Por lo tanto, son adecuados para 
modelar economías semiindustrializadas. 

Cabe siempre la objeción de que, en la medida que se 
trata de una metodología general, ella debe comprender todos los 
casos. Ello es cierto también respecto a este planteamiento. Pero 
es pertinente la salvedad de que en el diseño de esta propuesta 
se ha puesto atención especial en puntos analíticos y en 
connotaciones conceptuales que no serían considerados por quienes 
diseñaran un enfoque similar para economías industrializadas. 

18.3. Extensiones. 

El desarrollo de 
posibles múltiples líneas de 
siguientes direcciones. 

la investigación mostró que 
ampliación de los modelos en 

son 
las 

1. Ampiiaciones macroeconómicas. La orientación 
principal de extensiones futuras es complementar los modelos 
mesoecon6micos con modelos macroeconómicos que sean equivalentes 
al modelo integrado del capítulo 13, a los modelos de crecimiento 
multisectoriales del capítulo 15.3 y a los modelos de regulación 
de los cap.ítulos 16 y 17. Esta sería la principal tarea para 
lograr un JUego de modelos macro y mesoeconómicos atemporales y 
temporales de evaluación de políticas. 

2. ExCensiones hacia ia 
especificaciones de los modelos de 
mediante la incorporación de esferas 
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sean variab1es. A su vez, 1a consideración de matrices de 
parámetros estructura1es que cambien según 1as variab1es de 
estado, como en e1 mode1o de Medio de1 capítu1o 15, conduciría a 
caracterizar 1as condiciones de1 cambio estructura1 y de 1os 
patrones de crecimiento asociadas con cada estructura económica. 

3. Profundizaciones puntuaies. E1 estudio de 1as 
propiedades de dua1idad de1 rnode1o de1 capítu1o 13 tendería un 
puente entre e1 equi1ibrio obtenido y su posib1e optima1idad. Por 
su parte, e1 comp1etar e1 rnode1o de regu1ación de una economía 
interactiva de1 capítu1o 17.1 con variab1es exógenas y 1a 
incorporación de1 a1goritrno de Davar en cada momento de 1as 
trayectorias de 1os subrnode1os de regu1ación interactiva 
conducirían hacia prob1emas típicos de 1a teoría de1 equi1ibrio 
genera1 corno 1as propiedades optima1es de1 equi1ibrio y 1as 
condiciones de estabi1idad de 1as trayectorias de equi1ibrio. 

Sin embargo, no sobra un seña1arniento f ina1: e1 
conjunto de esta propuesta muestra que es fecundo interconectar 
ideas y preocupaciones de carácter observaciona1 y empírico, con 
nociones y formu1aciones de orden analí.tico y teórico, 
manteniendo 1as intenciones ap1icativas, para a1canzar resuitados 
metodo16gicos pertinentes. 
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