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PROLOGO 



E:l c.;.d..4 •1~ mis recurrent~ l.mper.l.tivo de satisface-r las 

dern.a.nd.is de bienestar que expresa la población ha llevado a 

cons.t. der ar en mayor medida mé-lodos aplicables co11 1 os que 1 a t.eor 1 a 

econ6mic.a.. .ipor~ •• prcpuest.as alrededor de la adminislración do 

recursos esc~sos. Siendo la oconontla una ciencia sobre l.a. cual el 

con.cept.o d& ~casez consliltJye parle de su misma definición, las 

r•la.cionos quo con ésta mant.eng.l.n térm.i nos compl ement.ar1 os como 

producción o distribución, v~ndran a r~calcar la importancia que para 

el ópllmo runcionamiento de estos últimos procesos se debe asignar al 

t.ra\.arnient.o d• tal escasez. 

El desarrollo de la. t.ooria del ano\lisis costo-beneficio ha 

respondido a l&s necesld~des que la econom.1.a del bienQst.ar plant.06 a 

nive-1 teórico como recomendables, si 1 as cond! ci ones sobre 

oqui l ibr io, •n un primar moment.o, y 1 as condic.t. ones de bienes t. ar, 

posleriormenle, estuviesen contenidas entre los objelivos quu la 

econom.ta persiguiese alcanzar para su 6pt.imo desomp&No. 

En un• escala descendente sobre la utllJzac16n da elementos de 

ec:onom.ia pur~, la melodoJogia do los proclos de cuanta se silúa en un 

tercer nivel, como derivación subsocuent.o dol costo-beneficio. teoria 

ésta. sobre el aspee lo normat.i vo quo la economl a &slabl aco en la 

teoria d~l bienestar. 

En l.as hipót•$iS aplic.a..blos do est.a parle de la e-conomla. la. 

evaluación d• proyect.os consliluya una h&rramienla d~ valoración de

el&eciones, al pres:ant.ar los factores que so dobon loner on cuenta 

cuando se dqlermin~ elegir una opción. 

Pero •l nivel al que se efe.cltian las valoraciones de proyect.os 

S& m.anlJ.&ru1 •n l.._ p•rspect.J.va ind1v1dualisla que los rendimientos 

comercl~l•s o fin.,nc1oros reporl~n~ dejando do lado los beneftcios y 

costos f1U• piar.a. l.it.. sociedad on S\J conjunt.o ocasionan las oloccionos 

ec:co6mi cas. 

La m•Lodoiogia de los procios de cuent.a Jnlont.a r.aCor:tar los 

juicios d• v~lor d• quienes tiwnon la r•~ponsabil1dad de aprobación 

de dichas elecciones. No conslituye un mátodo allerno. sino 



complement.ario. a la evaluación finar.•.:!era. porque su fur.damen'-ac1on 

se construye a~partir de las cond1c1ones que, aunque dis~ors!onadas, 

representan la realidad economica, y s1 bien los a~t..:s•.es sobre 

elementos de est.a última permilén '"acercarseº a las Cc!'"\d.:.::::i.::mes de 

equilibrio, t..ambién es cierto que los fa.et.ores de caract.er subjetivo 

en que se res pal da 1 a met.odol ogi a pueden desper t.ar d1 ser epanci as 

sobre su grado de aplicabilidad. 

La idea de la elaboración de est..e trabajo surgió a partir del 

proyecto inst.it.ucional entre el Ban~o Interamericano de Desarrollo 

CBID) y Nacional Financiera. aprovechando la experiencia que de t.al 

proyecto se concretó en la publicación de Los Precios de Cuenta en 

México z988, trabajo similar a los que el BID ha asesorado 

regularmente en diversos paises del área latinoamericana. Dicho 

proyecto, por la indole misma de su met.odologia, se ubica como la 

conexión entre los fundamentos y la aplicación del mé• .. odo del 

cost.o-beneficio. La part..ic1paci6n que en el grupo de traba;o permitió 

at.isbar las pot..encialidades de la evaluación económica. alent.6 el 

deseo de avanzar en las direcciones sobre las que se esperaba Los 

Precios de Cuenta sirvieran de eslabón. En ese sentido, el tit.ulo de 

la tesis trata de ser revelador. desde el principio. sc.bre el 

cont.eni do de la misma. 

La exposi ci 6n de 1 os mot.i vos. -de 1 os que se espera se cumplan 

int.egrament.e- y que resalt.an el impet.u en la difusión de los precios 

de cuenta a efectos de facilitar su comprensión y aplicación, 

componen la est.ructura del capitulo 1. 

El carAct..er t..oórico que los fundamentos de los precios 

contables adopt..an de la economla del bienestar, sustonlo del análisis 

cost..o-beneficio, se desarrolla en el capitulo 2. 

El capit.ulo 3 expone los concept..os clásicos que han 

desarrollado organismos internacionales como la Organización de las 

Naciones Unidas para el Desarrollo Indust..rial CONUDI), el Banco 

Mundi~l CBM:> y el BID sobre la met.odologla de los costos y beneficios 

económi ces. 
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. Er-; el cap1t.ulo 4. la elaboraciOn de las her-ranú.ent..as que 

permiten el eslabonamiento ent..re la teor!a y la prAct..ica se explican 

en un n1vel de det.alle m.is especirico de como se describen en el 

doc.wr.ent.o BID-Nacional Financiera. 

La evaluación económica, en el capitulo 6, fase que completa el 

trabajo. const.it.uye el cumplimiento de los objetivos generales de la 

investigación. 

La 1dent.1ficaci6n de objetivos de mayor alcance, no 

vislumbrados cuando se pos~ularon las melas iniciales, permite 

abordar en las Conclusiones la necesidad de un proceso de 

retroalimenlación rormuladores-evaluadores con el f'in de enfrent.ar 

eficient.ement.e los problemas que surgiesen durant..e la evaluación 

econOm..t.ca. 
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DenLro del análisis coslo-beneficio, los precios de cuenta 

const.1 luyen una. manifestación a.pl icable de la. t.eoria económica del 

bienest..a.r. Trascendiendo los á.mbit.os de un planleam1f1nlo merament..e 

le6r1co. la utilización de precios de cuenla ha const.it.uido al 

int..erior do la &valuac.iOn de proyeelos de .inversión una manera. de 

plasmar en la realidad los 1"undame-nt.os que a n! vol hipotético han 

erigido, en el método de los costos y beneficios 1 una aproximación en 

la búsqueda de los estados óptimos de la economía. 

Fue precisamente la necesidad derivada de la esencia misma de 

la economía -ciencia de la. escasez- la qua obligó a prever esladios 

de desarrollo avanzado de la teoría del bienestar para as! llevar a 

efecto propuestas alrededor de la ericiencia y aptitud en la 

administ.ración de recursos limitados. Expresión palpable de ello y 

represent.ativa en grado 9xtremo lo conslit.uye la &valuación de 

proyectos. La din~mica. propia. de la econom1a. se manifiesta en la 

diversidad de niveles de asignación 6pl1ma de factores productivos, y 

es en ese marco sobre el que la cont..abilización do las vent.ajas y 

perjuicios adquiere relevancia. 

Como ap1icac16n de la t.eorla del bionest.ar~ la valoración de 

las propu•st.as de inversión debe lograr el conocimiento completo de 

las mejorlas factibl$s que puedan resultar cuando ~e delermlna seguir 

una acción. En su senLido mAs puro, la uLili2ac16n de la metodologia 

del coslo-b•n•f'icio implica esto, o seaf la. comparaci6n que de los 

niveles d• saltsraccl6n tr-adtJcidos en bienestar indiquen la 

conveni•nci~. o no, de esa acc16n. 

En un marco menos ajustado a plant.eami&nt.os subjet.i vos, la 

metodologt~ que d• los precies de cu•nt~ se ha desarrollado, intenta 

manifestarse •n condiciones tangibles que en el campo de la 

evaluación d• proyectos ancuont.r~n terreno ~propiado. 

La •valuación económica de proyect..os, nombre genérico que ha 

servido pAra d•signar la aplicación de precios cont.a.bles 1 es un 
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proceso que sentó precedentes con el avance que 1.cs paises 

desarrollados implicó la concepción de nuevos planteam1entos 

teóricos sobre el campo normativo de la economia. 

Las teor!as acerca de costo-beneficio han tenido en t.ales 

paises un venero importante del cual la experiencias han sido 

aprovechadas y aplicadas en naciones en vias de desarrollo. 

En estas naciones, la administración de ractores productivos es 

más delicada porque una asignación subóptima de los mismos impacta en 

mayor medida que si se tratara de paises industrializados. Por lo 

mismo. una es'limación que abarque los costos y benefic1os a nivel 

general, y no solamente desde una perspectiva individual. se apega en 

mayor medida a los plant.eamient.os de la economia del bienes•.ar. 

Al sentar sus bases en el aspecto normativo de la econonú a. la 

metodol ogi a de los precios de cuent.a t.al vez no podr i a dejar de 

levantar suspicacias sobre su validez, pero a pesar de ello el 

conocimiento de la misma servirá ya sea para su defensa co:'!'IO para su 

aplicación; y sea que la aceptación de esta metodol ogia se dé 

gradualmente o no. lo cierto es que la aplicación de la m.ist:ta ha sido 

recomendada por ins~ituciones corno el BM y el BID. organismos en los 

que la medición do los impactos sociales constituye un Cactor de peso 

en el otorgam1 ent.o do créditos. 

Sobre el particular, es esta ól~una institución la que junto 

con Nacional Financiera destacó su interés por la difus1or. de los 

precios de cuent.a al interior de la e-conomia mex.ican.;.,. En ese 

sentido, la aplicación que se presenta al final del trabajo 

contribuyo on la medida de las posibilidades a la difusión de estos 

precio~. 

L.s cuantificación de los cost.os y beneficios que un proyecto 

ocasione a nivel ·general en la economia. es el objetivo que persigue 

el uso de precios contables. Un precio de cuenta se debe ent..ender 

coll'IO un pr.cio obtonido on función de las me\,as de desarrollo de la 
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economla y que, a diferencia de los precios de mercado, busca estimar 

la cont.ribuci6n que la adm.inist.ración de recursos escasos aporta a 

los prioritarios fines del bienestar. 

Los precios de cuenta const.it.uyen una derivaci6n de los precios 

do mercado, y con los cuales, se considera, no se dist.orsionan las 

condiciones 6ptima.s de valoración de bienes y servicios. Asi, un 

precio cont.able viene a ser un precio que no se m.anliene a la par del 

de mercado, pero que lo sigue como una sombra Ct.érm.ino con el cual 

también se conoce), 

La inex.ist.encia de las condiciones de equilibrio para el 

consumidor y el productor, representadas por la igualación de las 

t.asas de sustit.uci6n marginal en consumo y producción para el t.ot.al 

de agentes que conforman estos procesos respectivament.e, as! como por 

la equivalencia entre dichas tasas, lleva a considerar los precios de 

mercado como indicadores di<St.orsionados de las relaciones de cambio 

óptimo en la economia. 

La construcc16n de los precios de cuent.a viene a "resarcir•• la 

falta do equilibrio en el intercambio, y el aspecto del bienestar que ~ 

engloban tales precios lo obtienen en función de quo la teoria misma 

del bienestar establece sus bases en la teor1a del equilibrio. El 

ajuste del precio de mercado est.imando la subvaloración Co 

sobrevalu.a.ci6n) de él, "'rest.ablece'" las condiciones de inlercam.bio 

equilibrado. 

Los objelivos de desarrollo que confirman el aspeclo del 

bienestar d• los precios de cuont.a. tambi•n est.~n cont.emplados •n la 

presenci.a. do una función de bienestar social, que no es sino la 

relación que p.a.ra los ordenamientos individuales de eslados sociales 

alternativos establece un ordenamiento social do dichos estados. 

La imposibilidad de racionalizar las preferencias individuales 

a afecto de conseQuir un ordenanúent.o social coherent.e, orilló a la 

sust.itu~1ón d• la funci6n da bienestar social por modelos de polilic:a 
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económica de praneaci6n. técnica sobre la cual se integran ju1:::.:..=s de 

valor que. se supone, son indicadares representativos del b1enes~ar. 

La viabilidad de la planeaci6n depender:.. del grado de 

int.egración que alcancen las preferencias de los grupos social es en 

los lineamient.os qua en aquélla se establezcan. Talas lineam.ien't.os 

deberAn contemplar !'actores como son fenómenos inflacionarios. 

subempleo. distr!buc!6n concentrada del ingreso. desequi. l:.. br i o 

comercial externo. todos ellos elementos que reflejan su presenc:..a en 

la distorsión en que manifestada la irracionalidad de los precios de 

mercado deberá hacerse énfasis a efecto de r&ducirla en lo pos1b!e. 

El nivel al cual se manejan los precios de cuenta deja de lado 

los aspectos distributivos que aNadirian a la daterminac:.ón del 

beneficio la identificación del benef'iciario. Es decir. el valor de 

una unidad monetaria será el mismo independientemente del grupo 

social que lo perciba o gaste. La d1stinci6n enlre quiénes se 

beneficiarian y la computación de en cuánto lo harian. seria más 

recomendable en virtud de que esto acercarla más a la realidad los 

aspect.os t.eóricos de la economia norma ti va. 

Sin embargo, el nivel en que sa utilizan los precios de cuenta 

no permit..e la posibilidad de aplicación de los precios sociales. en 

los que se incorporan los aspect.os dist.ribut.ivos. 

A diferencia de las dist.ribuciones de carácter int.erperscnal. 

las dist..ribuciones en el tiempo no se omiten. La metodolog!a del 

análisis costo-beneficio establece quo entre los objetivos por 

alcanzar con la evaluación econ6m..Lca debe sef'(alarse uno de lo'S r.i.!smos 

como numerario, es decir. como medida común del bienest.ar. El 

anAlisis clásico recomienda al consumo como l.a.l denominador; en el 

presente trabajo, y considerando las paulas del proyect..o BID-Naf1n, 

el numerario divisas es el que se ut.i 1 iza. 

La dist.ribuci6n interlemporal significará.. ent..onceG. que el 

aplazamiento del bienestar se mide suponiendo la presencia de una 
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t.asa de descuent.o social encargada de comput.ar las preferencias que 

la sociedad est.ablezca en su percepción del bienest..ar act.ual y el 

diferido. Esa t.asa de descuento no vendrá a medir ot..ra cosa sino el 

descenso del valor del numerario en el t..iempo. 

La metodologia propuesta por el BID establece el calculo de los 

precios contables valiéndose de técnicas de la programación lineal y 

aplicándolas al método de matriz de insumo-producto. 

Los precios de me-rcado de los insumos y productos que 

intervienen en un proyecto serán convertidos en precios de cuenta por 

medio de factores de conversi6n denominados razones de precios de 

euent.a. Un factor de conversión est.á comput..ado de acuerdo con 

estimaciones -por medio de la matriz de insumo producto-, sobre el 

grado de respuesta que la economia presentará. como resul lado del 

impacto marginal que un proyecto ocasione. Dicho impacto marginal 

medirá los costos y beneficios económicos de un proyG>Cto al ser 

ejeculado, y las técnicas de insumo-product.o se ut..ilizan para ello. 

Cent.ro del proceso de cálculo. los impact.os medidos por unidad de 

valor se descomponen it.erat..lvament.e !3n los fact.ores product..lvos 

consignados por la cont.abilidad nacional. de t.al suerte que los 

efectos marginales se expresarian flnalrnent.e en función de los 

valore~ por unidad de product.o. Los cinco fa.et.oros product.ivos o 

insumos no producidos se han definido como divisas. superávit.. brulo 

de explotación. lmpuest.os net.os de subsidios. mAno d~ obra calificada 

y mano de obra no calificada. La asignación a ést..os de sus 

respect..ivos costos de oportunidad. dar~ por resultado -una vez 

efect.uadas comput.aciones de proqramaci6n lineal- un vect.or de 

factores de conversión que a su vez est.ara expresado en el numerario 

di visas. Cuando se det.erminan los valores económicos de los fact.or9S 

e insumes no producidos, se est..An aplicando criterios normat.ivos de 

la economla. al suponer que, por ejemplo, los cos~os derivados de la 

imposición fiscal o los subsidios no se cont.abilizan 
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••económicamanle*", porque son costos ··:~:.nancieros .. , o que !.as d!.visas 

se cont.abilizan -por ser el numerario- ~n la unidad, o que ~os pagos 

a la fuerza de t.rabajo dependen de lo que sacrifica la ec=ncrnia al 

emplearla. 

El proceso de eslimaci6n de las razones de precies de cuenla 

const.iluy6, en el caso de México, la aplicación parc!.al de los 

fundamentos que el analisis cost.o-beneficio pro¡::cne como 

manifestaciones de la leoria económica del bieneslar. El complemento 

lo seria la evaluación de un proyecto, ajuslando los prec.i.os de 

mercado y obleniendo precios de .. equilibrio .. y, por' consigu1ent.e, del 

bienest.at"'. 

El paso previo en la aplicación de precios de c'.Jent.a lo 

conslit.uye la evaluación financiera del proyeclo. La aprec!.acicn que 

en detalle se realice de ésta, permlLirA la ident..i.f.i.cac.i.ón y 

previsión de dificultades cuando se vaya a efecluar el análisis 

económico. 

La aplicación -complement.o de los fundamentos en est.e trabaja

se realiza en el cálculo de los beneficios y coslos econ6rn.lcos que el 

proyecto de ampliación de Yefra de México, SA, product.ora de Acido 

t.ereft.~l!co, planea llevar a cabo. 

Como t.écnica de reforzamient.o a efect.o de facilit.ar la t..oma de 

decisiones, la estimación de est.os valores ·económicos demuestra, para 

el caso del proyecto en cueslión, la fact..ibilidad en el uso de los 

precios cont.ables. La posibilidad de su aplicación const.it.ui:ia una 

mal.a monos ambiciosa compar~ndola con ol deseo de que efect..ivarnent..a 

reforzara las decisiones de los organismos de planeac.i.6n de 

1 nversiones. Pero para efectos de que llegara a const...i tui rse en 

elemento decisivo en ese sentido. la diligencia con que se lleve a 

cabo en proyectos reales es un requisit.o previo. Consider~ndolo de 

ese modo, se espera que los Fundamentos y Aplicación de los precios 

de cuenla encuentren al interior de 1 a evaluación de proyeclos su 

realización. 

X 



C"1'ITIJLO I 

LOS PLAHTEANIEKTOS 



1.1 La identiticación d&l problema 

La met.odologia y la aplicac16n de los precios de cuenta 

respondieron a la necesidad de algunos organismos f'inanc.ieros 

internacionales de encontrar mét.odos acordes con las demandas de 

bienestar en los paises en vías de desarrollo. 

El enf'oque de los precios de cuenta so deriva esencialmente 

do la técnica del cost.o-benef'icio. q•.Je busca obtener una estimación 

má.s adecuada de las cont.r.lbuciones o pérdidas que para la sociedad 

representarla la adopción de un proyecto. lodo ello en una 

perspectiva más amplia de rent.abil1dad social. Las primeras 

indagaciones sobre análisis de tipo ccs._o-beneficio pueden ubicarse 

en Francia, y sus manifest.aciones versaron alrededor de la 

cuantificación de la ut..ilidad derivada de las obras públicas, hecho 

pausible de interés por el avance sign.:.ficat.ivo en la concepción 

teórica acerca de la import.ancia de las obras públicas como 

depositarias del interés comunitario. 1 

El uso de pr&eios de cuenta en la evaluación de proyectos de 

inversión como indicadores mAs reales de la contribución de recursos 

escasos a la obt.ención del mayor bienestar social posible. fue 

1. Véase Jul&S Dupuil, "Medición de 
P(zbl i cas... en Kennet.h J. Arr ow y 
Econonúa del Bienestar. IC2 vol s. ~ 
pp. 31 Q-353. 

la Utilidad de las Obras 
Tibor Sci lovsky <comp.). La 

Mé><l.eo. DF' FCE, 1974, e1969) 

El ensayo de Dupuit. -inspector de puentes y carreteras-. 
publicado en 1844. se haria clásico ent.re exposi t.ores de la 
econom.la del bienestar al identificar el concepto de excedente del 
consumidor como olemonlo de primer .. orden en la medición de la 
ut.ilidad de una inversión: º· .. la ú,nica utilidad real es la que 
está. dispuesta a pagar la gente. Vemos. en general. que la 
utilidad relali va o defini t.i va de un productor se expresa por la 
diferencia existente entre el sacriricio que el comprador estarla 
dispuesto & hacer para obt.enerlo y el precio de compra. qua debe 
pagar en •l intercambio ... 
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recomendado inicialment..e, entre ot..ros organismos. 2 por el BM, 

virtud de adecuarse más a las necesidades de crecimient..o de 

en 

los 

paises en proceso de desarrollo. La met..odologla de los precios 

contables sust.ent..ada por Ian Lit.lle y James Hirrlees, y retomada y 

desarrollada por Lyn Squire y Her man van der Tak, 3 también la 

recomendó y ut..iliz6 más tarde el BID en la calificación de proyectos 

para la región latinoamericana. 

Los paises en vias de desarrollo deben enfrentar una 

caracterislica común que se traduce en la disposición limit..ada de 

factoras product.ivos. Es as! como la escasez de ca.pit.al, divisas, 

mano de obra o recursos naturales -pudiéndose aNadir en muchos casos 

la tecnologia como factor productivo- puede constituirse en barrera 

y escollo para ol crecimiento según el grado de eficiencia con el que 

se adm.i ni stre. 

En la evaluación de proyect..os de inversión ha sido práctica 

común el empleo de la técnica de la rentabilidad comercial, dado que 

mido en forma más precisa la contribución de los precios de mercado a 

2. Véase Anandarup Ray, AnA.lisis de Costos-Boneficios; Cuestiones 
y Hetodolog1a CPublicaci6n del Banco Mundial: Madrid: Tecnos, 
1QB6, c1995). La ONUDI se h.., const.i.luido, t.ambién, entre los 
organismos que han deslacado su particular int.erés por el 
desarrollo d• la metodologia del an~lisis costo-beneficio. 
Aportaciones significativas lo han sido las Pautas para la 
Evaluación d• Proyectos CSerie .. Formulación y Evaluaci6n de 
Proyect.os••, No. 2; Viena: Naciones Unidas, 1972): la Guia para la 
Evaluación Pr~ctica de Proyectos; El AnAlisis de Costos Beneficios 
Sociales 9n los Paises en DB".sarrollo CSerie .. F'ormulaci6n y 
Evaluación d• Proyectos••, No. 3: Nueva York: Naciones Unidas. 
1978); y el Hanuol para la Evaluación de Proyectos Industriales 
CViena: Nacion9S Unidas, 1992), entre et.ras obras. 

3. Ian M. D. Littlo y James A. Mirrlees, Estudio Social del 
Costo-Ben•ficio •ri la Industria de Paises en De-sarrollo; Manual de 
EvaluaciOn d• Proy•ctos C2a. reimp.; México: .CEMLA. 1083, c106Q). 
Lyn Squirv y Herman van der Tak, AnAlisis Econ6mico de Proyectos 
CPublicación del B&nco Mundial; Madrid: Tecnos, 1Q87). 
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la utilidad pr:tvada4 Las distorsicnes que la economia en palses en 

vias de desarrollo lleva presentes ocasionarlan. sin embargo. que sea 

el uso de precios de mercado o de cuent.a los que mejor se ajust.en a 

los c~lculos de rentabilidad privada o económica respect.ivament.e. 

La utilidad de los precios de cuenta para los paises en vlas de 

desarrollo podria sit.uarse en la posibilidad de maximizar los 

beneficios para la sociedad. considerando la disposición limit.ada de 

sus recursos product.ivos. y dado que su aplicación aportarla 

elementos de juicio para una mAs óptima asignación de los recursos 

rest.ringldos. 

1.2 Las tlnalidades de este trabajo 

Sobre el proceso de asignación eficiente de recursos se indica 

que: .. En la economia del desarrollo hay pocos t.emas lan importantes 

como el de la elección 6pllma de las inversiones'". pero que ··sin 

embargo, los paises menos desarrollados se caracterizan a menudo por 

las imperfecciones del mercado, las ext.erioridades y et.ras 

dist..:irsieiru:ts qu~ g.;,r1ürari -Jr.;.nd.;,:; dispa.ridad.:r:i .;,r1t.r0o la. t.a:;a. d.;, 

rendimiento privada y la lasa de rendimiento social. En consecuencia. 

los gobernantes no pueden conriar en que el mercado asigne la 

4, Por ejemplo. una publicación de la Organización de Cooperación 
y Desarrollo Económicos COCDE). inst.i t.uci6n que pat.rocin6 ! a 
investigación· de Littlo y Mirrlees. y que la antecedió. sei'falaba 
que. aun cuando el intert6s ex-profeso era ºservir ... Cen) la 
preparación o evaluación de proyectos industriales en los paises 
en desarrollo"", su objetivo era examinar .. los problemas que surgen 
al calcular, 4 desde el punto de vist.a de la empresa•. la 
rentabilid.ad de un proyecto dü inversión industrial". H.As adelante 
anadia: u0e lal suerte • .st.e volumen no se ocupa del análisis del 
costo-beneficio'", tarea que. en su punt.o do vlst.a. correspondia 
implantarla al gobierno, V•ase OCDE. Análisis Empresarial de 
Pro)J6ctos Industriales •n Pa1sos en Desarrollo; Manual de 
Evaluación con H•todologia y Estudio de Casos Cla. reimp. ; México. 
DF': CEMLA, 1983, c1Q68). 
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inversión en una forma que sat.israga los crit.erios de la opt.imaci6n 

del bienest.ar social. Los problemas operat.ivos que a!'ront.an los 

gobernantes son en especial graves porque en la mayoria de los paises 

menos desarrollados part.icipa grandement.e el gobierno en la 

asi gnaci 6n de 1 os recursos de inversión. 06 

Para el caso de México. la ut.ilizaci6n de precios de cuenta no 

ha contado hast.a ahora con una suficient.e difusión que las 

condiciones del pais harian has~a ciert.o punt.o recomendable y 

at.ract.iva. Erigido como método complementario de cali.ficación de 

proyectos, y dada su posible cont.ribución al cumplimiento de 

objetivos económicos y sociales, la investigación acerca de análisis 

de t.tpo cost.o-benaficio -via precios de cuenta- sentaria precedentes 

a partir de los cuales la divulgación de su met.odologia y aplicación 

pudiera hacerse extensiva no sólo a las dependencias gubernamentales 

responsables de la aprobación de planes de desarrollo, sino inclusive 

a las áreas de influencia de la iniciativa privada en donde deban o 

quieran verificar la cont.ribución de sus inversiones a la 

rent.abilidad social. 

El conocimient.o más amplio de los precios de cuent.a permitirla 

alentar, .a.l mismo tiempo, la inquietud entre quienes deseen ahondar 

sus conocimientos sobra evaluación de proyectos de inversión y es en 

ese sent.ido que seria significat.iva la divulgación de estas 

herramientas de valoración °de inversiones, ya sea que la disposición 

al estudio de los precios contables se dé a ni v•l inst.1 t.ucional Ccon 

una mayor posibilidad de integración al an~lisis pr~ct.ico) o tenga 

mayor penetración entre los .lmbi t.os de la investigación concept..ual 

merament.•. 

5. Nalhani•l 
Desarrollo: 
Oecision•s ", 
2sg-200. 

Leff, "La Elección de las Inversiones en los Paises en 
el AnAlisis Benef1c1o-Cos~o Social y la Toma de 
El Trimes~ra Económico LI 202 (abril-Junio, 1g94) pp. 



Para tal efecto. las investigaciones del BID y de Nacional 

Financiera. SNC. inst.it.uciones responsables de la divulgación de esta 

metodologia on México, serviran. en la medida que sus estudios puedan 

explicitarse en este trabajo, para hacer más viable y comprensible el 

paso de la concepción teórica al analisis práctico. 

1.3 Los supuestos 

Nathaniel Leff' sef'iala que es práctica común, en los paises en 

proceso de desarrollo, la elección de las inversiones priorizando los 

seoctores de la economia según las necesidades más .. visiblesº de la 

población, y no midiendo la contribución al bienestar que un proyecto 

esté en posiblidades de generar. 6 

Es lógico suponer que la falla de una adecuada medición de los 

costos y beneficios sociales puede conducir a un resultado en el que 

se llegue a omitir proyectos que estén en condiciones de generar 

mayor bienestar que el que posiblemente se haya seleccionado. 7 

En ese sentido, se manejará la consideración de que el an~lisis 

detallado de un proyecto de 

mul t.iplicadores en el rosto de 

inversión puede generar efectos 

la economia, y que dichos efect.os 

pueden (con un sust.ent.o que enfoque la rentabilidad económica) ser 

observados en f'orma pormenorizada. f'acilitando de est.a manera la 

6. Ibid., ep1gra~e III. 

7. Ib1.d., pp. 269-266. En ofecto, Nat.haniol Leff expone: ""La pr~ct..ica 

de la concentración en los sect.ores como el objet.ivo principal de la 
elección de inversiones puede generar Cácilment.e una mala asignación 
de los recursos .•. 
" ... es posible que se inviert.an recursos en proyect..os de bajo 
rendimiento dentro de los sectores que han recibido una alta 
prioridad y no se inviertan en proyect.os de alto rendimiento dentro 
d• los sectores que han recibido una baja prioridad'". 
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disposición de los planificadores para inclinarse. con conocimiento 

de causa y con elementos de juicio. hacia una decisión mas eficiente. 

L~s t4-t:nir.as de matriz semi insumo-producto. derivadas del 

anAlisis clAsico de Wassly Leont.ief. de que el enfoque de los precios 

de cuenta se ha valido para analizar seguimientos más detallados de 

un efecto multiplicador, serán aprovechadas para observar los efectos 

que un proyecto en la rama quimica ocasione en la est.rucura 

económica, como un ejemplo ilustrativo. 

Se supondra. además, que una fuente de financiamiento que no 

necesariamente provenga del ahorro público o privado nacionales. no 

constituye obligatoriamente un riesgo y si, en cambio, puede 

constituir a.lt.Brnat.ivamente una ventaja en varios sentidos. En 

esencia. se manejar~ la posibilidad de que un proyecto de inversión, 

no necesariam~nt.e sustentado con recursos internos, puede apoyar los_ 

propósitos nacionales de desarrollo económico y social de la 

población. El margen de manl'obra que el enfoque- de los precios 

contables, en cuanto a f'ormas de flananciamiento supone, permitirá, 

por tanto, el manejo de fuentes al te·rnas de recursos que hayan 

demostrado en esencia. ser rent.ables y que, haciendo a un lado 

posiciones carentes de susten~ación firme. puedan ser objeto de 

preferencias si su efact.o mult.iplicador es observable. tal como 
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hipotálicament.e se ha planteado. 9 

9. Por estar contemplado como elernentc;> cuya importancia no puede 
sustraerse a un análisis y enfoque detallados. el hecho de indicar 
que el palr6n de financiamiento lo pueda llegar a constituir el 
ahorro externo -via inversión- sólo podrá tener. pese al deseo de un 
análisis más a fondo. un car~cler en ese sentido. es decir. meramente 
indicativo. La t'actibilidad de que dejara de t.ener esa condición 
est.arla Co est..A) ?Ms allá. del alcance de este trabajo. Lo que se 
i nt.ant.a es hacer ver las pot..enci al es convenl. enci as de obviar 1 as 
dit'icult..ades de financiamient.o. 

Convendrla, sin embargo, tener en cuent.a los siguiente: el 
consaider.ar a la inversión ext.ranjora como .agonlo complomont.ario dol 
impulso que requerirla la economia para consolidar la estabilidad y 
el crecim.ient..o, está cont.emplado, on buona parte. bajo el .á.nimo de 
adaptarse a las innovaciones que. por ejemplo, parecerla han ido 
ganando terreno alrededor de las t'unciones que el estado debe asumir 
actualmente. C'i que ant..e -asi parece- una disyuntiva de erigirse, 
priorit.ariament..e, en salvaguarda de las demandas de bienestar de la 
pobl a.et 6n o en a.gente 1 mpul sor del despegue económico. ha optado por 
orientar su capacidad hacia ~l logro de la primera opción, alentado a 
et.ros agent.es al reforzamiento, bajo su égida. del segundo aspecto). 
Un propósito de meditación, entonces. marca la inclusión del t.ema de 
la inversión roránea. 
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CAPITULO II 

LA ECOllOMI A DEI. Bl ENEST AR. 



2 .. 1 La asignación de recursos y las. funciones de utilidad como 

elementos de la economla del bienestar 

Lyn Squlre y Herman van der Tak. economistas del Banco Mundial 

a quienes se debe la autoria1 sobre la formulación de una variant.e de 

los precios sombra como técnica especial en la evaluación de 

proyectos de inversión, han identificado como el ºproblema económico 

básicoH de todos los paises el asignar opt..imament.e recursos l.1nu.t.ados 

a ~na variedad do usos posibles. 

Si se liene presente que la. valoración de un proyec• .. o se debe 

haeer lomando en. cuenta su contribución para maximizar el nürnecro de 

beneficiarios.. es preeiso 

econom.i a del bienes lar se 

tener claros los elementos que de la 

ha serv1do la metodologia del a.nA.lisis 

costo-beneficio para afirmarse . 

La oconom!a del bionest.ar establece una dist.inc16n. del .. mejor 

est.ado'" para cada individuo a partir de su función de ut.:.lidad. La 

función de utilidad puede expresar. por ejemplo, una relac:6n de las 

cant.idades de ~aclor&s que aporLa el individuo. o las cantidades de 

mercanc1as que consumo, canlidades todas ellas que ravorecen o 

demeriLan su situación personal y que ayudan a establecer. ent.onces, 

su tunc16n individual de utilidad. Es de hacer no~ar que la 

disponibilidad de sus sat.tsfa.elores es rest.rlngida y, ccmo t..al, su 

poseedor buscará. obt.ener el máximo bienest.ar. Al mismo tiempo, dadas 

sus limitaciones, de su runclón de ut.ilidad se derivar~ su función de 

bienest.ar. 

La a~enc16n sobre aspoct.os de orden ost.rictament.e subjelivo ha 

motivado que la división entre los concept.os de función de utilidad y. 

función d• bienest.ar haga recaer. en el primero. Etlement..os cuya 

1. Ian. M.O. Lit.lle y Ja11W3>s A. Mirrlees son los dos aut.ores junto con 
quienes se ideó el rné~odo LMST. llamado as1 por las iniciales de sus 
creadores. 
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dificil mensurabllidad son el resultado de la influencia de variables 

que afect.a.n el bi.enest.ar general. y no solamont..e económ1co, del 

1nd1 vi duo. 

Se contempla, por consiguiente, una distinción de los efectos 

morales y fisicos alrededor de la utilidad y el bienestar cuando 

ambos términos t.rat.en de ser plasmados en, por ejemplo, una función. 

Asi las cosas, la función d& bienestar se orientar.\, esencialmente, 

al aspecto f1sico del bienest.ar. ro-legando las consideraciones de 

orden un tanto subjetivo. que se verán asignadas. y asimiladas. a las 

funciones de utilidad. Es decir, enfocando la atención a los aspectos 

económicos del bienestar, t.endr1a que suponerse que las variables no 

económicas se mantienen eonst..antes. 2 

Esencialrn&nle la función de bienestar reflejará gus~os y 

preferencias individuales. cuan~ificables materialmente, y la Cunci6n 

de ut.111dad J.ncluir.i.. adem.As. las opirüones y ra%onamient.os de 

cará.ct.er é-t1co que se desprendan de la rolación de Ul'l individuo con 

sus semejantes; aunque de todas formas una funci6n de biene-s~ar no 

podrá dejar complet.ament.e de lado las comparaciones con. Las 

.. si t.uaciones de bienestar_. de los demás individuos. Más adelante 

volverA a t.oc~rse el toma de la función de bienestar social. 3 

2.2 Las curvas de inditorencia y el optimo del consumo 

Un consumidor manifestara predilección .por eant.idades 

determinadas de bienes y servicios. La posesión de las mismas no 

2. Véase Jan de V. Graaf. Teorla d& la Ec;onomio del Btenostar 
CBuenos Alr.s: Atnorrortu. c1967) cap. I y III. 

3. A Kennet.h J. Arrow y Abram Bergson se debe el des.arrollo de la 
función de bi•n•st.~r social. Para el •fecto pueden analiza.rs• sus 
art.iculos •n Arrow y Sci lovsky, op. cit. El t.r.a.b.ajo de John H. 
Harsanyi, en la misma compilación, desarrolla algunas distinciones y 
semejanzas d• las runciones de ut.il1dad y bioneslar. 
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podra rebasar la disposición o capacidad de! individuo para 

obtener.las, es .. decir, una limitada posición del -::cnsumidor respect.o 

de sus recursos condicionara la obt~nción de sus sa~:sfactores. Habrá 

dis~int.as combinaciones de éstos que puedan obtenerse en el mercado. 

El análisis de las curvas de 1ndi(erencia del consumidor 

muestra la predilección de éste por alcan2ar estadios 11\As elevados de 

sat.is~acción en el espacio disponible de bienes, dada la restricción 

de su ingreso y, si se co'nsidera la ofert.a fija de &st.os. dada la 

posici6n de los demá..s consumidores con sus respeeti vas c;urvas de 

indiferencia e ingreso limi~adas. 

Se supone un modelo simple de dos consumidores que disponen de 

alt.ernat.ivas diversas de apropiación de dos bienes¡. cada in.dividuo 

t.en.drá.~ consecuent.ement.e, un grupo de curvas de indif'erencia 

jerarquizadas por su medición ordinal. Considerando. además. la 

disponibilidad fija de los bienes Xz y X~, la posic!6n de uno de los 

consumidores det.ermlnara aut.omc1t.1cament.e la del o~ro: 

) 

. 
Gr~rtca 1 

lZ 

{ 
l 
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La CaJa de Edgeworth que muestra la gr~fica 1 es representativa 

de esta situac16n. Cualquier punto en el plano indicará cuatro 

magnitudes siempre y cuando no est.é localizado en cualquiera de los 

lados vertical u horizontal Clo que significaria que un individuo no 

consume un bien). 

En la infJ.nidad de combinaciones. los dos consumidores se 

comportarAn de manera t.al que logren aquélla que sea la 6plima. Un 

nivel adecuado de consumo de x
1 

y x
2

• tanto para el individuo 1 y el 

2, serA aquél en donde la tranferencia por "'derechos de posesión•• de 

una cantidad de x
1 

(o X
2

) se iguale en el nivel o grado de utilidad 

obtenido por la incorporación al consumo de la otra mercancia. O sea. 

la cantidad de x
1 

(o X
2

) qu·e se esté dispuesto a sacrificar, y la 

pérdida de utilidad consecuente a esa reducción del consumo. deben 

ser compensadas por la respecli va obtención de consumo adicional de 

x
2 

Co X
1

) y su colateral dosis de utilidad. Est.~ claro que al moverse 

a lo largo de la curva de indiferencia, el consumidor mantiene 

constante su nivel de utilidad, pero de cualquier forma int.ent.ará. 

alcanzar un punto de intercambio adecuado que le permita gozar la 

ut.ilidad de un bien sin tener que sacrificar ••demasiado'" del et.ro. 4 

La relación de cambio denominada lasa marginal de sus ti lución 

muestra la cantidad de x2 que se est.A dispuesto a sacrifiCar a cambio 

de una unidad adicional de x
1

• manteniéndose const..anle el nivel de 

4. La utilidad obtenida sera de cualquier modo la misma. pero no hay 
que olvidar que el consunúor intenta maximizarla con un ingreso 
restringido. condición a la que llega cuando su linea de presupuesto 
es tangente a una curva de indi~erencia: la más alta. Debe 
considerarse. al mismo tiempo. que las soluciones do esquina 
-reveladoras de la especialización en el consumo- no representan, en 
est.a exposición. un má.ximo. dada la desviación Csobr• el objetivo 
deseado) que supondr 1 a la i ncl usi 6n de ese t.i po de casos en est..e 
t..rabajo. El punt..o óptimo se obtiene cuando la disposición del 
individuo al intercambio es la que el mercado establece de manera 
go&ri~ral. 
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ut.i 1 i dad del consurni dor. 

2.3 Primer criterio de asignación de recursos para el·punlo óptimo 

Ahora habrá que obtener el primer criterio de la asignación 

óptima de recursos. Al observar el punto I en la gráfica 2, el estado 

de 1 indica que la propiedad del bien x2 es elevada. la de xl es 

limitada. y el cociente de x12/X
11 

es mayor que 1, como se aprec1a al 

calcular la pendiente de LL'. Inversamente, para el consumidor 2. la 

razón de cambio es menor que 1, y la pendiente FF' muestra que 2 es~á. 

mAs dispuesto a sacrificar su consumo de X1 para aumentar el de x
2

. 

e• 

º2 

e 

Gráfica 2 

Los t.•rminos da intercambio de los individuos y 2 será.n 

modificados de t.al forma que sus razones de sust.1t.uci6n igualen sus 

disposiciones al sacrificio de un bien por et.ro; es decir, las 

pendientes del punt.o de equilibrio deberá.n ser iguales, o mejor 
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dicho. deberá. ser una sola. Dicho punto, común a dos curvas de 

1nd1fer-enc1.a (la. de 1 y la de- 2). y con una misma pendiente. se 

encuentra donde se tocan las curvas. l-a c.ondici6n de equilibrio 

necesita, entonces, qu& las tasas marginales de sust.it..ución de los 

consumidores sean iguales. Posiciones que guarden el equ1librJ.o se 

indican, por ejemplo, en E
1 

y E
2

. Cada uno de os~os punlos revela. al 

mismo t.iempo. la asignación de produclos a los consumidores, Ahora 

bit:tn, la posición relat.iva de ést.os dependerá de una diversidad de 

factores que no influyen para cueslionar el equilibrio a lo largo de 

CC', la. dist.ribuc16n del ingreso, por ejemplo. Porque si bien es 

cierto que la situación de 1 en E
1 

es desvent.ajosa. comparándola con 

E
3 

Cuna curva de ind1C9r&ncia mas al~a), también lo es el que la TMS 

es la misma en ambos puntos. 

Cualquier punto fuera de la curva CC" siempre será ractible de 

mejoras para por lo menos uno de los consumidOras. El ponlo I coloca 

a 1 y 2 en las ClJrvas X
11 

y Xz.a respect.ivament.e. A part.lr de ahi, y 

para alcanzar el e-quilibrio, E
1 

y e
2 

constituirán lugares donde 2 

m&jorar~ y 1 quedará igual, ó 1 mejorará quedando 2 con su ut.ilidad 

inicial. Un punto como E2 ~ sin embargo, colocará. a ambos individuos 

0n un.oi curva de 1ndiCerenc1a superior. Todo punto fue-ra de ce· podrá. 

ser superAdo 6plimament& por un lugar en la curva de contrato CC'. 

2.4 Sagondo criterio de asignación de recursos 

El .a.n.\lis.ts de las cur-vas de indiferencia servir.A par-a 

eompronder •l segundo proceso de asignación d.;, recur-sos. Ahora se 

supono la presencia. de dos f'act.ores o insumos para dos product.ores. 

El t.ra.bajo en y el ca.pit.al (K) se ut.llizan par.lo l~ producción de 

las mercanc1As X1 y x2 . La disponibilldad de éstas variará en 

f"t..1ncJ.6n d• l&s fluct.uaciones do los tacloros que se ofrecen en un 

monto fl jo. L.a representac16n grá.flca es similar al enfoque usado en 
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la sección anterior para alcanzar el opt:oo de los consumidores. 

Nuevamente 1 os punt.os de equi 11 br i o se obt.i enen cuando los 

propietarios da los factores igualan sus respect.ivas tasas marginales 

de sust.ituci6n, denominadas en este caso ... t.écnicas ... 

Las curvas de indiferencia del consumidor son reemplazadas por 

un conjunto de isocuantas que indicar.in funciones de producción, es 

decir, las combinaciones de x1 y x2. y las cant.idades de t.rabajo y 

capital requeridas por cada combinacion. 

El paso de F ya sea a G o I pernutir~ increment.ar la producción 

del empresario 1 6 2, mant.eniendo const.ant.e la de 2 6 1, ya sea que 

cualquiera de ellos se sitúe en una isocuant.a superior. El punto H 

perrnitirA, sin embargo, una mejora para ambos productores. 

Del lugar geomlttrico de G, H e I, asi como de todos aquellos 

puntos que indiquen la pres&ncia de tasas marginales de sust.it.uci6n 

t..knica iguales para los productores, se desprende la frontera de 
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posibilidades de producción o curva de t.ransformación, que indica el 

nivel de producción que do un bien se obt.iane. como m.iximo. dado el 

nivel del et.ro. 

Tal linea -que uniendo punt.os como a. H o I- se representa por 

PP.' viene a formar el lugar geomét..rico que para la infinidad de 

combinaciones de los insumos indica la ~s 6pt.ima asignación de los 

mismos en la producción. Fuera de t.al linea. la combinación de 

insumos no representa la mayor eficiencia posible. Por lant.o. la 

condición que demanda el 6pt..imo para la curva de posibilidades de 

producción as la igualdad en las lasas de sust.it.ución do los insumos. 

Gr::l.fica 4 Hercancia 1 

Graficando la linea de posibilidades de producción sobre ejes 

qua indiquen la elaboración de dos bienes, cada punt.o de la curva 

senalari. una combinación adecuada de ambos, aun cuando se om.it.an 

asp.ct.os dislribul.ivos. Dicha construcción present.aria la 

correspondencia ent.re la curva do producción y los lugares que 
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determinan, desde cierta mezcla, la ef !~!enc1a de aquélla. 

Al elegir una combinación de la f:-ont..era, por ejemple H, la 

introducción de aspectos dist..ribut.ivos ent.re los consumidores deberla 

mostrar una asignación del consumo par-a los individuos 1 y 2 que 

t..ambién indicara los niveles de ut..illdad que de ést..e se deri.vasen. 

Sobreponiendo a la gráfica 4 una caja de Edgewort..h en la cual se 

encuent..ren la unión de t..angent..es de ~as lasas de sust..it..uci6n del 

consumo, se construirá la curva o frontera de la e:ficiencia en el 

consumo, pero ahora teniendo en cuenta la eficiencia en la producción 

representada por un punto arbitrario de la misma como es H. Est.a 

frontera est..A entendida como la curva que, dada la distribución en el 

producto, senala la eficiencia del consumo. 

Graficando ahora est.a función en términos de la utilidad, los 

ejes de la gráfica 5 lo son las ut..ilidades de los sujetos l y 2. El 

punt..o H que en la grAfica 4 serlalaba la combinación óptima de 

producción no era sino l.\O punto arbi trariament..e escogido que 

mostrarla un conjunto óptimo del consur.\O. La unión de un sinnúmero de 

tales puntos indicará. la denominada curva de posibilidades de la 

ut.ilidad. 

2.6 La frontera de posibilidades de la utilidad y la optimación en el 

sentido paretiano 

El análisis de las curvas de indiferencia dejó en claro que la 

medición ordinal de las mismas hacia a un lado la cuant..ificaci6n de 

la utilidad entre consumidores. pero esto no impide que ellos asocien 

a sus curvas de indiferencia una determinada numeración que valore 

sus pr•ferencias. Si se asignan arbitrariamente nómeros a las curvas 

de indiferencia. de 1 y Z Cver la grll.fica Z) se t.iene X
11

, 80; X
1

z• 

05: x13 , 107: xa1 , Q3: Xza. 1og: xa3 • 117. 

Las agrupaciones de los punt..os de la curva de cont..rat..o, al 
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mismo liempo s1tuaciones de equilibrio del consumo. presenlarian las 

siguienles ºcoordenadas .. : ceo. 117) 1 (95, 109) y (107. 93). 5 

u 

Utilidad de 1 

o 
Gráfica 6 u· 

La linea UU' muestra los puntos de mAxima utilidad que obtendrá 

una de las partes. una vez definida la de la otra. 

Los puntos localizados a lo largo de UU' Co de la frontera de 

posibilidades de producción) se consideran al nivel de optimación en el 

sentido de Paret.o. La int.erpret.ación más común de ellos es la que 

est..a.blece que en el punto Optimo es imposible el ~Joranúent.o de un 

consumidor • en el ~mbi to del bienestar, a no ser a expensas del 

8. Es imperativo seftalar que las escalas de la gr~fica no pueden 
equipar~se, dada la dificultad de realizar comparaciones 
interpersonales. o. ah! •l car~cter irregular de la curva uu·. 



bienestar del olro individuo, 6 

La aproximación a un punto que represant.e un é;:~L~o en el 

sentido de Parola significar~ el acarcam1.enLo al óptimo del 

bienestar. El cabal cumpl1.mionlo do las cond1.ciones marginales 

necesarias indicará la consecución del bieneslar social. La condición 

marginal para el intercambio demandara que las lasas rr..arg1r.ales de 

sust.it..uc16n de los consumidores se igualen; la condición marginal 

para la sust.1.t..uci6n de factores requerirá., a su vez, una Lasa 

marginal de sust..ilución técnica de los insumos que iguale la posici6n 

do los produclores; por último, la lasa marginal de Lransform.aci6n de 

la producción deberá igualarse a la lasa marginal de St!st.i lución en 

el consumo. 7 

6. Generalmonlo los le6ricos del bi.enoslar ost.ablecen la d1stinci6n 
entre la potencialidad y la faclibil1dad dol mismo, cond1c1onando la 
primera de ollas a una situación por sar alcanzada pero, en 
contrapartida, dificil de darse en la realidad, y sei1alando que en 
esencia es una. s1luaci6n subOpt..1.m.a. la quo ml.s facL1blement.a se 
present.ara. En ese contexto, la linea UU' de la. gr.\.fica 5 
representar~ la potencialidad, y la superficie ouu· la facl1b1lidad. 
En ésta, y de acuerdo con los principios par~lianos, el bieneslar so 
ubicara siempre on la superficie norc-;ote respoclo con un p1Jnlo. Si el 
avance es horizont.al, 1 gana y 2 no pierdll Col b1enest.ar social 
aumenta), si la dirección es vert.ical, 2 gana y 1 no pierda Cel 
bienestar social se 1.ncremenla), y si la direcc16n es d1J.gonal, ambos 
ganan y, obvi.amento, el blenost.ar común aumont~. 

7. Ferguson y Gould sonalan a la competencia porfect~a como el 
sistema que mis a.cercar.a. a la sociedad a.l 6pli1no do su bienestar. Los 
autores parlen de las condicionO'S m.arginales para ello. Véase C. E. 
Ferguson y J.P. Gould, Teor1a Hicroeconórnico C5a. rcimp.; Méox1co. DF: 
FCE, 1993, c1975) cap. 16. Otra inlerprelac16n de las mismas 
condiciones puede encontrarse en Hugh Gravelle y Ray Reos, 
Hicroeconom.ia CMadrid: Alianza, 1904, c1981) cap. 17, opigrafe C. Jan 
de V. Graff desarrolla con mayor alcance las condiciones m.a.rginales 
del bienestar 6pt.1mo. Véanse los capitules 4 y 5 de su libro. 
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2. 6 Las derlvaclonos hacia el enfoqt1a macroecon6núco de las curvas de 

indlterencla social 

El anAlisis que para los precios de cuenla uliliz6 la economia 

del bienestar. se vali6 inicialmonle del onfoquo microeconómico 

acerca del comporlam.1 ent.o que el consumidor asume en la búsqueda de 

la max1mizaci6n do su utilidad (y por ando do su bieneslar) al 

administrar su escasez de rocursos dd forma qtJO su m~s apta siluac16n 

se manifieste en la t.angencia de su curva de rostrlcc16n presupuoslal 

y en la combinación que su conjunlo de curvas de indiferencia muestre 

de los bienes que eslé en condiclonos do demandar. 

Para el enfoque oconómlco a ni val micro las situaciones m.).s 

peneralos del bienestar del consumidor se plasman. t.al y corno ya so 

ha vist.o. en el punlo tangencial quo igualo la pend1enlo de la linea 

que restringe el ingreso monolario dol consumidor con la lasa que de 

un bien esl..6 dispuesto a sacrificar ol individuo con tal de obt.enar 

el otro. 

Resulta obvio enlendor que la condición individual de ole<:c16n 

del consumidor litnit.a favorablemente la mar1ifost.acl6n do probloma.s 

derivados de la coincidencia remola da los objet.ivos de las 

decisiones pa.rt.iculares de lodos los agenlos econ6mlcos involucrados. 

En una slluaci6n part.icular el consum.idor llene que enfrenlarse sólo 

a sus variadas combinaciones sin preocuparse por hacer coincidir sus 

deseos con los de sus sel'DAitjanles. La cornbinación do cant.idades que do 

dos mercancl as est.é en si t.uaci 6n de consuml r. lo mani fost.ara la 

ordenación de sus curvas de indiferencia. quedando ont.onc.s •n 

condicionas do ajust.ar la me:zcla de consumo del conjunto de bienes. 

para lo cual onconl.rara •l equilibrio cuando un punt.o de sus curva.a 

muest.re una pendlent.e similar a la de su linea rest.rict.lva de 

prosupuesto. 

Pero es praeiso no olvidar que la consideración de los precios 
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de cuenta supone algo mas que el ana:lsls microecon6mic:::: ~e sus 

fundamentos teóricos. El concepto de precio contable ::emanda· 

nolor 1 amente la incorporación de i:l'lementos que impor len al ;:.:. er.o de 

la sociedad, en la valida argumentación que pres.a-nt.a a un precio de 

mercado como un precio particular o privado y al precio con~ab!e como 

un precio comunitario. De esa forma, la relación del ar-.Alisis 

microecon6mico con una análisis más generalizado al ámbi lo r;ac1 cnal 

serlalaria la viabilidad de un enfoque, a escala macroeconór.-.1-::a. de 

las herrarnient.as que hast..a el momento presentarian los rasgos más 

genera.les del comportamienlo del consumidor en la búsqueda de su 

blenestar óptimo. 

Se considerarla, por t.ant.o, que la analogia de los conceptos 

del análisis mlcroeconómico t.endria un reflejo condicionado en los 

grandes agregados nacionales, de lal suerle que una equ1parac¡on en 

uno y otro ámbito Cm1cro y macro) completa.ria en cierto modo el 

fundamento teórico de los precios de cuanta.. 

El a.nAlisis más general del bienest.ar del consumidor rem.:te a 

la consideración de sus curvas de indiferencia y de rest.ri::c16n del 

pres1Jpuest.o; la contraparte del análisis macroeconómico rem..lt.1r!a, 

por ejemplo, a las curvas de bienestar equiva.lent.e o indiferencia 

social. y al ingreso nacional. 

En es t.. o punt.o no resul t.ar i a tan permi si ble obvi a.r 1 as 

dif"icult.ades que la coincidencia de objetivos disimiles acarrearla 

para analizar el comport.amiont.o ya no dol consumidor sino del grueso 

de consumidores. En ese sentido, el método que propone, por e.;emplo, 

la ONUDI alienta la act.uaci·ón de un Organismo Contra! de 

Planificación CCX:P) que seria el ent.e adecuado para la f"ormulaci6n y 

aprobación de decisiones raferontes a. la consecución del ópt.imo 

social a travós de los proyoct..os de inversión.
8 

e. Véaso el capitulo tl do las Pautas. 
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La transformación de las curvas de indiferencia del consumidor 

en las raspee ti vas curvas da bienestar equivalen te cont.empl a. la 

alternancia de dos mercanc1as que a l)ivei macro serian a las que 

tuviese que inclinarse la decisión social, de una forma por la cual 

las diferentes combinaciones mostrasen la obt.ención de un bienestar 

equivalente que se traduciria en bienost.ar máximo cuando una curva 

fuose t.angenle a la curva de res.tricción Cpor ejemplo) del ingreso 

nacional, es decir, cuando la disposición al sacrificio del goce do 

un bien por ot.ro se asemejara ·a la lasa que- la sociedad est.é> 

dispuesta (o en condiciones) de llevar a la pr~ct.ica, en el sentido 

de asignarle fondos a la obtención simultánea de los bien&s que 

forman las curvas de bienestar equivalente o social. 

La recomendación suscr 1 ta en 1 as Pautas sei"l'al a a 1 as 

combinaciones del consumo, en un á.mbi lo global o regional, como 

sustent.anles do las curvas de indiferencia social, quedando a 

elección del OCP la det.errninaci6n del óptimo de consumo global o 

regional. La identificación del mencionado punt.o max.imizador requiere 

al mismo tiempo la formulación de las variantes posibles do la acción 

de planeación que deberán plasmarse en la denominada frontera de 

viabilidad. que define a una curva en la qua cada punt.o 4'corresponde 

a un plan nacional diferente. En el presente modelo de dos variables, 

las dif'erencias entre variant.es de planes serian primordialmente 

diferencias entre las combinaciones de proyectos. en la localización 

y t.ocnologla de éstos y, respecto a los productos que se venden en la 

ra-9ión más pobre. en la diversas polit.icas de precios". 9 

La construcción de la front.era de viabilidad enlre variantes do 

un plan puede también equipararse con los recursos que del ingreso 

sean destinados a la elaboración y cumplimiento de planes que se 

expreson en ol consumo global y regional que mejor cubra los óptimos 

Q. Ib(d. • pAg. 133. 
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del bienes t. ar. 

Gráfica 6 Consumo Regional 

Tal como se expresó gráíicamenle el óptimo del consumidor, en 

p~ginas ant.eriores, el ópt.irno socia\ se ropresentaria en la gráfica 

e. 
l..as posibilidades de planea.c16n del OCP se han plasmado en la 

const.rucc16n do la curva VV' donde cada punt..o do óst..a representa ur.a 

diferenlo cesión o flujo do rocursos qtJe indica lo que se est..á en 

condiclones de ofrecer o cumplir en la consecucion de los objali.vos 

nacionales de con~umo, ya sea Asle regional o global. Por su parle el 

grupo de curvas de indiferencia social mostrara l~s combinacionos de 

bienestar equ.lvalent.e quo del consumo se derivaran, en sus diferent.es 

asign~ciones, desde el punlo de v.lst.a de la comunidad. Do esla for~. 

sim.ilarment.e a. como se obtuvo el 6pl1mo del cosurnidor, el ópt..imo 

social se consoguir.i. en al punto O, dondo las lasas de susl1luc16n 

marginal se igualan. 
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Por último. serla valido plantear que la división de consumo en 

regional o global represent.a una combinación posible en la 

const.rucción de curvas de indiferencia social. y que en ese sentido 

si en est.e caso se usó el consumo en un ámbit.o geográfico. bien lo 

puede ser en un cont.exto int.erpersonal o int.ert.emporal, y de la misma 

forma el objet.ivo global de consumo puede dar paso a et.ro tipo de 

expresión o indicador del grado do bienest.ar. dado que el uso del 

consumo como indice do los estadio do sat.isat'acción es la expresión 

mAs recurrent.e de ást.os. y dado que -también- es el que asumió la 

OHUDI en su exposición de curvas de bienest.ar equivalent.e. 

2.7 Las externalidades 

Otro concept.o que os preciso lomar en cuent.a llama la at.anción 

sobre aquello a lo que la economi a del bienes lar asigna 

_responsabilidades en la desigualdad o divergencia ent.re los 

beneficios y cost.os sociales y privados, y que comúnmente se ha 

designado como economias y diseconomias externas. 

Las explicaciones y concept.os que má.s generalmenl.e definen a 

las ext.ernalidades t.ienden a presentarlas como una serie de sorvic!os 

quo afect.an ya sea posi t.i va o negat.i vament.e a un segundo agente. y 

por los cuales no se precisa Co no se puede precisar) la exigencia do 

una romuneración que incremente o merme la u~ilidad del primer 

sujet.o. 

Sa ha est.ablecido la presencia de relaciones de dependencia 

dirocla quo a pesar de sus manlfeslacionos. y en las que se supoone 

el mllliilrcado ost.ar1a en condiciones de asignar precios y velar porque 

se paguen. no ponen aún de a.cuerdo a los t..ct6ricos respoct.o con su 

naturaleza y forma. y menos aún a las razones ~e su carAct.er 



gr a tui to. 10 

Aun cuando suelen indicarse u~a serie de condiciones sobre la 

manera de ident.ificar la presenc1a ce econonúas ext.ernas en un 

procoso económico, la má.s recurrente t-::rm.a de otorgarle a un suceso 

el cará.cter de externalidad continúa siendo la dificil existencia de 

un mercado donde puedan ser cuantificados los influjos que sobre un 

individuo harAn del mismo un polenc1al ro-clamanle o lransferente de 

compensaciones. 

Se ha considerado, por ejemplo. que la satisfacción individual 

depende no ónicamonle de las mercancla que consume ol individuo, sino 

también de la satisfacción de sus semeJantes, que su utilidad puede 

verse afectada por la acción de algunos produclores en el sentido del 

deterioro que éstos causen en el hablt.at del sujeto, que la actividad 

de algunos individuos se traduzca en !::>er.eficios para los product.o_res 

mr.:rc.a:d ~ la inventi V.il de los primeros-. o que se presente la 

dependencia de un fabricante en su producción a causa de las 

actividades de otros. 

Un panorama relativamente parecido al anterior at.af"re a 

cuestiones que entran al t.erreno de las consideraciones éticas Cel 

primer caso) o de la factible Cpero no por ello obligada) 

reglamentación sobre el uso de patentes (tercer caso). o a las 

compensaciones por daNos (segundo caso). Dentro del enf'oque de la 

_.nnomf .:1i rlAI ht Al"'lest.ar seria el cua.rt.o caso, la dependencia entre 

productores. el que m.As se acercase a la definición ortodoxa de, una 

10. Tibor Scit.ovsky, .. D:>s conceptos de econonúas externas .. , en 
Arrow y Scitovsky, op. ctt., pág. 304. 



ext.ernalidad económica. 11 a pesar de qtJe, cerno sef'Ciala Scilovsky, .. sus 

manifestaciones suelen ser pocas y excepcionales''. 

De cualquier forma la presencia de economlas o diseconomias 

ext.ernas modificaria la función de producción de un fabricante para 

incluir en sus det.erninant.es ya no sólo sus recursos sino los de 

otros product.ores; de est.a manera se t.iene que 

donde la presencia de las variables con subindice Z sef'l'.alar1a el 

influjo que, sin ser compensado, ocasionan ot.ros product.ores al 

primero. Tradicionalment.e se han denominado influjos de .. economias 

externas tecnológicas .. , 12 en razón de que se expresan por medio de 

funciones de producción y también porque sirven para diferenciarlas 

de las º&eonondas externas pe-cuniarias .. , la segunda forma de 

11. Véanse, por ejemplo, los articulos de Mvade, y de Buchanan y 
Stubblebine en la misma compilación. 
Sin embargo, en la realidad t.al vez seria más soi"íalada e 
identificable la presencia de ext.ernalidades de los t.res primeros 
tipos Cdependencia de consumidores. dep<mdencia consumidor-product.or 
y depende1':cia productor-consun'Lidor, aun cuando el primer caso podria 
atraer dificultades en virt.ud de la medición de un elemenlo net.ament.e 
subjetivo), dadQ que las condiciones que Scilovsky indica sobre la 
reglamentación para el pago de esas ext.ernalidades no puede dejar de 
considerarse factiblemente no cumplidas. ¿Qué empresa. no so most.raria 
incapa:z, cuando no renuent..e. para compensar. por ejemplo, los efectos 
contanUnant.es que ocasiona su actividad? Las reglamenlacionos t.al vez 
sirvan para el fut.uro, p•)ro pueden ser ineficaces rot..roact.lvamente. 

12. Al respecto sef'fala J. de V. Graaf: ..... diremos que hay efect.os 
externos t.oda. vez que la función de producción de una empresa dependo 
de alg~n modo do las cant.idados de los insumos o las producciones de 
otraº. Lineas a.delant.e expresa: .. Es una definición purament.e 
lotenc16glca••. Véase la obra de Graaf, op. cit.d, pp. 18-10. 
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expresión de las ext.ernal1dades a que se r-eí!.ere Scit.ovsky. 13 

La exislErOcia de econonúas ext.ern..ss ;:-ecuniarias revela al mismo 

t.iempo que ºel mecanismo de mercado no pueda consudir al óptimo 

socialmente necesario Caun cuando) la • .. ecr!a del equilibrio llega a 

la conclusión contraria y descansa en la i~~erdependencia del mercado 

para generar una situación óptima. Es claro que las econc;:>mias 

pecuniarias externas no caben en la t.eor1 a del equilibrio", 

Para explicar el párraro anterior, Scitovsky propone como 

argumento el et"eclo multiplicador que, ¡:--:::ir ejemplo. la inversión 

ocasionaria en las empresas relacionadas con una empresa A, ya sea 

como proveedoras o demandantes. Una expansión en A, por decir, 

ocasiona.ria la reducción de los cost..cs para sus productos. lo que 

benef'iciaria a la empresa B; sus posler!.~res expansiones Cde A y 8) 

ocasionarian el flujo de capit.ales hacia ellas, hasta el momento en 

que los beneficios dejaran de rnaniCest.arse. La part.1cipaci6n de las 

ut..ilidades las denomina.ron los t.eóricos como excedent.es del 

consumidor o del productor. 

Sci t.ovsky sef'Sala dos mot..J. vos por les cuales el mecanismo de 

mercado seria 1mpotenle, a t.ravés del equilibrio, para asignar 

ad&cuadament.e los costos-beneficios de las economi as-desocononú. as 

ext.ernas pecuniarias: 1) la inversión misma supone un proceso 

13. Y que S19'gún def.1nicJ6n de Meado represent.an la !nt.erdependencia 
de product.ores que es expresada a través del mecanlsmo de mercado. 
Las argument.aciones sobre la externalidaci tecnológica la sust.ent.an 
ejemplifJcando con un caso que ent.re los t.o6r1cos del bienestar se 
ha hecho el.as.Leo y que muestra las mut..uas ext.ern.l.l.idades 

t.ecnológicas benéficas que sobre la producción de miel y manzanas 
ocasJonaria la. inst.alaci6n colindant.e de una huerta y una !"inca de 
apicultores: la polinización do las plant.as compensaría el 
rendimiento creciente de la producción de miel, en una f"orma t.al que 
los beneficios seria mut.uos. Est..e ejemplo está. cont..enldo en el 
ar~iculo de Meada, pudiéndose encontrar una interpret.aci6n del mismo 
en J;a.ck H.lrshlelfer. Hi.croeconomla; Teoria y ApUcacionos (México, 
Of'o f'r•rit.i.:.w H•ll. 1~7 • .:.1G90) cap. 19. se-c:ci6n 15.C.3. 
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dinámico, fluido, condiciones que no cuadran adecuadamente con una 

teorla est~lica del equilibrio, y ii) la cuanl1ficaci6n d9 la 

externalidad debe obviar SlJ componente no nacional de modo que la 

cont.abilidad mida el bienestar nacional y no el "biene-star mundial'', 

z. 8 Los cambios en el biane.stari variación compensadora y exceden:le 

d&l eo~sumidor14 

Como ha quedado establecido en secciones ant.eriores, las 

modi_ficacion&s en el bienest.ar que tengan su origen an las .. variables 

objetivasº manifest.arAn su presencia en el merca.do a t.ravés de los 

precios. Será de esa forma como el individ~o recibirA alteraciones en 

su est.ado económico que se reflejarán en la obtención o pérdida de 

bienest.ar. 

En la ~eoria económica se ha considerado qoe las modificaciones 

al consumo de bienes y servicios pueden deberse a condicionas por las 

que el individuo: 1) recibe bienes gratuit.ament.&. 11) altera su 

ingreso. manteniendo fijos los precios, o bien. iil) se modifican los 

prec.1 os, dado su i ngr&so constant.e. 

Una si t.uac16n realista, sin embargo, most.rar1a la mayor part.e 

de las veces los dos altimos casos. antes que &l primero. Al analizar 

la conducta del consumidor se dejaba establecido el h"cho do que la 

elección óptima era realizada a efect.o de una conducta coherente con 

la ordonac16n de su escala de preferencias: un consumidor ideal 

escogerla la alt.ernat.iva óptima según con la lista que de ellas se le 

presenl.ar.&.. El punto de t.angenci a entre una curva de su mapa. de 

indiforencia y su res~ricción prosupues~al se~alaria su óptimo. 

14. Esta sección estA basada en l~ obra d• John R. Htcks. que paree• 
ser qulon ha anali2ado detenidal'llo$nt.e estos Lemas. Véase John R. 
Hick:s, Re-ui.siOn dB ta Teo,.ta de la Dem.onda (la. reimp. México. OF': 
1Q7~. c1Q56). ospocialmenlo las dos primoras partos. 
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La t.eoria económica est.ablece que las s1~uac1ones en las- :::-..::=..!&~ 

ese pul'lit.o 6pt.irt1t1 no se mant.-:.ndrá astAt.ico ~be-deceran. por .lo ge:-.e:--al. 

a modificaciones en los pr&cios de- los b1enes cuya c::omb1:"l;ac.:.6n 

efe-ct.aa. el consumidor. Tal y como se indicar:.. el result..ad!:: más 

palpable de la puest.a en marcha de un proy~clo serA la alterac1~n de 

los precios de los insumos y produc.Los que son afecta.dos por al 

mismo. 

La demostración geométrica de las modificaciones &n los precios 

relativos podria parecer en un primer momentC> una simpllf'icac16n 

extrema sobre la decisión del consumidor al limlt.ar ésta a dos 

bienes. Para enf~enlar esta situación se considera la alteraci~r. en 

un bien (del conjunto de bienes que consume e! i~dividuo) mantenlendo 

,invariables los precios de todos los dom.is. De esa forma, la 

represent.ac16n de éstos podria. expresarse gráficament.o sobre e! eJE'I' 

de las ordenadas, alterando la abscisa para representar los carnb1os 

de precios en el bien X: ºAs! el est.udio de c:::ambio de precios s!.mple 

Ccomo lo llamaremos) se rf)dUce a un estudio de la COr"lduct.a del 

consumidor que gast.a t.ados sus .ingreso~ en dos ;u-t.iculos ... t 5 

El ef'ect.o t..ot.al de un cambio de pr&eio se descompone en el 

e!'octo sustitución y en e-1 efecto ingraso; tal proceso t.oma t.am.bién 

el nombre de descomposición hicksiana. La idea general indica que el 

1ngr-oso nominal se mant.iene constant.e cuando exist.e una modificacl.6n 

del prqc!o, pero que no suced& lo m.tsmo con $l ingreso real. Una 

parte de la modificación del precio_ consistirá~~ la susLlt.uc16n de 

consumo del bien compuesto por ol bion simple si.como se consider-a 

para oJempli.ficar. se e-sta t.rat.ando el caso de una reducción del 

precio. En esa situación. el desplazamient.o de la linea. de 

prosupuesto most..rara un.a. inlersecclón, •n ol oje de la!; abcisas. 

situada a la derecha de la posición original. 

15. lbid .• p.l<g. 50. 
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Al variar la relación de precios. el primer punto da equilibrio 

cederá el lugar a la tangente de una nueva curva do indiferencia con 

la pendiente de aquélla. La composición del ef'eclo puro se indicará 

en f'unción de los efectos debidos al e.amblo Gn el ingreso real y .a 

los cambios en los preclos. La descomposición de Hlcks se obt...!ene al 

estimar el efect.o de modificación en el consumo debido a una nueva 

relación de precios combinada con una alt.eraciOn en ol ingreso de 

modo de ma.nt.ener al consumidor 1 ndi f'eront.o a los cambios (efecto 

sustitución). y al efecto propio de una alza. en el ingreso sin que 

varien las rolacion&s de precios. G&nerai"rnent.a es observado esl.e 

Ul t.imo Cal efect.o ingre-so) como un efecto residual del efect.o puro 

t.ot.al. 10 

El _analisis geomét.rico se iltJslra on la. gráfica 7. El efecto 

pt.ir-o de la reduce16n del préCio en X desplaza la cl.Jrva de rest.ricc16n 

_inicial RRº hasta RRi. colocando. por tanto, al consumidor en un 

punto superior do su map~ de indiferencia. El bi&nest.ar t.otal medido 

por su consumo le asigna una ganancia de Xa-Xo respect.o con su 

posición inicial x0 ; en· ost.o caso el t.raslado de A a C se orJ.gina por 

la suma de los dos ef'oct.os: A a B y B a C. El primero de ellos, 

ganancia x
1

-x
0

, se logra reduciendo el ingreso del consumidor de una 

forma tal que se mostrará incapaz de preferir B a A a no ser porquo 

16. Ibid,, p.i.g. 75. Sobre el comport.a.m.ient.o del bien cuyo prgcio se 
reduco. véase en palabras de Hlcks: "No hay una regla te6r.ica que nos 
diga que aste creclm1ento en el ingrqso dobo tender a increment~r el 
consumo de X; peto puede llegarse con seguridad a la conclusión, 
sobre la. base dtt la. dVid&ncia emptric.a.. da qua est.o suceder.A en la 
mayoria de los casos. y qua aquellos en quo asJ no sea. podrán ser 
considerados convenientemonte corno excepcionales ... Clos casos de los 
•bienes inferiores•)... En todos los dem.is casos, podemos decir 
dafinillv~ment..• que un descenso en el pr$C!o do X <ingreso constanle) 
debe lendor a !ncremenlar la demanda de X. por el efeclo-ingroso 
y el efect.o-susli tuc16n. conjunt..ament.e. •• P.ig. 77. 
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se est~ considerando la nueva relac10n de precios RQRZ. Lo que este 

traslado estA •indicando es una sust.1t.uc16n de consumo del b1en 

compuesto M por consumo del bien simple X. El efecto ingreso, el paso 

de B a e con ganancia de x
2

-x
1

, revela a su vez el cambio debido a 

modificaciones en el ingreso, sin considerarlas Cya se incluyeron en 

el efect..o sust.ituci6n) en los precios. 

La descomposici6n hicksiana del efecto t.otal servirá en la 

medida que &s el efecto sustil.uc16n el que por su definición se 

adapla má.s al concepto de la variación compensadora cuya medición, a 

su ve2, puede aproximarse estimando la de la disposición a pagar de 

los consumidores Coproductores), concepto est.e último plasmado en lo 

que so conoce como el exceden~e del consumidor. 

R 

R' o 

X1 

Grafica 7 

R' 1 

El conceplo en si serta.la la superficie de beneficio que se 

obtiene al estar dispuesto a transar una cantidad de un bien por un 

precio de mercado que en equilibrio difiere del que se esl~ dispuesto 
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a pagar e a~ept.ar. Por lo regular. en los mercados. el precio de 

equilibrio sera aquél que reg!rá indepondientement.e de que se est.é 

dispuesto a ex:.g!t- o admit.ir otro. As!, para el consumidor, el 

oxc&dent.o e-sr..ara limitado por el .1.rea que se halla por debajo de la 

curva d& demanda y por encima del precio da equilibrio~ árll'a que 

semejara un t.riA.ngulo rect.fi.ngulo con hipot.enl.!sa un tanto convexa, 

pero que para el caso dol product.or sorá cóncava Csi las curvas no 

son rect.as) y pa.ra el cual el oxcedent.o lo delimita slJ curva de 

ofert.a y el precio dft oplimizacton. 

Nuevamente el an~lisis geométrico coadyuvara en la comprensión 

del concepto. 

o' 

D' 

o 

º .. 
Gr.tflca e 

Por la primera unidad del producto, el mercado establece un 

pracio p""' que el consumidor esl.i dispuesto a sobrepasar on D-P"'con 

t.a.l do no sustraerse al consumo dol mismo. Do &sa forma, •l prodoct.or 

est~ conforme- con obt.on•r O, a.un cuando el morcado le otorgar.á. por 
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esa primera unidad Pw,es decir. :;:-.a ganancia de P~O. En forma 

similar. por cada unidad adicion.a~ es:.ard. el mercado en condiciones 

de ofrecer al mismo precio al tiempo ~·..;e tanto el productor como el 

consumidor irán dejando de obtena-r ber-.eflc!os conforme el precio que 

est.én dispuestos a aceptar se vaya ace:-::.a.ndo al precio que el mercado 

califique como de equilibrio. Los bo!"'leficios para la sociedad se 

compondrán, 

consumidor, 

por t.ant.o, de 

Ar eas indicadas 

raspee ti vament.e. 

los excedentes del 

por !os llmit.es 

productor 

OP"E. y 

La manera en que la teor1a neo::.lásica relaciona las ideas 

vertidas anteriorment.a con las meCic1ones en el bienestar del 

individuo tiene que ver con el concep~o de la variación compensadora, 

elemento que indica la situación ex-post Co con proyecto, por 

ejemplo) en un momento det.erm.inado. La variación compensadora 

establece el monto de ingreso que debe sustraerse al individuo para 

que, una vez realizada la variación da proc.ios, se le mantenga an el 

mismo nivel de sallsfacc!ón que tenia antes de haberse dado la 

modificación en el precio. 

Los planleamient.os de la leerla ~eoclásica senalan al excedente 

del consumidor como la medición que mas puede igualarse a la 

variación compensadora. siempre y cuando la importancia del efect.o 

ingreso pueda desde~arse por irrelevante. 

En ese contexto obsérvese la gra.fica 9. b. Al precio P
0

, el 

excedent.e del consumidor aslarla lirnit.ado por el área bajo la curva 

de demanda hasta la linea P
0

E
0

. Cuando el nuevo precio de equilibrio 

p
1 

so establezca. la ganancia obt.enida estarla limilada por la 

superficie P
0

E
0

E
1

P
1

. De lo que se trat.aria. enlences, as de est.imar 

el valor de esa superficie. 

Al encont.rarse el consumidor en A. su rest.ricclón pres.upuest.al 

L
0

L
1 

es tangente a u
0

. Proyectada est.a s1t.uaci6n en (b) se liene el 

equilibrio en E
0 

al precio P
0

. Uevada a efecto la modificación en el 



precio, la disminución a P1 se traducirá en una nueva relación PM/PX 

que sit.uara al consumidor en una curva de indiferencia superior que 

sera t.angente a la rest.ricción presupuest.al en C, y que al 

proyect.arse en (b) lo sit.úa en E
1 

para delimitar la ganancia del 

consumidor al area P 0 E 0 E1 P1 , que consLituye el beneficio debido a la 

baja de p
0 

a P 1 . Ahora bien. ¿,cómo se relaciona el excedente del 

consumidor con la medición de los cambios en el bienestar? 

11 

Ll 

" " 
p 

p 

(b) 
Po 

(d) 
Po 

P1 P1 

q 
Gráfica 9 Qo 

q 

La. medida la conslit.uye la roducc1ón que en el ingreso, 

considerado ol camb1.o en los precios, debe darso para devolver al 

consumidor .a su posición de bienest.ar inicial. Gr:..ficam'9'nt..e esta 

condición s• oxpresa.ria én una. llnea que fuese tangent.e a la curva de 

indiferoncia original y que revelase, al mismo tiempo, la nueva 

relación do precios. Dicho efecto, la variación compensadora, 

est.abloce •l nuovo equilibrio en 8, que se logr~ just.amonle abajo del 

punto c. qued~ndo. on consecuencia, el efec~o de la variación 
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compensadora expresado por la distancia vert.1cal BC que expresa :a 

igualdad con l"'Os olros dos conceptos: excedent.e del consumidor y 

efecto suslit.ución. 

La comparación de Ce) y Cd), por ot.ra parle, muestra !a 

lnexact.ilud ent...re la variacion compensadora y el excedente del 

consumidor cuando el efecto ingreso se presenta. La lnlerpret.aci6n 

salt.b a la visla al ident.if1car el Area E0 E 1 Ei como aquella 

:sup~rficie de ut.ilidad en que la variación compensadora es 

sobreeslimada por el excedent.e del consumidor. Asi, se establece que 

la similitud ent.re ésle y aquélla divergirá. mercad a la presencia de 

efoclos ingreso dent.ro del efecto puro total del cambio de precios. 

2. 9 Las pref"eronclas individuales como fundamento del bienestar 

social 

Los lérminos en que la economia del bienestar supondrá óptimos 

para la sociedad variaran conforme al peso parlicipat.ivo de los 

distintos grupos y clases sociales en ol ámbit.o do sus relaciones 

económicas. Generalmente se supondria quo el óptimo para los agenles 

oconómicos se alcanza al moment.o en que la asi-gnación de sus 

limit.a.dos recursos los permito aprovechar al rMximo los result.ados de 

su decisión. 

En ose sent.ido, una int..erpretación sobre el beneficio como la 

paret.iana cuenta con los términos adecuados para amoldarse a 

condicionos dist.ribut.ivas disimiles. Es decir. el Opt..imo de Paret.o 

lendria validez en sociedades con un ingreso nacional alt.amenle 

concenlrado. por ejemplo. Rigurosamente aplicada. la optim.ac16n 

paroliana no so logra.ria si, por decir, la redislribuci6n para los 



marginados se h1ciese a expensas de los ricos. 17 

Una definición de qué es lo más adecuado para lograr el 

bienestar de la sociedad implica conceptos de distintos órdenes como 

el ético o sicológico, por ejemplo, Decisiones como las de otorgar al 

individuo lo que debe tener. y no lo que desee, eslablecerlan un 

proceso lógico y racional, pero serian suscapt.1 bles de critica dado 

el car~cter un tanto restrictivo sobre la libertad del individuo para 

forjarse su propio desarrollo. porque a fin de cuentas son la 

elacción y preferencia privadas las cimentaciones de la función de 

bioneslar social. 

Tales elecciones y prnfarencias individuales se orientarán a la 

calificación de estados o situaciones económicas. Cuando es posible 

la comparación entre tales estados, y su ordenamiento de acuerdo con 

las proferencias de los individuos interesados, una serie de 

17. Aunque no necesariamente lendria que ocurrir de ese modo: la 
economia del bienestar podria prever una generación de riqueza de la 
que se tenga la seguridad se distribuirá más equit.at.ivamente. Se 
t.rataria, entonces. no lant.o de redistribuir como de distribuir: 
saber cómo so va a ropart.ir el ingreso -en la corteza que se va a 
contar con él- e incidir sobre su más adecuada asignación. 
Sin embargo, una serio de t.rabajos de Hicks y Hicholas Kaldor 
aliment..aron la discusión a esto respecto al ost.ablecer los .. criterios 
de compensación'' como factores a af'ladir al principio restrictivo de 
Pareto. En esencia., establecían que la consecusión de un mayor 
bienesLar social era posible si el malestar o perjuicio de los 
af1tctados por una acción podia ser revertido merced a la cesión de 
benofici os o ganancias do qui enes resul t. asen ganadores. El cri torio 
compensatorlo de Hicks-Kaldor. como se le bautizó, sin embargo, 
estableció que la compensación no tenia por que considerarse do 
caráct.er obligatorio, lo que al final de cuentas otorgó al proceso de 
compensación un car~ct.or de factibilidad únicamente. Era visible, por 
otra parte, que el adoptar actitudes do equiparaciones 
i nt.erpersonal es se establ eci a en el marco del cr i t.erio de 
Hicks-Kaldor. Sus arliculos puedan analizarse en la selección de 
Arrow y Scitovsky. Este último contribuyó a la polémica con una 
arllculo sobr9 las condiciones quo debían observarse para posibilitar 
el criterlo compensador de Hicks-Kaldor. 
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condiciones como las siguientes se formulan
18 

1. AsimeLria de la preferencia. Si la si t.uaci6n X es 

preferible a la situación Y, Y no es preferible a X. 

2. Translt.ividad de la preferencia. Si X se prefiere a 

Y y Y se prefiere a z. ent.onces X se prefiere a 

z. 
3. Transit.ividad de la indiferencia. X es indiferente a 

Y y Y indiferente a z. entonces X es indiferente a z. 
4. Preferencia individual. Bastará que, ent.re i .. 

indiferencia general, un individuo i prefiera X a Y. 

para que se considere a ést.a como la preferenci.a 

social. 

5. La indep~ndencia frent.e a la distribución. Cuando la 

elección sobre un estado económico dependa de i y j. 

las distribuciones d9 los rest.anles individuos no 

se lomarán en cuenta. 

2.10 La ~tmclón social del bienestar y las dificultades de la 

vot.ación 

Vistas en conjunto, las condiciones expuastas rovolan el peso 

relat.ivo que sobre las decisiones sociales ejercen las elecciones 

individuales. Un enfoque acumulativo que pretenda formular la función 

de bienestar social corno una adición de las dist.int.as funciones de 

18. John Harsanyi 1 op. e{ t. Son las condiciones que él est.abloce. y 
que const.ituyen. ideas más ideas menos, las suposiciones sobre las 
cuales los t.eóricos del bienestar que han analizado la const.rucclón 
d• la runci6n social. sustent.an sus hipótesis. Por ejemplo. s:e 
asemejan a las que Arrow ut.iliza para la post.ulación de su teorema de 
la posibilidad. · 



ulilidad individuales. enfrentarla la dificultad de homogeneizar 

éstas a part.ir de las comparaciones int..eipersonales. 19 

Tal como ya se mencionó al inicio del caplt..~lo. los juicios de 

valor, que son una manifost..ación do la post..ura. lndi vidual ante la 

sociedad, inciden $n la definición de la runción de bienest.ar social. 

quo si bien puede cont.raponerse a la conveniencia lndividualist.a do 

un sujet.o, no deja de basar su razón do ser on la part.icipación 

porsonal. 

La función de blenest.ar social podria ~xpresarse, en la 

concapción do Kenelh Arrow, como aqu@lla que contuviese los elementos 

necesarios que permitan el paso, del conjunt.o de gustos individuales 

conocidos. a un palrón de loma de decisiones socialll's. on tJna forma 

t.al que él máx.1.tno bone!"icio para la. sociedad estuviese muy 

posiblemente garanlizado. 

La función de bienestar social es una der-ivación del orden 

ost..ablecido por- las pre!'eronci.as: .t.ndividu~lt>s ta parl.ir de las 

funciones de utilidad). y su ullerior t.ransformación en un ordefl de 

preferencias sociales. Las funcionas de utilidad SQ asociarán. via el 

proceso de la FSS. del orden de la jerarquizaclón individual al orden 

de las preferencias sociales. 

Arrow est.ablece el mót.odo de la vot.ación corno la forma en que 

la sociodad est.a..bloce la f'unc:ión de bienestar social. Las posibles 

sit.uaciones a las. quo se lnt.ent..o llegar deben ser somet.idas a l.a 

elección da los individuos. En e!'ect.o,. él es;t.abloco: •'En r.ma 

democracia capi~alisla hay esencialmente dos mélodos de determinación 

de lAs ele-cciones sociales: la. vot.aclón que so emple-a comúnmente para 

lomar decisione-s "pol1t.1cas•, y el mecanismo de mercado, que se 

10. T.a.1 voz el .._nálisis y enfoque lúcido que tnás comprensibllftment.• 
abordo el problema de las comparaciones inlerpersonales soa el do 
Harsanyi. 



emplea comúnmant.e para tomar dec1s1ones • econ6micas' ·•. Mas adelante 

a.i''íad&: º· .. los. métodos de la. vot..a.ción y del mercad;:, son métodos que 

amalgaman los gustos de muchos lnd1v1duos al hacer- las elecciones 

sociales • .. ao 
Una argumentación esgrimida frente al volo como pr6ceso 

select.i vo. sef'Sala la. inexistencia de por,deraciones alrededor del 

grado de intensidad del deseo; es decir, una decisión acerca de un 

asunto prioritario merecerla lomar en cuenta la vehemenc1a con que se 

desee por parte de un grupo. porque seria de más "'valor ... su voto que 

el de la opción contraria.. si ést.a fuese un laf'lt.o indiferent.e a lo 

qua se &st.á. votando. 21 

Olr-a dificult.ad que se puede> presentar es la ºparadoja de la 

votaciónº. d~ la que el propio Arra .... e-s el exponent..e. Supéngase qtJe 

existen t.res estados o sltuac1ones a &legir Ca. b. e:) y que tres 

individuos harán la el&cción C1. 2, 3). Acordes con sus prererencias. 

los sujet.os ordenarán los tres estados de este modo: Cb,a.c)
1

, 

Ca.c.b) 2 • Cc,b,a) 3 . El primer par Ca,b) será calificado asi 

ler. individuo Cb.a) 

Zo. individuo (a,b) 

3er. individuo Cb,a) 

elección social Cb,a) 

El segundo par Ca,c) se calificará 

ler. individuo Ca,c) 

20. Estos sef'falarnient.os se encuent.ran en su art..lculo .. Una 
dificultad en &l concept.o de bionest.ar social'"• de la selección d& 
ensayos sobre econorn1a del bienest.ar. 

21. Gordon Tullok realiza una análisis interesanle alrededor de esto 
en la misma s•lecc16n. 
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2o. individuo Ca,c) elecci6n social Ca.e) 

3er. individuo Cc,a) 

El t. ercer par Cb.c) 

1er. individuo Cb,c) 

20. individuo Cc,b) elección social Cc,b) 

3er. individuo Cc,b) 

Por decisión mayoritaria se prefiere b a a. a a e, y por 

lransitividad deberla preferirse b a c. La tercera ordenación, sin 

embargo, demuestra que no es de ese modo. Surge as! un resul lado 

intransitivo que excluye, por tanto, la existencia de una ordenaci6n 

social sobre los tres estados. 

Arrow dejó establecido que una función de bienestar debia 

contener atribuciones minimas más allá del mero.ordenamien~o social. 

Por ejemplo. que la ampliación del dominio de la FBS permitiese a las 

preferencias individuales encontrar un esquema no reslrict.ivo de las 

preferencias sociales, que la preferencia de un individuo no se 

t..ransformase en 1--. preferencia social • y que las dislri buciones de 

los restantes individuos no afectaran la preferencia de X sobre Y. si 

ésta era la decisión social aun cuando las otras decisiones se 

hubieran modificado. 

Un elaborado enf'oque 16gico-malemát..ico desarrolla Arro"' en su 

ensayo para dejar constancia del denominado .. teorema da 1 a 

imposibilidadº. como él mismo propone: "Para cualquier método de 

derivación de las el&eciones sociales mediante la agregación de los 

patrones de preferencias individuales, que sat..isface ciertas 

condicionos naturales. •s posible encontrar patrones individuales de 

proferencia que originen un patrón de elección social que no sea un 
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ordenami ent..o 11 neal ... 22 

Las condi-c:iones propuestas y el desarroll::: de sus derivaciones 

debidas al comportamiento de los individuos se traducen en la 

infactibilidad de cumplirlas rigurosament.e, merced a lo cual la 

est.rict..a observancia de uan f'unción social de bienestar no puede 

lograrse sino a expensas de la violación de alguno de los supuestos. 

Pero véase en palabras de Arrow: .. El teorema de la posibilidad 

demuestra que, si no se hacen supuestos previos acerca do la 

naturaleza de los ordenamient.os individuales, no existe un método de 

vnt.Ar:t ón que elimine la paradoja do la votación, ... , ni la vot.ac16n 

mayorit.aria ni cualquier otro plan de representación proporcional, 

por ~s complot.o que sea. De igual modo el mecanismo de mercado no 

croa una elección social racional ... 

La importancia asignada a las comparac1ones int..erpersonales 

queda de manifiesto en la reformulación del t..e-orema como enseguida se 

indica: us1 excluimos la posibilidad de las comparaciones 

interpersonales de ut.ilidad, los anicos métodos que pueden ut..ilizarse 

para pasar de los gustos individuales a las preferencias sociales. 

que sean sat.isfactorios y se definan para un campo amplio de 

conjuntos de ordenamientos i ndi vi dual es, ser~n impuestos o 

diclatoriales. •• 

El desarrollo teórico de los conceptos de . la función de 

22. Las condiciones que adviert..e Arrow son: 1) una FBS definida para 
lodo par admisible de ordenamient.os individuales; ii) si un est.ado X 
sube, o por lo menos no baja, y era preferido a otros est.ados, que se 
mantienen constantes, entonces seguirá. mant..eniéndosi& a la cabeza de 
las pref'erencias¡ iii) una elección que condujera a una ordenación 
determinada deber~ mantener los r&sult.ados aun cuando una 
modificación ex-post pudies• alt.erarlos Cesta condición se conoce 
como independencia de las alternativas no aplicables); iv) la FBS no 
deberá ser impuesta; v> una FBS ser~ dict.at..orial en la medida que las 
prefer•ncias de un individuo se traduzcan en la preferencia social 
cualesquiera que sean las ordenaciones particulares. 
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bienestar social ha vertido un sinnúmero de interpretaciones como la 

anterior. pero de una forma u otra el análisis detallado de las 

mismas no puede menos que establecerse en otro ámbito mucho más allá 

del que animarla el alcance de este trabajo. 

2.11 Un.a nueva formulación de la Ctmci6n de bienestar 

En la concepción de la economia del bienestar es práctica 

corriente la mención de la Cunción de bienestar social como 

indicadora de decisiones óptimas en la asignación de recursos. 

Teniendo como objetivo la consecución de las metas de desarrollo en 

lodos los sentidos (jerarquizando el aspecto 

formulación de una función sclal del bienestar 

económico), la 

deber 1 a guardar 

coherencia con las decisiones y prof'erencias de los agent.es 

económi ces de 1 a sociedad. 

Es cl.uo que esto no siempre es posible, ya que las 

preferencias personales no conducen necesariamente a la mejor 

situación económica, en el caso de que pueda identificarse, con 

anticipación y dentro de un conjunto definido de opciones, tal 

condición. Ya se ha visto, por ejemplo, la "paradójica vot.aciónª' de 

Arrow (donde la elección individual conduce a un estado ilógico pero 

fundamentado on el consenso social) y sus implicaciones, plasmadas en 

el teorema de la imposibilidad. 

La construcción de la función social que contenga los elementos 

necesarios par.a conducir a la mejor situación económica (aquélla 

donde '5e.a posible ol ~xirro bienestar) debo ir m.a.s all~ de la mera 

prffferoncia individual. 

La con~lrucción de una función de bienestar social se ha 

traducido, en la actualidad, en un proceso de pl.anoación nacional por 

medio d•l cual se establece el orden de prioridades sociales que 

refl9jen lo mis adecuadamente posible la jerarquización de los deseos 
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y elecciones individuales. En ese sentido .. :os juicios de valor de 

los planificaddres vienen a suplir las preferencias personales, con 

la salvedad de considerar qtJe t.al13>S cr-1ter1os se deberán ajust.ar de 

cerca a los 1nteresos de la sociedad. 

Es por ello quo la planeac!On viene a lomar el lugar, como 

concepto leórico, de la ~unción de bienestar social dado que: "Trala 

de resolver el problema d8 'economizar' o sol&ecionar el valor de los 

1nst.rull19nt..os de manara quo se maximice una función de preferencia. 

sujet.a a un conjunt.o de rest.ricciones lr.stit.ucionales, politica.s. 

culLur-alos, de disponibilidad de recursos. ele." 

En la a.nt.er-lor cita so encuentran eleme-nlos que ya se han 

t.rat3do. esto es. la asignación de recursos escasos para op~imizar el 

bienestar, dado el statu quo. Los ~eóricos de los precios de cuenta. 

Squir• y van der Tale. manejan las nusinas cat.e-gorias Cas:lgn~ci6n 

óptima dadas las limit..ac!ones) sólo que e.l. cont.ext.o en el que lo 

hacen es el de identificar el ºproblema básico que enf'rent..an t.odo.s 

los paises ... E:n el párrafo anterior-, sin embargo, se hace referencias 

a una definición en el sentido de sus melas. 

La cita es de Zbignlew Kosikowsk1ª3 y hace menc!On a lo que se 

ent.iende por plan1CicacJ6n. 

La planif1cac16n e<::onóm1ca. para las eeor>.om!as de mercado es 

considerada corno una contribución de-1 eeonom.isla holandés Jan 

Tinbergen.ª4 Entre los logros de la plan1Cicacl6n &St.~: "81 proceso dG 

construcción de un.a. f"unc16n obj&t.1vo Co función de preferencia.) que 

mejor refleje los valores y prioridades d& la sociedad y que 

conlr1buya do maner~ más oficaz ~l incremento del bienes~ar social a 

23. Zbigniew Kosilcowslci. Técntcas de Plantflcoct6n Hacr"oecon6mtca 
CM&xl.co, DF: Trillas, c1QS3) p.l.g. 11. 

24. Jan Tint>.r-gen, La Plonoací6n del Desarrollo C2a. reimp. ~ México, 
Df": FCE, 1002, c1Q5S). 
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mediano y largo plazo ... a5 De ahi que se pueda ligar el objelivo del 

~ximo bienest.a.r con las melas de crecimi&nt.o, estabilidad y 

distribución que lleva aparejado el proceso de desarrollo. 

Jan Tinbergen establece que el desarrollo económico debe 

considerarse como una necesidad. más que como un proceso meramente 

secuencial. Las circunstancias en que so desenvuelven los paises 

subdesarrollados demandan una atención significativa en cuanto las 

condiciones básicas para llevar por buen cauce su desarrollo. 

Tales condiciones básicas pueden lograrse a partir de la acción 

gubornament.al quo deberA 

i) crear las situaciones generales favorables al 

desarrollo, 

ii) hacer vor los benericios del desarrollo, 

iii) realizar las inversiones b~sicas iniciales, 

iv) est.imular la aclivtdad empresarial privada. 

La ut.ilización de herramientas que contribuyan a la 

consecución de los elementos seNalados en las lineas ant.eriores 

llenen en la planificación un método adecuado para expresarse. 

La desventaja Co ventaja) es que, en el contexto de un pais en 

desarrollo, las visibles fórmulas de pl~nificación se plasman con un 

caracler meramente indicalivo. A diferencia de la planeación 

direeliva, con un órgano de decisiones centralizado y un mecanismo de 

mercado fuer lement.e controlado, la planificación alienta las 

decisiones individuales t.ralando de que coincidan o se aboquen a la 

consecución de los objetivos del bienest.ar gener.al. El logro de 

dichos objet.1 vos depender A del podeT- de las int.1 t.uciones póbl.lcas 

para conseguir el cumplimiento de las 4 lineas de acción d• 

2!3. Kosiko..,..ki. op. cit., p,¡g. 12. 



Tinbergen. 

El papel -de los precios dl:l' cuent.a en el de-sarrollo economice 

podria ubicarse. en la perspectiva de Tinbergen, en las facilidades 

que ot.orguen a los responsables de la conducc16n económica para 

asignar las inversiones de recursos dado su grado de escasez y 

calificar, de ese modo. su nivel de generadores de bienestar social 

mAximo. objelivo primordial del desarrollo. De esta forma, por 

ejemplo, la calificación de los proyectos de inversión públicos puede 

realizarse en función de su rentabilidad econCm.ica, dado que el 

margen de maniobra on cuanlo la disposición da fcndos públicos no 

ostaria condicionado únicament.o por los niveles de ront.abilidad 

financiera que caraclerizaria, como elemento de primer orden, las 

decisiones empresariales privadas. 

Los precios contables, para el caso de las inversiones 

privadas, podrian alentar las mismas, dado que mostrartan el orden de 

prioridades sociales con el cual fueser1 jerarquizados los proyectos 

que se sometiesen a dicha t.écnica. 

La aplicación de los precios de cuenta permit.iria, como se 

puede ver, un margen de maniobra superior en los proyect.os públicos 

que en los privados, sirviendo a Qstos como reguladores para calcular 

el beneficio social que puedan generar. 

La consecución de las dos últimas condiciones de Tinbergen 

apuntarlan a una mas recomendable utili:z:ación de técnicas 

costo-beneficio, dadas las posibilidades que ofrecen para regular las 

inversiones públicas y para alenlar eficlentement.e las inversiones 

privadas. 

2.12 La inversión extranjera como fuente de recursos .. escasos .. 

En la metodologia LMST de los precios de cuenta no se cont.empla 

detalladamente el papel que los ahorradores externos puedan tener 
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sobre los proyectos de inversión. A lo sumo. el carácler que se le da 

.a. la inversión de recursos del exterior se indica por la estimación 

de sus c;ost.os de servicio. No por ello se debe dejar de considerar 

quo el ahorro externo pueda ser incluido como recurso productivo, ya 

qu& sus implicaciones para la econornta podrian ser considerables. 

Oros.so modo. son dos las !'orma.s tradicionales como se expresa 

la invers16n extranjera. En un caso. la conlrat.ación de créditos hace 

c:fisponer al prest.atarlo de un margen de maniobra relati vamenle 

autónomo de los fondos, margen que se conlrapone a los eventuales 

riesgos que implica el servicio de la deuda. En el segundo caso, el 

de la corporación multinacional -"el inst..rument..o más import..anle de la 

inversión ext.ranjera--- los riesgos implicitos alrededor de la 

soberanía nacional se comparan con los posibles beneficios que genere 

en ··1a economia r&eeplora. 

Un t.ema como el de la inversión extranjig.ra ocasiona 

int.erpret...a.ciones de las más diversas .indoles~ se enfrent.an posiciones 

.a, tal grado que pueden perderse de vista. los reales benef'icios y 

·costos: ºLa al t.ernali va no consi st.e en dolerm.lnar si la I ED es • buona 

o inala". Se requiere. en cambio, def'inir. con estudios empiricos que 

examinen sectores y ramas de actividad económica, las circunst.ancias 

en ·las cuales la IED resulta provechosa, a corlo y largo plazo, para 

los inlor•ses nacionales de un pais determinado. u
26 

La evolución de la IE en HéXico pr&sent.a dos vertientes: la 

inversión directa Cvia corporaciones:> y la indiroct.a Cvia préstamos). 

Hasta 1Q70 la IED m.anluva una relación 1 a 1 j- con la inversión 

indirecl~. La actuación de las empresas lrasnacionales se tradujo en 

la prepondl'Jrancia de los capitales norteamericanos, respecto a su 

origen. y •n la cobort.ura de los sectores ma.nufac~urero y comercial. 

26. B"'rnardo Sepúlveda y Anlon!o Chumacera. La Inuerstón Extranjera 
on H6;tdco C2.a. reJ.mp.; M4»dco. DF': FCE, 1083, ctg73) pp. 23-24. 
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en el dest.ino. 

La polili~a nacional frente al ahc~rc ext.erno fue. y a la fecha 

lo es. clara en el senlido de olorgarle a ~a inversión extranjera un 

carácter complementario al ahorro nacl.or.al. No obstant.e. ello no 

impidió que la situación financiera Ce las corporaciones se 

suslent.ase en los recursos internos. a la voz de no incidir siempre, 

favorablemente, en la balanza de pagos. Aunado a ello, las 

disposiciones gubernamentales sobre la gradual ... mexicanzación de las 

inversiones" no eran nocesariamenle cumpl.:. das. 

Por su parle, la inv~rsión indirec~a gestaba su desarrollo que 

habria de alcanzar dimensiones importantes a lo largo do la década de 

los 70 para hacer crisis on esto decen10. Corno en el caso de las 

corporaciones. 1 a predoml nancla de los cap1 tal es nor teamer 1 ca.nos fue 

i ndiscut.i ble. 

A partir de 1973 los reglamentos sobre inversión lrat..aron de 

dar flexibilidad y cumplimiento a sus dispos1ciones; ello influyó en 

ciert..a madida para que de ah! aCelant.e la contribución al 

desarrollo y crecimienlo nacionales fuese más palpable de como lo 

habla sido hast.a entonces. Por ejemplo, la balanza de pagos fue 

favorecida en virtud de los int.ercamb1os cornerc1alos superavitarios 

de las exportaciones de las empresa.s m~l•.1na.cionales. y el flujo y 

aport.aci6n de locnolog1a contribuye-ron vislblemenle a mejorar la ya 

exist.ont.e. 27 El predominio est.adunidense en IEO se redujo en téi•m.inos 

relalivos al diversificarse las fuentes l.nversionistas y al repuntar 

la inversión indirecta. 

El eje de 3cci6n gubernament.al deberla a.becarse. como dicen, 

Sepúlvada. y Chum.acero, a la adopción de "'una est.rat.egia que se 

Gl. Gerencia. Técnico& do Oporaciones Int.orna.cionales. Panorama 
Económico Internacional. Nacional Fina:"\ciera. a.gost.o de 1Q8B, Es 
menos obsorvabl• •l comport.amient.o do la. IE en ot.ros sentidos: 
remisión d• utilidados, grado d~ concor1t.ra.ci6n. por ejemplo. 
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enfreonte a aquella de la corporación multinacional, a fin da hacer 

coincidir la acción de est.as empresas con los objetivos generales del 

int.erés nacional y del desarrollo int.erno. ••28 Corresponderla al 

gobierno la aplicación de t.écnicas depuradas para realment.e seguir 

osa eslralegia: ••(oxisle) la necesidad de establecer osquemas de 

planoación y, en su caso, reformas est.ruct.urales, que se traduzcan en 

un mayor grado de adecuación entro las me~as polit.icas, económicas y 

sociales de una nación y la orient.ación ut.ilit.aria de la empresa 

t.rasnacional. Corresponde a los gobiernos adopt.ar poli t!cas que, en 

función del mismo crit.erio del uso racional y eficiente de los 

recursos. represent.en un mejor aprovechamiento de la presencia de la 

inversión extranjera en sus econom1as ... 29 

No por ello se debe dejar de considerar quo el ahorro externo 

puede ser incluido como recurso escaso, y que sus implicaciones para 

la economia podr1an sor considerables. 

Es pre<:isamont.e dent.ro do los esquemas de planeaci6n que la 

lécnica de evaluación de proyeclos de inversión puede cont.ribuir a la 

conciliación ont.ro los priorit.arios objet.ivos de la nación y la 

orient.ación lucrat.iva do la inversión ext.ranjora. 

28. SepOlved.a. y Chumacoro, op. cit .• pAg. 13. 

2Q. :Cb(d .• p~g. 22. 
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CAPITULO III 

EL AHALISIS COSTO-BEMEFICIO 



3.1 El menester de la evaluación econol'Jdca de Las inversiones en 

proyectos 

En una. sociedad. la conjugación de t.ranst..ornos económicos. en 

&l orden que se les quiera dar, no conducirá a olra cosa sino a la 

imposibilidAd de salisfacer los m1nimos de bieneslar que demandan los 

individuos. De esta ~arma, en la ldentieicación del mAs grave 

problema del orden económico es permisible soNalar que no se lrataíA 

de un suceso u otro, sino que resultará mas acertado ubicarlo como la 

mani~estaci6n conjunta de lodos ellos. 

Resulta claro que dada la oscasez. elemento clave en la ciencia 

econ6mic--.. la sa.tis!'acci6n del biono-star est.~rá sujeta ~ la 

admi nistr-aci6f"I que de los recursos 1 imitados se haga. En est.e 

sent.ldo, el anAlisis de proyectos de inversión deberá enfrent..ar los 

obst.áculos que se pr&senten para que la m.As ópt..ima adm.1nist.rac16n de 

los recursos se t.radu2ca en la maximización de la u\.ilidad. 

Para los paises en vias de desarrollo. el sector público 

constituyó el on.t.e por tradici6n a través del cual la ejecución de 

los proyect..os de J.nversi6n se aonducia on f"uneión de una más óptima 

asignación de los linútados recur-sos: con que cuentan las 9Cononúas de 

esos pal ses. 

El gob1erno debla velar. ademas. porque la consecucion de los 

objet.ivos funda.a-.&nt.ales de1 desarrollo hiciera coincidir. cada vez 

má.s. las preferencias sociales con las privadas. 

Denlro de los proyectos de inversión, los margen.es de 

convonioncia del enfoque privado requieren ut.J.liza.r t.éenic.a.s 

f"inancieras que mejor OJ"'donen los proyect.os en cuanto su 

ront.abilidad. Los crit.e>rios con los cuales SS> manejan los objQlivos 

de la empres~ privada. radica.n en alcan%.ar la m.ls alt.a ganancia 

posible, sin d.1scr!minarla en lo que a beneficiarios se ref"J.ero. La 

muest..r-a más repre-s&nt.at.iva do esto os la rentabiliad comercial. la 
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cual no repara en distribuciones interpersonales. orient..a.ndose. en 

esencia. al lo9ro de los objetivos empresariales de m.a.xinúzación de 

sus ingresos. Esla clase de rentabilidad se calcula considerando los 

costos y beneficios privados. y dentro de las técnicas de evaluación 

de proyectos exislon métodos para medir las utilidades que se deriven 

de ellos. 

Al considerar al gobierno como agente conciliador de los 

intereses privados y sociales, corresponderla al mismo l~ formulación 

de los objetivos prioritarios de la nación, los que, como se 

desprende de los párrafos anteriores. no necesariamente puedan o 

deben coincidir con los objolivos de los particulares. El hacer 

coincidir, o por lo menos acercar. las meotas de la nación con las de 

los part..iculares, no significa que dicha larea logre sus propósitos, 

porque más bien la acción del estado podrá estar subordinada por la 

organización y manifestación de los diversos grupos que compongan la 

sociedad civil. 

En ol cap.1 tul o anler 1 or se doj ó planteado el hecho de que la 

func16n en que el bienestar plasma las interpretaciones y 

preferencias do los individuos no consiste precisamente en una 

calegoria practica o de fácil formulación. La dificultad do realizar 

comparaciones interpersonales. por ejemplo. se traducia en la 

imposibilidad de conciliar las diversas f'uncione-s da bienestar. Se 

planteó. entonces, que era el proceso de planificación. en última 

inst..ancia, el qu& de cierta manera podia venir a sust.it.uir o 

compensar la falla do una función de bienestar social. 

Dentro del proceso da planificación indicat.iva, mas común en 

los paises en desarrollo, al gobierno formul~rA la serie do objetivos 

que mejor se aboquen al logro del bienestar nacional. En est.e

sonlido. el an~lisis de proyectos deber.a reflejar en mayor grado los 

costos y los beneficios en función de las met.as de desarrollo 

nacional. El c:ar~cler do tales costos y beneficios debe definirse a 
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partir de las incidencias que ocasiones para el conjunto de la 

econom.la, y no solament.e para las utilidades de los part.iculares: 

º· .. los cost.os y los beneficios del proyect.o deben medirse por 

comparación con la medida en que rest.an posibilidades o contribuyen a 

los objetivos de esa sociedad ... i Al mismo respecto: •• ... Clas 

utilidades son) indicadores adecuados 6nica~ent.e si los gastos 

reflejan fielmente los costos sociales y los ingresos miden 

correct.ament.e los beneficios igualmente socialos. n
2 El enfoque de 

ONUDI sobre el análisis costo-beneficio establece que: "Lo que 

proporciona es un marco racional para la selección de proyoct.os, 

consliluido por los objet.ivos y valores nacionales. Los proyectos se 

juzgan a la ltJZ de su repercusión precisa sobro la economla. y esla 

repercusión se evalúa ut.ilizdndo parámetros que reflejan melas 

nacionales, objetivos sociales y hechos globales. ••3 

Resumiendo. es el gobierno el que está en condiciones de 

establecer las prioridades sociales y t.rat.ar dG> alcanzarlas 

apoy~ndose en la planificación -que es la sust.ilut.a de la función 

social del bienest.ar-, y ayudándose en la evaluación de los proyect.os 

dent.ro de tal proceso de planoación. 

El enfoque de los procios de cuent.a, derivación dol anAlisis 

costo-beneficio. viene a intentar ser garant.e de una m.As adecuada 

evaluación de los proyectos al considerar las contribuciones que 

ést.os aportarán a.l logro de los objet.ivos de dosarrollo. En ésl.e se 

est.abl~ce un• dis~inción relevante en la ut.ilizac16n de procios como 

elementos clave de la calificación de las inversiones: los precios do 

mercado ovalúan m.s correctamont.a las rent.abilidades comerciales y 

sirvon. el mislllC> tiempo, do punt.o de partida par la evaluación 

l. Squir• y van<:!-.- Tak, op. cit., p•g. 14. 

a. Lllt.le y loilrrl....s, op. cit., pp. 1!5-Hl. 

3. ONUOI, Pautas ... , p•g. 14. 
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económica, una vez que de ellos se han -:Jer1·1ado los precios da 

cuenta. 

3.2 Condiciones que hacen deseable el uso de precios de cuenla 

En la sección anterior se indicó la existencia de diferencias 

en los precios de mercado y de cuenta; tal distinción servirá a la 

evaluación de un proyecto según la perspect.iva individual o social: 

ºLos costos y los beneficios económicos se nuden por los •precios de 

cuenta', que muy bien pueden diferir da !os precios de mercado 

correspondient.es a los costos y beneficios financieros ... 4 

Más adelant.o se expresa lo siguiant.e: ... Los precios de cuenta. 

son det.erminados por la interacción de los objetivos fundamentales de 

politica y las disponibilidades de recursos básicos. Si un recurso 

determinado es muy escaso Ces decir, si r:iara ese recurso hay muchos 

usos posibles en competencia), entonces su costo de oportunidad Cesto 

es. el beneficio a que se renuncia en la mejor opción disponible que 

es necesario sacrificar) lendera a ser olevado. Paro si la oferta do 

este r&eurso fuera mayor, la demanda derivada de los mejores usos 

sigulentes podria. sa.t.isfacerse en orden decrociont.e de import.ancia y 

su costo de oport.unidad Co precio de C'.Janl.a) descender ia. Con 

frecuencia. los precios de mercado reflejan correctamente esa 

escasez. pero exist.en buenas razones para cre-e-r que en los paises 

menos d9sarrollados los mercados imperfectos pueden causar una 

divergencia ont.re los precios de mercado y los de cuenta. Se 

considera que osas dei vergoncias son par t.1 ::ul arf?W'tnta acentuadas en 

los mere.a.dos de tres recursos impOrlantes; mano de obra, capital y 

di visas. •• 

Es obvio que las distorsiones en los precios: de mercado de 

4. Squire y '/&n der Tak, op. cit., p~g. 26. 
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est.os recursos no constituyen, necesariamente, las mas imporlanles o 

las únicas razones por las cuales la adopción del análisis 

costo-boneficio venga a resarcir la falt.a de .. realidad•• de los 

precios de mercado. 5 

Lit.lle y Mirrlees est.ablecen. en el capitulo II de su libro. 

ent.r• .. las condLcionos que hacen deseable el aná.lisis de 

cost.o-benoficio en los paises en desarrollo" a los fenómenos 

inflacionarios. el subempleo. los aranceles e impueslos a las 

importaciones y exporlaciones. la distribución del ingreso, además de 

los ya seNalados por Squire y van der Tak. 

As! se t.ieno, por ejemplo. que la inflación, apart.o de no 

manlenerse a la par con la de los principalos socios comerciales, 

afect.a de manera grave los precios relativos, ocasionando que la 

intervención gubernamental, via cent.roles de precios, pueda generar 

dist.orsiones aón más graves. 

También puo-de ser práctica corrient.e el que debido a 

desfavorables condiciones de intercambio con el exterior, los 

gobiernos se vean forzados a un 1nanejo racionado del mercado de 

divisas que se lraduzca en inestabilidad cambiarla, donde la 

disposición a pagar por las divisas no sea suficient.e para 

oblenerlas. 

El pago a la mano de obra en paises en desarrollo deberá. 

enfrent.ar posibl&S condiciones de ••dualidad ocon6mica'", donde el 

salario devengado por el trabajador del sector at.rasado no se 

aprox.ime a su productividad marginal, la que generalmente sera menor 

al valor que se le est.~ asignando. Las claras divergencias salariales 

6. Se supone que las distorsiones se presentan a nivel general, y no 
únicamente en los fa.et.ores productivos. Sin embargo, tal como se 
observar~ en el capitulo siguiente, al expresar los valores de bienes 
y servicios en t.6rnúnos de factores de producción, las distorsiones 
en éstos si imporlará.n en mayor medida. 



foment.aran el flujo de trabajadores de una región a ot.ra. 

Los mercados de capital reflejaran. a su vez. desequ!librios en 

la ofert.a y demanda de recursos. y serán. en general, indicadores 

poco rieles de las reales necesidado-s de dinero. La disparidad de 

int.ereses que puedan pagar los inslrument.os de inversión, &S prueba. 

fehacient.e de ello. La escasez de ahoro y su consecuente resul t.ado 

sobre la inversión seran, a la vez, causa y ef&elo de estancamiento. 

Las pol1t.icas comerciales incid!r.A.n, en ocasiones, de manera 

poco apta al dos arrollo nacional privilegiando posiciones y 

desalentando la competencia. La presencia de barreras arancelarias, 

just.if"icadas por el afán de prot.99er el incipiente sector que 

resguardan. puede debilitarlo aún más por la falla de incen~ivos a la 

modernidad. 

A las si t.uaci enes como las seF'ial a.das puedan cons i der Ar sel es 

const.it.ut.ivas de elementos que distorsionan y desequilibran los 

precios de mercado, haciendo aconsejable que una mA..s certera 

estimación de las contribucionas de una inversión a los objetivos y 

metas sociales. deba o pueda obtenerse de otra rorma. 

3.3 La división do los precios do cuenta: los precios de oficiencia y 

los precios sociales 

Como derivación del concepto más general de precios sombra o 

pr&e!os do cuenta. las especificaciones y grado de alcance sobro los 

objetivos do desari·ollo nacional se han t.r,¡,ducido en la 

conceptualizac6n do precios de eficiencia y pr&eios sociales. 

Aun cuando en sus orlgenes los precios de cuent.a no 

contemplaban signirlcat.ivamento los factores ponderativos de 

dist.ribuci6n 1 quo da.n la esencia al precio social, actualment.e se 

considera que los precios de cuent.a se dividen en sociales y d& 

eficiencia. 

Generalmente ha sido con los pr'>cios de eficiencia con los 
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cuales se identifica el término de precio de cuent.a o precio sombra. 

A su vez. el análisis de los precios sociales se ha derivado de 

ést..os. El mayor grado de utilización de los precios de eficiencia. y 

la recient.e conformación do los precios sociales. han cont.ribuido a 

la ident.ificación de un precio con~able como un precio de eficiencia. 

Los element.os dlst.ribut.ivos fueron vislumbrados someramont.e en 

la rnet..odologia de las Pautas do ONUOI. pero fue con Squire y van dor 

Tak que los ponderadores de dist.ribuci6n del ingreso present.aron un 

desarrollo formal que porm.lt.16 incidir aún más on los alcances que un 

proyecto de inversión podia ofect.uar on los objelivos de bienost.ar 

comunit.ario. Es decir~ la utilización de precios sociales contempla 

una t.odavia mayor conlribución al estudio de los efect.os 

distributivos, que la aplicación do los precios de cuenta al nivel de 

precios de eficiencia. A est.e respecto, Ello Londero present.a una 

visi6n int.roductoria. pero más recient.e quo el AnAlisis Económico de 

Proyectos-. O 

La dist.inci6n más simple entre los precios de eficiencia y los 

sociales radica en la misma importancia quo t.ione el ingreso generado 

por el proyecto. sea quien sea el beneficiario y soa la forma en que 

se exprese el bonef!cio; si. en cambio, el uso de factores de equidad 

se incluyera on la oblenci6n d~ los precios de cuen~a. se obtendrian 

los precios sociales. para los que es distint.a la import.ancia del 

8. Elio Londero. Beneficios y Beneficiario.so Una Introducci.6n a la 
Estimación do 'Ef•ctos Distribut{vos 111n el Aná.Usis Costo-Beneficio 
CBID: Washingt.on. 1Q97). Es. al parecer, la obra más recient.o sobre 
est.ima.ciOn de precios soclaleso por lo menos dentro de las 
investigacion..s del Banco. 

En el ~mbilo acadóm.ico. la divtJlgación de est.os concept.os 
confiere un nivel relevante a la Facultad de Economía de la 
Universidad de los And•s. de Bo~ot.a. Colombia. Puada vorse, por 
ejemplo, Karen Ha:rie Uokato, La Evaluación Económica do Proyoctos dB 
Inversión <CEDE-Universidad de los Andes: BogoL~. 1909J. 



consumo o la inversión. según quien sea el sujeto que l!.eve a et'ect.o 

esos procesos. 

Este trabajo se desarrollarA en función del concep~o de precio 

de cuenta como un precio de eficiencia, y no como un precio social. A 

nivel general. ose os ol enfoque utilizado por Nacional Financiera y 

ol BID en sus trabajos publicados en México. 

3.• El conswno como indicador del bienestar 

Debe quedar establecido que la evaluación de proyect.os de 

inversión con precios de cuenta debe buscar conlribui r de manera 

significativa al logro de los objetivos de desarrollo nacionales. 

objetivos que no se traducen en otra cosa sino en la gradual búsqueda 

del progresivo beneficio a que tiene derecho todo individuo. tal y 

como·se indicó en el capitulo sobre economia del bienestar. 

Resul la un tanto arduo identificar qué debe entenderse como 

bienestar de una person~. si se considera la multiplicidad de gustos 

y preferencias de los individuos. Los factores del orden moral 

influyen de modo significativo en la "'búsqueda de la !'elicidad", y 

son elementos que no debieran dejar de tomarse en cuenla. Do 

cualquier forma, un hecho indiscutible 9S que, para el individuo, la 

posesión de bian&s y servicios proporciona un nivel definido de 

bienestar que variara directamente con el consumo que de ellos 

roalico. A este- rospoct.o se indica: 5upondromos que la meta 

final y la intención de las actividades económicas guberna.mentales 

ser.i proporcionar un alto nivel de vJ.da ... 
7 

Una explicación rn.!s consistente se debe a la ONUDI: ..,Al hablar 

de la prosperidad o pobreza de un pais, es muy corriente rererirse al 

ingreso real por habi t.ant• o ol consumo real por habi t.anle. Las 

7. Litt.le y M.irrl•es, op. cit., p.i.g. 37. 
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comparaciones interpersonales de los gastos de consumo por hab1tanta, 

o de las calorias por persona, o del valor de la producción de bienes 

de consumo por habitante. son lodos. int.ent.os de representar cierta 

medición de bienestar corriente del pais por medio de los beneficios 

relacionados con el consumo. A un observador perspicaz no se le 

escapar~ que lodos estos son indices problemá.ticos del bienestar. En 

realidad, el consumo medio en el pais es una base inadecuada para la 

astimación del bienestar. porque, entre et.ros mot.i vos, habria que 

t.ener en cuenta la distribución precisa del consumo. esto es, ent.re 

clases, regiones, grupos e individuos . 

.. A pesar da este plétora de objetivos. el consumo global se 

loma muy a menudo como una medida aproximada del bienestar corrient.e. 

En realidad, en opinión común, el consumo por habitante es uno de los 

principales determinantes Co a menudo el más import.ante) del 

bieneslar. La. práctica de tratar el consumo como la unidad de cuent.a 

resulta en gran parle de la importancia práct.ica del consumo global 

rrent.e a ot.ros objetivos, aun cuando, para fines analilicos. 

cualquier t.ipc de beneficio, sea importante o no, se puede t.rat.ar como 

unidad de cuent.a ... e 
F"rent.e a et.ro tipo do beneficios y objetivos, se considera al 

consumo como finalidad últ.ima. de la actividad económica. Sin 

demeritar la import.ancia de las demAs melas de desarrollo nacional. 

os preciso dejar sel'fal ado al consumo como objet.1 vo cuyo logro 

ref'lejcri. en mayor medida. los niveles de bienest.ar de la sociedad. 

Los mayores indiceos de empleo, el mejoramiento de la b.a.lan2a do 

pagos, la menor dependencia ext.erna, la mayor captación de divisas, 

cont.ribuir~n. de una u ot.ra rorma -como melas del desarrollo 

nacional- A eleva.r los indiCes de consumo de la población, superando 

gradualmente los esl.lndares del minimo de bienest.ar. Los niveles de 

9. ONUDI, Pauta$,,,, pág. 41. 



la inversión aportan la certidumbre de mejoras pot.enci.ales en los 

estadios de cOnsumo. La invers16n se llega a juzgar como consumo 

di rer ido. 

Todos los objetivos contemplados en las melas de d&Sarrollo de 

un pais se or!enlarAn. entonces. a elevar los niveles de bienestar de 

·la población, niveles que tendrán en el consumo un reflejo del grado 

de desarrollo de la sociedad. No es gratuito que, en la equiparación 

con los paises desarrollados, sirvan a los paises subdesarrolaldos 

los indicadores de consumo per e.Apita de bienes y servicios para 

medir sus estadios de progreso. 

Para ol cálculo de los preeios de cuent.a Ca nivel de 

eficiencia). la melodologia establece que toda unidad adicional de 

ingreso nacional conducirá al mismo nivel de bienestar. ya sea que 

esté expresado en forma de consumo o de inversión; por t.ant.o, la 

maximización del ingreso nacional no reparará. un los benef'iciarios, 

sino que delegarA esta tarea a los precios sociales. que por el uso 

de f'aclores ponderativos llamarán la at.enci6n sobre las consecuencias 

distributivas del benef'icio que aporten las unidades adi.cionales de 

ingreso. 

3.5 Los costos y beneficios, y su medición 

Las contribuciones de un proyecto al nlvel del bienest..ar social 

se valorar~n a partir de las disponibilidades de productos que 

genere. o de costos que ahorre. Si los impactos de la inversión 

ocasionan que la situación con proyect..o se traduzca en un aufn9nt.o en 

la canlidade de productos para ser consumidos, los individuos se 

b•neficiar~n gracias a la oferta de bie~es y servicios con los cuales 

cont.ari.n. 

Del mismo modo, el ahorro de insumos que el proyecto lleve 

consigo, permite liberar recursos que de osa forma pueden orientarse 
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para ser consumidos o invertidos en otra parle. Con ambas situaciones 

(aumento de la orerta o ahorro de recursos) exist.e la posibilidad de 

elevar los niveles de bienestar. 

~ 1mplant.aci6n de un proyecto representará dos cosas: la 

producción de product.os y el consumo de insumos, la primera de las 

cuales se mani!'est.ará. en el mercado a través de movimientos de la 

curva de orart.a. expresándose la segunda por movimientos de la curva 

de demanda. Al mismo tiempo. ya sea que se t.rat.e de producción o 

consumo. el resultado económico del proyecto se expresar~ desde la 

perspectiva de un valor o de un costo. 

p 

Po¡----,¡,¡. 

P1 1--r+,~ 

O' 
1 

Gr.it'ica 10 

q 

Obsérvese la gr~!'ica 10. representativa de la situación con 

proyect.0 1 qu• se traduce en este caso en la producción de un 

producto. El d•~plazami•nt.o, por consiguiente, corresponde a la curva 

de orert.a. cuya nueva posición s!gnif'ica otro punto de equilibrio 

Cp
1 

,q
1
). La baja del precio ocasiona un aumento •n •l excedente del 
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consumidor debido a la baja del precio C p0 -q
0

). La compcs1 ::.:. Cr, de ese 

excedent.e es una apropiación de un excedente del prcC-...:ctor. 

del!mit.ado por el área Cp0-p1 )q0+~Cp0-p 1 )Cq1 -q0), que a su vez puede 

descomponerse en una ces16n de los produc•~ores. 

una liberación de recursos de los 

product.ores que opt.an por retirarse a causa del menor precio, 

jCp0 -P1 )Cq0-qi)• y un aumento del consumo, !Cq1 -q0)Cp0 -p1 ). 

Cuando el proyect.o se t.raduzca a-n la ulilización de insumos, 

las manifest.aciones del mismo se expresarán en una aumento en la 

producción de insumos, o en la sustlt.ución de consumo de los 

demandan t. es desplazadas. 

Gráficamente, el proyect.o ocasionará el desplazamiento de la 

curva de demanda, y el cambio del punt.o de equilibrio inicial cp
0

,q
0

) 

a un nuevo lugar de equilibrio Cp
1

,q
1
). La superficie 

Cp
1 
-p

0
)qi +icp

1 
-p

0
)Cq

0
-qi) sera el exc&dent.e qua de los consunu.dores 

pase a ser posoido por los productores. La superficie ~Cp1 -p0)Cq0-qÍ) 
representa el cost.o que result.a del d&Splazanúonlo del consur:-;c do esa 

cant.idad Cq
0

-qi) debido a la elevación del precio. E::. A.rea 

fCq1 -q0 )Cp1 -p0 ) es el costo del aumenlo de la producción Cq
1 

-q
0

) que 

result.a dol precio mAs alract.ivo. 

La mod1ci6n de los costos est.d ligada fuert.omenLe con el 

signif"icado del .. sacrificio de las oportunidades... Sea que el fin 

últ.imo en que sa manifiesta el bienestar es el consumo, los coslos que 

implique un proyecto de inversión estarán mojar proyectados por cuant.o 

la imposibilidad de consumir ést.~ prosent.e en el resultado del 

proyecto. La idea cent.ral se intuyo porque la utilización de recursos 

en un proyoclo dll'lerminado estA dosviando su asignación para otras 

inversionos. La econom.ia pierde los resultados bonéflcos de la 

inversión desplazada, dado que la. orient.ación de los recursos. no 

favoreció esa ompr~a. L.a sociedad pierde al ut.llizar re<:ursos en una X 

inversión, dado que los ract.ibles benef lcios de la lnvers16n y 
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desechada no pueden obtenerse. En esa medida, la mejor oportunidad Y 

sacrificada, en aras del proyecto X. se convierle en el costo de éste. 

Los rendimientos que el proyecto genere serán, a la vez, los 

beneficios. 

Dado que el análisis de coslos beneficios busca est.imar las 

contribuciones a los est..1ndares de bienest.ar de la sociedad, la 

medición de aquéllos debo considerar la cuant.ia en que el bienest.ar 

aument.a o disminuye como rosul lado de 1 a puost.a en marcha dol 

proyecto. Los bene!'icios sacri!'icados do 1.a. segunda mejor opción 

result.an los costos de la inversion. porque es, a !'!nal de cuent.as, 

bienestar sust.raido para la sociedad el que so hubiese derivado de la 

explot.ac16n de los recursos, si éstos se hubieran asignado al 

proyecto descartado~ o soa, los costos del proyecto llevado a cabo se 

miden por las oport.unidades que, do disfrutar los result.ados dol 

proyect.o sacrificado, se la restan a la sociedad. A su vez, los 

beneficios derivados del proyecto llevado a efecto serán los que se 

comparar.1n con los costos del mismo, para de ah! evaluar 

económicamente la inversión. 

En la evaluación financiera de proyectos, la rentabilidad de 

los mismos refleja los objetivos privados de la utilidad; o sea, las 

melas de prererencia y bienestar so orientan, en esencia, a 

seleccionar las inversiones cuyo rendimiento comercial garantice la 

mllxima utilidad al inversor. siondo relegada a segundo término 

Ccuando no omitida, por la dificultad do calcularla) la aportación 

que el proyoct.o pueda hacer a los propósitos del desarrollo nacional. 

A pesar de ello. en ambos casos Cevaluaci6n financiera y 

evaluación ~onóm.lca), las t.écnicas de medición de rentabilidad se 

auxilian de Jn4.Lodos tradicionales qua califican los rlujo~ de 

efectivo. Es a.si como el uso de herrarnient.as como el valor presente 

nolo CVPN) y la Lasa interna de rot.orno CTIR), enlre otros, sirven a 

las dos evaluaciones, sea para medir la utilidad privada la 
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utilidad social. Las variaciones qlle se present.arán giraran en t.orno 

a las diferencias que ocasione el uso Ce pr&eios de mercado o de 

cuent.a, dada la motodolog1a de que se derivaron ést.os, y por la cual 

los objetivos sociales quedan integrados en ellos, lo que no sucede 

con los otros. 

q' 
l. 

Gr~fica 11 

D' 
1 

D' o 

q 

Una precisión p&ndient.e acerca del uso de esas herramientas de 

medición de las inversiones se referir~· a la elección de la tasa de 

int.er~ que servirá para realizar las estimaciones alrededor de los 

flujos de efect.ivo. Esto se analizara ~s adelante. 

De cualquier forma, el rasgo común de ambas evaluaciones radica 

en la elección d• la mejor oportunidad de llevar a cabo un proyecto, 

•n virtud del m.Ax1mo beneficio, ya. sea comercial o social 1 que se 

t.enoa la certeza d• obtener. Ello no bastara, sin embargo, para. no 

descartar que un proyec~o social report.e pocos beneficios financieros 

Csi se mira desde es• .1ngulo) o viceversa. 
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3.e El consun.o corriente y su aplazamiento 

La premisa de la cual se ha part.ido establece. como :finalidad 

de la act.ividad .con6mica, el proporcionar las condiciones requeridas 

para que el individuo posea niveles de consumo que la permit.an 

satisfacer su demanda de minimos de bienestar. ·condiciones cuyo 

comportamiento, es de esperarse. elevarán gradualmente los est.adios 

de consumo per cá.pita en todos y cuant.os bienes y servicios sean 

considerados de relat.iva importancia. 

La adecuación del ingreso nacional a las necesidades sociales. 

regionales, o del t.ipo que existan, as1 como la creación de fuent.es 

de empleo, capt.aci6n de moneda extranjera, etc.. serán procesos 

obligados por medio de los cuales será sensible la contribución que 

la actividad económica, traducida en proyectos de inversión, har~ 

para impulsar de modo relevante los indices de consumo de la 

sociedad. Se tiene, ent.onces, que el consumo puede sertalarse como 

indicador confiable del bienestar de la sociedad. 

Una vez derivados los resultados del análisis económico del 

proyecto merced a las t.écnicas de que se vale la evaluación 

financiera CVPN, T!R), los flujos de efectivo vendrán a representar 

las posibilidades de bienestar de los individuos. al suponer que los 

beneficios result.antes s& oriontará.n de una u otra forma hacia el 

consumo. Si se contempla el destino de dicho ingreso, puede 

ubic~rsele como consumo corriente o consumo diferido, al hacer un uso 

somero de las categorias de consumo e inv«trs1ón. Por el momento, y 

conrorme a la conveniencia. deberA interpretarse a la inversión como 

un consumo aplazado o diferido. 

El retraso del acto de consumir se Liga a uno de los dos 

procesos de distribución del consumo. El primero de ellos se enmarca 

en el cont.ext.o del tiempo; es decir, el b.Lenest.ar derivado de los 
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resultados del proyecto se distribuir.a a ~o largo de la duración de 

la inversión, Y la aceptación del aplaza:;.ient.o será condicionada en 

buena medida por la ponderación a que al consumo se ajuste para la 

sociedad. A los planificadoras correspondera la tarea de asignar esas 

ponderaciones que valoren la importancia del consumo en el presente, 

o su aplazamiento, su transferencia. al futuro. El consumo se 

dist.ribuir~ de forma intertemporal, es decir, an el tiempo. Con est.e 

tipo de distribución es con al qua el an4\.lisis de los precios de 

cuenta, a nivel de precios de eficiencia. se maneja m.fls comúnmente. 

La manifest.aci6n del ingreso, sea en forma de consumo o de inversión 

(consumo diferido), no va ~s all~ de su división en periodos, 

relegando en consecuencia las distribuciones de et.ro tipo (del 

ingr.so) a otros estudios. 

Es precisamente la distribución social. entre clases y grupos, 

la segunda forma deo asignación del consumo. La distribución 

int.ertemporal es reforzada por la partición de los beneficios del 

proyecto ent.re los miembros de la sociedad; en et.ros t.érm.inos. a la 

distribución int.ertemporal viene a sun:.arsa la distribución 

interpersonal. Es claro que un an~lisis de est.e t.ipo es ~s deseable 

por las vent.ajas que sobre una mejor y más justa. distribución del 

ingreso t.raer~ consigo. 

A pesar de ello. on la mayoria de los t.rabajos sobre precios de 

cuent.a. la utilización de los precios socia.les est.A sustancialmente 

rest.ringida en virt.ud de qua al análisis de ericiancia recién empieza. 

a ganar terreno en la evaluación de proyectos. 

Una de las vent.ajas de los precios sociales radica en la 

disponibilidad de incorporar ya no sólo la ma.ximizaci6n del ingreso 

sino su mejor asignación: •l problema no es t.ant.o como redist.ribuir 

el ingreso, sino de cómo distribuirlo. dadas las posibles 

implicaciones negat.ivas que una ••cesión ... f'orzosa, implicit.a en la 

redist.ribuc16n, podria ocasionar. Una silu.a.ción da est.e t.ipo vendria 



a Vl.olent.ar ·la condición del 6pt.imo paret.iano Cel bienestar general 

sin afectar el bienest.ar individual), aun cuando la más estricta 

razón de justicia asi lo alentase. Pero estas consideraciones ata~en 

m.1s.~l concepto social de los precios de cuenta, situación que va mAs 

allA del propósito de este trabajo. referido a los precios de 

•flciencia. 

En estos últimos, la forma como el ingreso se manifiest.e no 

estable-ce distinciones entre el bienestar generado por una unidad 

adicional de i nver si ón. y el goner ado por una unidad adicional de 

consumo. Es decir. la sociedad podria mostrarse indiferente ent.re el 

ingreso destinado a la inversión, y el destinado al consumo, dado que 

supone un nivel similar de bienestar si el aplazamiento del consumo 

es ponderado y recompensado con un interés. 

De lo que se trata, en consecuencia, es de igualar los 

diferentes .. pesosº que el consumo pueda tener en el tiempo. de t.al 

f'orma que el consumidor esté, o se muestre indif'erent.e entre gastar 

ahora o transferir al futuro el goce del consumo. 

Supóngase que la diferencia entre las erogaciones y los 

ingresos durante la permanencia del proyect.o representan los 

beneficios del mismo. La inviabilidad de la inversión se present.ar!a 

cuando el resultado del proyecto condujora a una pérdida del 

bienestar, mAs que a una ganancia de él. El signo del benef'icio seria 

negativo. y significarla que el bienestar sacrit'icado, el cost.o de 

oportunidad, representa un mis alto nivel de beneficio desechado que 

no se compensa. con el resul lant.e del proyecto. Cuando el beneficio 

sea, por el contrario, positivo, se lendria ent.onces que 

donde 
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= 1.2 •...• n. 

A la diferencia ent.re los beneficios y los cost.os se le 

donomi nar A W 

l.,2 •... ,n 

y el bienest.ar t.ot.al serA 

La elección del consumidor lo colocará. en la disyunt.iva de 

consumir ahora, o t.ransferir su consumo al ful.uro. sit.uación. est.a 

última, que deberá. ponderar para condicionar el aplazanúent.o de su 

bienest.ar a una recompensa o premio por no obt.ener ut.ilid.a.d de su 

consumo corriente. 

Sea w
1 

el bienest.ar corrient.e. y sea r la tasa a la que juzga 

el individuo. gana o pierde valor w
1

. Si difiere su bienest.ar, por 

ejemplo, al periodo siguient.e, el individuo deberA recuperar el 

bienestar corrient.e wi, mAs una compensación rw1 . Se t.iene. entonces, 

que w
1 

+rw
1 

• wi+l' Si el aplazamiento fuose por dos periodos, el 

consumidor exigir~ quo la recompensa sea 

Cuando el aplaza.mi ent.o es por 3 peri ocios 

ea 



w1 +3 = w1 + rw1 + rCw1 + rw1 ) + rcw1 + rw1 + rCw.1 + rw
1
)J 

w1 + 3rw1 + 3r2
w1 + r 3 wi 

"" w
1 

(1 + 3r + 3r2 
+ r

3
) 

"" w1 C1 + r)
3

• 

Si ol resultado so generaliza a n periodos, se obtiene 

expresión con la cual se indica el consumo futuro quedeberá ofrecerse 

al individuo que retrasa su gasto actual. 

Ahora bien, un proyecto que genere un sinnómero de ingresos a 

lo largo del tiempo deberá. pondor ar el peso que la sociedad as.1 gne 

al flujo en el periodo i. Del mismo modo como se asigna una tasa para 

incrementar el consumo en el periodo i • una tasa de descuento 

deducirá. el valor Hverdadero .. que se le concederá. al ingreso en el 

periodo 1. 

Si w1 + rw1 = w1 +1 

l+r 

cuando son dos periodos, a partir de i, se lendr~ 

wi + rwi + rCw1 + rwi) • w1 +2 

"1'1 + 2r + r2) • ..,1+2 



wi+2 

A parlir de 3 periodos despuas de 

wi + rw
1 

+ rCwi + rw
1

) + rcw
1 

+ rwi + rCw
1 

+ rw
1

)J 

w
1 

Cl + 3r + 3r2 
+ r 3 ) 

Cuando se generaliza a n periodos 

1 n-1 1 n-2r2 

wi+3 

w 1+3 

w /(1 + n~~~- + nCn-1)~~~- + .•• rn) 
n 1 2 .., 

n 

(1 +r) n 

se obtiene el bienestar del n-ésimo periodo expresado en lérminos de 

i. 

3.7 El ntl1'1ftrario o unidad de cuenta 

Lineas arriba se mencionó la posibilidad de que el bienestar de 

la sociodad s• manif"eslase en el consumo per cá.pita de difereri.les 

biones y servicios. 

El co1"'19lomerado de bienes que formarfln una canasta general de 
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consumo ocasionará. en consecuencia. que ést.e se di ver si f 1 que en un 

conjunt.o de beneficios de igual número al que componga el .. pat.r6n" de 

bienest.ar. O sea, exist.irán variadas maneras como se exprese el 

beneficio. Da igual modo, los beneficios sacrificados, que en 

realidad miden los cost.os del proyecto, se expresaran como cost.os de 

variada 1ndole. Las diferentes unidades do cuenta en que se expresen 

los beneficios significarán. necesariamente. un problema en ol 

sentido de hacer homogéneas las unidades en que se manifieslen. 

Véase, por ejemplo, la rocomendaci6n de la ONUDI: .. Supongamos 

que a
1 

es una medida de beneficio de lipo 1, s
2 

del lipo 2, y as! en 

adelant.e hasta el tipo n. Estas indican la estructura de los 

beneficios; pero ¿cómo podomos convertir esle cuadro en una simple 

medida de beneficios globales? No ser~ posible sumarlos, ya que están 

en unidades difeJ"entes ... º· La respuesta. como dicen. no es tan ardua 

y conduce a ..... que la decisión que se adopte es la de suponer que 10 

unidades de beneficio de la primera especie son tan importantes para 

el pa1s como una unidad do beneficio de la segunda especie. As1 pues, 

de lo que se trata es de medir la cuan~1a de una especie de beneficio 

quo se debe obtener par a compensar la pérdida de una unidad de 
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beneficio de la olra espec:ie. ••9 

Los impa ... ct.os que el proyecto ocasione en los objet.ivos de 

desarrollo nacional deberán cuant.ificarse, en la rned~da de las 

posibilidades, de acuerdo con la import.ancia que se les haya 

asignado. Una función de bienest.ar podria, en ese sent.ido, expresarse 

de est..a forma 

9. Véase el capitulo 3 do las Pautas, en esp&eial el apar~ado 3.3. 
Puede simplificarse la ponderación de beneficios al Lomarse en cuent..a 
que la ovaluaci6n de proyect.os no se dirige, esencialrr.ent.e, hacia 
aquéllos sobre los cuales sea dificil su cuanlificación. ce~ pueden 
ser los gast..os en defensa nacional, educación, seguridad social, en 
los quo se incluyen nocesidades merilorias (que son aquéllas que 
generalmente no se dejan al criterio de los individuos como 
04eloclores", en virlud de qua su imporlancia nacional os mayor que la 
que ellos podr1an olorgarla); en osos casos, los bone.fic1os podrian 
consignarse, por ejemplo, en función de esperanza de vida, capacidad 
hospitalaria por habilanle, nivel de oscolaridad, ele. 
Una medición monalari a podria obt.enorsa si fueso posiblo recabar 
información acerca de lo quo la ganLe asluviasa dispuesta a pagar por 
esos beneficios. 
otra forma do aplicación de anAlisis cost.o-beneficio en es~e t..ipo de 
proyectos los silúa en la cat.egoria de análisis del "cost.o m1n1mo". 
Véase la Int.roducc16n dol Manual para La Evaluación de Proyectos 
Industrialss de ONUDI. 
Karen M. Hokate deslaca en mayor grado que otros autores la 
imporlancla do los bienes meritorios on la const.rucc16n de la función 
de bienestar social. En su exposición sef'iala: ..... en la m.ayoria de 
los casos, la mis~ naturaleza de los bienffs dificulta la medición 
del impacto. La falla de unidad&S de medición para bienes de salud, 
la defensa, o la dificult..ad para aislar el impacto de un proyeclo 
sobre la oferta de los bienes merilorios, como la salud, el 
autoprest.igio, y la contam.1n<t.c16n ambienlal, hac:e que en la ma.yoria 
de los casos el impaclo sobro la ofort.a de bienes merllorios se 
monci one s&nci 11 amen le en 1 as notas a pi e de pA.gi na, como una 
cons1dQrac16n adicional al beneficio nelo del proyocto sobre los 
demás elementos de la función de bienestar." Véase el capitulo 3 de 
su lexto. 
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B = BCC, A, BM, ... ) 

donde B :11 Bienest.ar e Consumo A = Ahorro BM = Bienes 

Mer i t.or i os. 

La. realización de un proyect..o de un proyect.o impact.ará 

obligadament.• los indices de cada uno de est.os objet.ivos 

dB óB óB óA óB óBM 

~ 6(: ---;sp- óA óP ~ -;s¡;- + ' ' ' 

donde cada uno dii> los términos del lado doracho dé la ecu.ac16n 

expresa el impacto que sobre el bienost.ar general ocasionarta el 

objet.i vo senalado, considerando el impacto que sobre ese objet.i vo 

ocasionarla el proyecto. 

Por su parlo. Squire y van der Tak soi"falan: .. Los beneficios 

sociales deberán expresarse entonces conformo a una patrón comán o 

NUHERAIRE (unidad de cuent.a). Puede elegirse cualquier product.o o 

recurso para que sirva como esa unidad de cuont.a. pero. hecha la 

elección. lodos los valeros doberAn expresarse de manera const.ant.e en 

t.érm.inos de ese NUMERAIRE. Se recomienda que se ut.ilice como 

NUMERAIRE el valor de los recursos roales que estén a disposición 

libre del sect.or público ...... 
10 

As! como ant.eriorment.e se consideró que 

representaba el bienost.ar t.ot..al en el t.iempo. 

la 
n 

expresión i !1 wi 

n 
la oxpresi6n

1
:

1
wi. 

indicar.1 el bienest.ar t.ot.al a partir de los distintos boneficios w1. 
donde 1 • 1.2, ... ,n. y donde cada Wi serA ponderada por un ractor a 1 

10. Squir• y van der Tak, op. cH,, pp. 05-66. 
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que tendrá como finalidad hacer 

beneficios. 

De esa forma se llega a 

equivalen t. es los 

+ o w·. n n 

dislint.os 

y es a part.ir de aqui que se pueden expresar los beneficios en 

función de un denominador común. T6in&Se a Wi como unidad de cuenta 

donde 

-
1-ca w· + o w• + ... + a w· ) 
a

1 
1 1 2 2 n n 

w = ~lwi + ~2w2 + · •· + ~nw~ 
n 

W =i:/i Wj_ • 

~ = i 1,2, ... ,n, 

correspondiendo las di versas belas a las razones de cambio que 

igualan los dislintos beneficios con w;,, la unidad de cuenta, y que 

significan las canlidades que de W' i Cdonde i = 1,2, ... ,n) se 

r9quieren para igualar una unidad do ""i· 
El anAlisis clAsico de los precios de cuenta supone que los 

beneficios pueden equipararse en razón de la forma manifiesta del 

ingreso derivado de los rosullados del proyeclo. En et.ras palabras, 

ya sea consumo o inversión Ccons•..rax:i dif'erido), la manera. de cómo se 

exprese el benefico resultante servirá para mostrar alt.ernalivas de 

unidades d• cuenta, segOn •l perceplor del ingreso, que para el caso 

se bifurca en los sectores privado y público. 

En •s• sentido, tradicionalmente, se han considerado dos 

unidades d• cuenta o numerario. Se parte de la premisa de que los 

resultados del proyecto se dividen o reparten Y• sea entre el sector 

gUbernamen~al o la sociedad. SerA en~onces que el benerlcio se deClna 
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en términos del ingreso público o el consumo privado. 

A nivel de precios de eficiencia. los precios contables seNalan 

que el nivel de bienestar generado por la unidad de inversión es 

manifiest~mente equivalente al de la unidad de consumo, sea la manera 

como se evidencie el ingreso. Por lo tanto, las unidades de cuenta, 

numerarios, denominadores comunes, o medidas del valor, pueden 

deducirse partiendo de que el perceptor sea el sector privado o el 

sector público. 

A este respecto la posición de ONUDI recomienda el consumo 

privado: .. Lo que escojamos como nuestra unidad de cuenta es cuestión 

de simple conveniencia, pero parece haber ciert.a ventaja en adoptar 

como tal ol consumo act.ual o global. •• En el Aná.Usis Económico de 

Proyectos se plantea la opción del ingreso público: ••, .. definimos 

aqui Ñs exactamente el NUMERAIRE como el ingreso público de libre 

disponibilidad medido en términos da moneda convertible, al qua 

haremos referencia a menudo denominándolo •divisas de libre 

covertibilidad' º· 

Parece ser que el numerario definido a part.ir del ingreso 

pOblico revela ciertas ventajas que se traducen, en esencia, en 

considera.:- qu., los intereses del sector póblico se acoplarán m.\s 

fAcilmonte a. los int.ereses del desarrollo nacional, a dif'erencia del 

ingreso en manos del sector privado. que mantendr~ en primera 

instancia. :na.yor apego a los objetivos del beneficio individualizado. 

Es as! qu• la sociedad considerar~ rnAs prudent.e asignar los recursos 

en poder del gobierno que desviar los factores product.i vos que se 

encuentren en manos del sector privado. 

3.8 L~ las.a d• descuento 

L.a. ldea cont.ral sobre la lasa de descuento debió quedar 

implici l.A crn el apartado 3. O. Sólo que .ahi aún no se manejaba el 
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concepto de numerario. con el cual el S!.gnl.ficado de la t.asa de 

descuento se vuelve más completo. 

El bosquejo de un denominador comó:n que equipare más 

significalivamenle el sentido da los benet"icios para la sociedad 

-dado el nivel de import.ancia que a ést.a le signifique en poder de 

quién se maneja más eficazmanle la administración de recursos 

escasos- deba reforzarse con la medición quo del mismo beneficio se 

tenga mientras el proyecto lo provoa. 

La lasa de descuento se define como aquella lasa a la cual el 

numerario debe ajustarse en el tiempo para que su valor mantenga 

constant.a su ratio. Esta lasa será de funda.J:nont.al importancia para 

que la evaluación econ6m.1ca del proye<:t.o considere las aport.aciones 

de los proyectos analizados a los objetivos de int.er~s nacional. 

Teorizaciones alrededor de las formas de cálculo da la tasa da 

descuento aportan un sin.fin de hipótesis sobre los alcances de 

éstas. 
11 

La idea má.s general sobre lo que también se ha denominado 

t.asa de preferencia del tiempo. indica la suposición de que los 

individuos estiman en mayor grado el consume;) en la medida que les sea 

más próximo. y se muost.ra.n más renuentes a acept.arlo o diferirlo en 

el rut.uro, por considerar que su nivel do vida venidero sorá. más 

elevado, y t.ambi6n porque se acepta la. hipót.esis do la utilidad 

marginal decreciente del consumo. razones por las cuales una unidad 

11. Richard L.aya.rd Ccomp.) .Aná.lisis Costo-Ben•fido CMéxico, DF': FCE, 
1078, c1Q72). Vé.ase la tercera part.e. 
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adicional es mas apreciada ahora que ma~ana. 12 

Sin ~mbargo. y a pesar de que la lasa de actualización 

proporciona una compensación por aplazar los benericios del r.onsumo. 

puede suceder que el individuo muestre una "racultad telescópica. 

defecluosa". y que si bian. por ejemplo, tuviese el mismo bienestar 

gastando 100 unidades de valor ahora ó 150 el a~o próximo, se 

inclinase por no diferir su consurno •. llogando a comportarse en forma 

por dem.1s .. irracional••, 13 

Escribo M.artin S. Feldstein: ••La elección entre corrientes 

temporales alternativas de beneficios y costos sociales es uno de los 

problemas más dificilas e importantes en la evaluación de los 

proyectos de inversión pública.º 

12 ... Pero en tanto quo haya el deseo de que el consumo total por 
ha.bit.ante se eleve a lo lar-go del t.iempo. la mayor part.e de las 
autoridades políticas juzgar!an que una libra esterlina adicional &s 
más valiosa en el momento actual que dentro de 20 anos. Supongamos 
que una libra esterlina adicional en el moment.o actual proporciona, 
en forma t.ipica, loche para la alimentación de los quo carecen de 
ella o f'raz.adas para lrab.a.jadores mal abrigados. en tenlo que se 
proVé que una libra esterlina adicional dentro de 20 anos. Gn virtud 
de haberse elevado el nivel de vida, contribuirá a la satisracci6n de 
necesidades ~s margina.l9s, por ejG>mplo, alimentos ~s delic-.dos., 
ropa más atractiva, radios de transistores. En tales circunstancias, 
no os dificil acept.a.r la hipótesis d9 quo ol factor de ponderación 
para los beneficios de consumo global dobo disminuir con el tiempo ... 
Véase el cap! lulo 13 de las Pautas para la Evaluación do Proyectos. 

13. Véase el epigraf'e III de la Inlroducc16n en Richard Layard, op. 
cit. En la misma selección pu&don examinarse, d• Anlartya San Cloe7). 
las hipótesis sobro si el consumo aplazado d" un individuo 
beneficiará a sus heredoros o no, y de cómo det.ernúnará su consumo en 
función de esto; de Ezra Hishan las interpretaciones sobra las 
maneras como un proyect.o puede valorar la vida de una persona en 
razón d• los rendimientos esperados que su act.ividad productiva 
genero, o a partir do las valoraciones que hagan sus semejantes sobre 
su ausencia. 
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La dificultad estriba en la estimación de dicha tasa. El 

análisis tradicional del costo-beneficio sef'iala que existen dos 

maneras generales de calcularla: la preferencia pura del tiempo. y el 

costo social de oportunidad. La primera de ellas contiene la idea que 

se ha venido manejando. es decir, la valoración que se le conceda al 

consumo segOn el periodo en que se perciba. La segunda concepción se 

refiere a la proposición de estimar la lasa de descuento a partir del 

rendimiento que el ingreso. expresado en consumo o inversión. hubiese 

t.Etinido, de asignarse al segundo mejor uso alternativo de consumo o 

inversión. 14 

En el apartado anterior se habla consignado a ~i como factor de 

ponderación o descuento para ajustar los beneficios venideros al 

beneficio actual. 

Por la suposición del rendimiento decreciente del consumo. se 

t.iene que 

(3. 9.1) 

es decir. el valor del periodo 1+1 se apreciará menos que el valor en 

1; por t.ant.o 

14. H. S. Feldst..ein, .. La lasa social de preferenci~ del tiempo••, en R. 
Layard, op. cu., pp. 243-2"6. 
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_!!J__ - ó 

'11 +1 

_!i_ 
1 + ó 

f1i+1 

----. 
l+ó 

donde, para simpliricar, se considera 

~ 6, siendo ó constante para toda 1. 

Asi como 3.9.1, se deduce 3.9.2 

C3. B. 2) 

pero (11 +t = '11 ---. 
l+Ó 

y por t..anto 

_1_ !i_ 1 + ó 
1+6 '11+2 

pero de 3.9.2 se deduce el valor de 



f11 
C1+ó)2 - óf11+3 f11+3 

1 __!!..L_ + ó 
Cl +ó) 2 

111+3 

1 _!!J_ 
~2 

f11+3 
= 1 

f11+3 1 

f11 
~3' 

Finalmente. al generalizar, 

f11 +n-1 - ófli+n f11+1 
1 _!i_ 

1 + ó 
C1+6)n-l 

l11+n 

f11 
- óf11 +n 111+n Cl +ó)n-l 

Cl +6)n-l 111 +n _1 __ 

f11 l+ó 

1 _11_1_ - ó = 1 
~n-1 

l11+n 
~ 1 

111 C1+ó)n' 

que resulta ser la fórmula que ut.ilizarA la t.a.sa de act.ualización, 

'siendo 6 la lasa a que se descont.ar.1 el beneficio, es decir, aquélla 

que mide el descenso del valor del numerario a lo largo del tiempo. 

Cuando se est.abloci6 el patrón de medida común de los costos y 

beneficios, el numerario, se indicó t.ambién que, o se tomaba el 

consumo privado, o utilizaba el ingreso público librement.e 

disponible. y.., sea que so trate de uno u otro, la tasa. do descuent.o 

se denomina.r.1 tasa de interés del consumo CTIO o tas.a. de int.arés 

cont.abl• CTICO), para el consumo privado o el ingreso p~blico, como 

numerario, respect.ivament.e, 

La identificación de la lasa que h~ de servir de descuent.o ha 

plant.eado un sinfín de proposiciones • hipót.esis sobre su elección. 

No es recomendable su derivación de las t.asas que el int.erés otorga, 
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en el mercado. a los diversos inslrumenlos de inversión, porque la 

diversidad de rendimienlos ref'leja en mayor grado las dislorsiones 

del mercado. 
15 

Si el rendimiento de las inversiones gubernament..ales se elige 

como lasa da d•scuanto, su cost.o de oportunidad. es decir, las 

subóplimas inversiones sacrif'icadas, reflejarAn ·1a lasa de descuento 

adecuada. 16 Una derivación de esla método consisliria en las 

inversion•s privadas que se des&eharan en el margen: en su 

rendimiento esperado consisliria la lasa da descuent.o.
17 

3.9 Aportaciones a la melodologia de los precios de cuenta 

El des,arrollo teórico de los precios de cuent.a impulsó 

nolori.a.m•nle la. evolución conceplual del análisis cost.o-beneficio 

para incluir -como elemento angular de su met.odologia- al comercio 

int.ernacional, dada la importancia que el intercambio entra paises 

podria significar en la consecución de los objet.ivos nacionales de 

desarrollo. 

De esa forma es como los planteamientos del método LMST revelan 

la jerArquica signif'icación de la contribución de las mercancías y 

servicios de una economia en virlud de su participación en el 

intercambio comercial. Adem.;\.s. la.les plant.eamientos funcionan "como 

una bas• 6plima y adecuada. de comparación de valores a precios 

int.ernos y externos. sucQso que no dobe dojar de tomarse en cuenta al 

cont.emplar qua •s modest.o el número de sect.ores en una. econom.la que 

19. f"eldst.ein, op. cit. 

HI. Marglin, op. c<t; 

17. Para los fines de aplicación al caso de México Con el capitulo 
~), la d•t•rminac16n de la t.asa de descuento esta.rol dada en t'"unci6n 
de la que, según est..ablece el BID, es otorgada en los mercados 
intornacion~les. 
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no guarden relación con el ext.erior. 

En ese sentido. en la selecc1:::::r. de proyectos der1vados de la 

inversión páblica, la oportunidad que e: comercio ext.erlor le brinda 

al pais tendrA. presente las ventajas de comprar y vender mercancias 

en condiciones de supremacia. 

A todo lo anterior, debe recorcarse que obligatoriamente las 

relaciones con el ext.erior se traducen en movimientos recurrentes de 

los mercados de divisas, factor que en conocimiento de su escasez 

contribuye significativamente a los niveles de bienestar de la 

soci9dad. 

De los textos clásicos sobre eva.luación de proyectos, los 

debidos a la ONUDI no ahondan de modo ~~nifiesto en dicho aspecto. En 

cambio. una aportación metodológica de la técnica LMST la constituye 

precisamente la adecuación que sobre e! marco teórico de los precios 

contables demanda la incorporación del comercio exterior como 

productor-consumidor de divisas. 

Una premisa sobre la inversión en proyectos expresa que la 

puesta en marcha de éste vendrá a mod.if1car la equilibrada situación 

de la econom.ia en lo que se refiere a la oferta y demanda de 

servicios y bienes. O sea, en el margen. un proyecto se traducirá en 

el aumento de la oferta de algunos productos y también en ol aumento 

de la demanda de algunos insumos. es decir, el proyecto consumir.A 

insumos y producirá productos. reducir~ el número de mercancias y lo 

incrementara al m.ismo tiempo. 

Por su parte, la condición de est.os productos o insumos en 

relación con el exterior los defJ.ne según su grado de 

comerciali2aci6n. Los bienes podr~n catalogarse de plenamente 

comerci ali2ados, pot.enci al mente comercializados. parcialmente 

cornerciali2ados, o no comercializa.dos. 

Más adelanto se expondr~n las formas de c~lculo de sus precios 

d• cuenta respectivos. 
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3.10 El alcance de la estimací~n de los precios de cuenta 

Existen dos niveles en la est.ruct.ura de los precios sombra de 

acuerdo con el grado do especificidad con que se deseen estimar. 

En la evaluación económica habr~ determinados valores que 

corresponderAn al conjunt.o de la economia y que, independientemenL.e 

del proyect.o, mantendrán de modo unirorme su valor on cada inversión. 

Entre éstos se encont.rarian las divisas, la inversión, la t..asa de 

descuento. por ejemplo. Por el contrario, cuando el consultor espere 

un nivel má.s des.a.gr egado en la evaluación de bienes y ser vi el os • 

siempre corresponderA un precio do cuenta a cada uno de esos 

productos. 

Generalmente es responsabilidad del OCP, cuando existe, la 

formulación del prime~ g~upo de precios de cu&nta. también conocidos 

como parAmetros nacionales. que servirán a su vez, y si las 

circunstancias lo ex.igen. en la obtención del segundo grupo de 

precios. 18 

Es da esperarse una labor ardua y significativa en la 

recopilación. procesamiento e int.erprelación 'de la información 

económica ne<::osaria para llevar a cabo el análisis costo-beneficio de 

un proyecto, si es que se desea llegar a un nivel muy desagregado en 

la 1dent.lficación de los precios de cuenta de los productos qu& 

i nter vienen en el m1 smo. 

Es obvio que las limitaciones de tiempo y recursos pu&den 

des.ale-nlar las int.Gnciones de loa. evaluación económica, dado qlJe la 

est.irnaclón del valor real de los product.os significaría que el 

18. V16-anse los capit.ulos 1 y 11 d• las Pautas. y la acción de las 
oficinas da planeac16n central por medio del hlpotélico OCP. 
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consultor mismo deberla llevar a efecto las &St1maciones. 

Pero ha Sido con el desarrollo metodol6gi~o del costo-beneficio 

con el que se han int.roducido técnicas del álgebra matricial y la 

programación lineal para calcular de m.aner.a indirecla los precios 

ut.ilizados en la evaluación económica. 
19 

El proceso de obtención se t.raduce en la previsión que el 

comport.amienlo de la econonúa lendrA en un lapso de un par de a~os. 

para de ah! consignar las razones de pr(tC:iOS de cuenla que deberán 

aplicarse a los precios de mercado al momento de realizar los 

cAlculos que caracterizan a la evaluación financiera. 20 

3.11 Precios de oficiencia de bienes y servicios 

3.11.1 Bienes plenamente c0Jnerciali2ados 

Se consideran bienes plenamente com&rc1lizados lodos aqu~llos 

que en el margen impactarAn las exportaciones o importaciones. En ese 

sentido, sus precios de cuenta deberán valorarse de acuerdo con los 

10. El BID ha sido el organismo que h.a llevado a efecto estudios 
nacionales en la región latinoamericana. valiéndose de t.ales 
técnicas, y de la experiencia del Banco Mundial. y obt..eniendo de 
manera general las razones de precios de cuent.a de las ramas 
econ6m.icas consignadas en la matriz insumo-product.o de, por ejemplo. 
México y otros paises. El caso de MéXico sera t.ratado en el siguiente 
ca.pi t.ulo. 

20. Una razón de precio de cuent.a no vendra a ser ot.ra cosa sino un 
fact.or por el que. multiplicado el precio de mercado de un bien o 
servicio, t.raduzca el valor de ést.e en su prac:lo de cuenta. Los 
m4tc:x:tos de obt.•nción por ma.t.rices de insumo-product.o permit.en obt.ener 
es t..as razones par a •l conj un t. o de la econom.1 a, de t.al suerte que la 
asi~ci6n de todo producto o insumo que se relaciones con un 
proyecto pueda encont.rar una rama. de actividad económica de la cual 
t.oaLar el cocient.e por el cual deba multiplicar el precio en el 
IDll'rcado para obtener el precio contable respect.ivo. 

94 



precios FOB Clibre a bordo) y CIF Ccosto. seguro y f"let.e). 
21 

Otras 

precisiones se refieren a las posibles modificaciones que la oferta o 

demanda ocasionar~n en sus precios, y al grado de comercialización 

con que so manejan. es decir, si a precios basicos, de productor o de 

usuario. 

Bienes export.ados con precios constantes. - Un proyect.o puede 

ocasionar que su producción se dedique a la e)(pert.ación, o bien. que 

el insumo que se requiere en el proyecto no se export..e sino mas bien 

se desvie hacia la economía nacional. Puede darse, lambién una 

combinación de ambas situaciones. 

Si el grado de comerciali%aci6n interna es el de usuario, el 

precio de un producto de exportación es su precio FOB. deducidos los 

cost.os de t.r anspor te y di str i bue! 6n al punto de entrega una vez 

valuados est.os cost.os a precios de cuenta. Si por el cont.rario se 

t.rat.a de calcular el precio de un bien export.able desviado hacia el 

consumo o producción internos. al calculo anterior deberá agregársale 

el cost..o de transporte y dist.ribuc16n hast.a el punto de ent.rega 

interna, valorados éstos t.ambién a precios de cuenta. CEsta situación 

refleja la diferencia que habria en los costos de t.ransporte y 

dlst.ribución si el bien so exporta o se orienta internamente). 

Bi .. nes export.ados con precios variables. - Cuando exist..an 

21 ... Si set.rata de importaciones. se evalúan CIF. pero en el caso de 
quo sean exportaciones, son consideradas FOB. Es claro que est..e valor 
expresa el costo o beneficio real para el pais en términos de divisas 
extranjeras. y las divisas ext.ranjeras libres son una buena medida 
del valor. porque pueden usarse para satisfacer cualquier necesidad. 
En poc.;as pal abr .;as. se puede decir que se oval üan lal os bienes a sus 
precios 'mundiales', precisando que se trat.a de pre<::ios mundiales tal 
como se presentan para ese pais en desarrollo en especial. 
•-s. usan precios mundiales no porque se considere que sean, en cierto 
sent.ido, necesariamenle más 'racionales•, sino simplemente porque 
representan las basas reales a part.ir de las cuales puede comerciar 
el pais. 0 

1-illl• y Mirriees, op. cit., pp. 113-114. 
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movimientos cuantiosos en la oferla del producto de un pais, ~adc que 

ést.e pueda cat.iloga.rse de import.ant.e proveedor, el costo de ac;·.:él se 

define como el ingreso marginal de exportación CIME), que se obtiene 

dividiendo enl.re la. cantidad adicional de' mere.anclas. la d1ferencia 

ent.re el ingreso nuevo y el an.t.t.guo. y deduciéndole los cost.os a 

precios de cuenta de transportar el bien hasta el pun~o de entrega. 

Bienes impor~ados con precios constan~es.- Si el proyecto 

requiere un insumo del ext.e1ior. o si la producción resu.ltant..e 

sust.1t..uye imporlaciones, el bien se consid&ra como import.ado &n el 

margen. El cost.o en dlvlsas se expresará como el precio CIF', y al 

mismo deberán cargársela los gast.os de transporte y distrlbuc!6n, al 

pun~o de enLrega. expresados en sus respectivos precios de cuenLa. 

Bienes importados con pr-ecios v~iables. - De la misma forma 

como l.as exportaciones con pr-EtCios variables. el cost.o de un bien 

importado, al considerar que el pa!s es un 1mport.ante comprador del 

mismo, se esllm.a como el costo margina.! de import.ación, que result.a 

de dividir la$ divisas adicionales entre las unidades adlcionaies. y 

cargándole además los cos~os de cuent.a del lransporLe y distribución. 

3.11.2 La estimación de los bienes no co1nercializados 

Esta calegoria incluye los bien&S cuyo costo de importaci6n es 

superior al costo inlerno, y cuya importación no es recomend~bl• pcr 

sl~uarse abajo de &SOS mismos costos. Es as! c::omo un bien de este 

tipo so sitúa en~re el precio CIF y el precio FOB. 

Es prAcl1c~ corriente inc:.luir en esLa clasificación a los 

bienes que por razones de politica económica son susLra.ldos de la 

parllclp.a.ción en el comercio int.ernac.1on4l. Son sef'\'alados corno 

bienes potencialment• comercializados. 

La valuación para los bienes no comerci2lizados se eslima.r~ on 

f'unción da su cost..o de oferta. Si la satisfacción de la demanda se 
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logra mediante la producción adicional. el costo a precios de cuenta 

de los insumos ut.ilizados ser-:t.. el precio de cuenta del product.o. 

Generalment.e dichos insumos se dividirán en comerc.ializados y no 

comercializados. Para el primer caso los insumos se valorarán de 

acuerdo con su 1mpaclo en la ~xporlación o importación. pero si. por 

el col'lt.rario, los instJmos son no comercializados. habrá que decidir 

si as posible su estimación a un grado de desagregación más 

especit'.ieo, o si &s recomendable la tJt..ilizaci6n de taelores do 

conversión que no son sino promedios ponderados de un conjunt.o d~ 

precios do cuenta de productos cuya inclusión en el insumo es 

1 dent.i f i cable. 

Puede darse el caso de que la demanda adicional se enfrente a 

un mercado cuya oferta dificilment& sea incrementada. En ese caso el 

precio no se deriva del costo marginal de producción sino del valor 

marginal de la reducción del consumo~ El consumo de ese bien sólo 

podr.A. llevarse a cabo sustrayéndolo de otros consumidores, y la 

oblenci6n dv su precio de cuenta estará en función de las variaciones 

do su precJ.o en el mercado. 

Si la variación en el mercado no os en modo alguno 

signifJ.caliva, el precio contable se valuar~ considerando el des~ino 

que los consurn.idoros desplazados dan al ingreso que antes dedicaban a 

tal bien. L~ dificultad do esl!m.ar qué bienes sus~i~uyen al 

desplazado puedQ paliaf"se. en la medida del caso, mult..iplicando el 

precio del bien por un f'aclor de conversión de consumo, que no os 

olra cosa que •l promedio de una canasl~ de biene:, 

Cuando la variación del precio de mercado sea por dem.As 

significativa, !o más recomondable es cons!qnar un precio intermedio 

entro el valor ~nliguo y el valor rnodificado. 
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3.11.3 La eslimaci6n de bienes parcialmente comercializados 

Cuando el proyecto afecte en e: margen a la econorn!.a, e: precio 

de cuent.a do los bienes pot.encial mente comercial izados :se ::al cularfi. 

en ra26n de la forma como se obtengan dichos bienes. ?·..:a-ce suceder 

que sµ demanda obligue a import.ar o reducir las expo:-·~ac..:. enes. en 

cuyo caso los bienes se valoraran en la forma como se ha cc~s1gnado. 

Si la fuent.e de ofert.a se debe a un incremento de la ~roducc16n 

interna. su precio se calculará con base en el cos•~o l"!".a.""g1nal de 

producción. desglosando sus component.es comercial i za::ios y no 

comerc1alizados. Cuando la demanda se cubra conforme a la reducción 

del consumo en otros sectores, el precio del bien puede ~btenerse 

estimando el dest.1no que se le da al ingreso que h-..:::..:.ese sido 

asignado a ese bien. 

3.11.4 Bienes potencialmente coroorcializados 

Componen est.a cat.egoria todos aquellos bi ar.es cuya 

comercialización no es posible en la medida que el sector que los 

produce estA salvaguardado por leyes y reglamentos que hacen poco 

recomendable su comercializac16n. 

3.12 El precio de eficiencia de la fuerza de ~rabajo 

El valor de la fuerza de trabajo est.A. contemplado los dos 

niveles de la est.ruct.ura a que se hizo referencia en el apartado 

anterior, es decir. p•Jede estimarse su pr&eio a nivel general en la 

econom.ia, o bien, obtenerse un precio cont.ablo JJ'l.As desag:-egado, que 

puede ut.ilizarse en es~udios regionales. globlales, et.e. 

En la exposición de motivos por los cuales era rEJoCorr.ondable la 

aplicación del an~lisls costo-beneficio, se indicaba la presencia de 
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perturbaciones en los marcados laborales que hacian de las econol'l\l.as 

en via.s de desarrollo mercados poco fiables como verdaderos 

aslgnadores del valor de este ractor. 

Se exponía que la presencia de sectores de la econornia poco 

dinArrúcos reflejaba la diversidad de retribuciones a la mano de obra. 

y que t.al diversidad se reflejaba, las más da las veces. en 

disparidades entre las productividades del trabajo y las 

ret.rlbuciones qua porcibia. 2Z 

No es raro que la r&glamenlaci6n en materia laboral ocasione la 

presencia de import.ant..es sectores del trabajo que se encuent.ren 

dosprot.egtdos. La existencia de diferentes pagos a la mano de obra. 

aun cuando tenga la misma especializacl6n, no es remota. 

A oste rospect.o la conc9pci6n t.e6rica de los precios contables 

est.ima que- es mas segura la presencia de divergencias ent.re los 

precios da mercado y los de cuanta en la mano de obra no calificada. 

quo on los mercados laborales do la fuerza do trabajo calificada. 

Para Bsla. los valores que se !e ret.ribuyen en sus marcados laborales 

son considerados como m.;\s próximos a su valor "'real.. y. en 

consecuencia, su precio da cuent.a se obt.1.ene m.As direct.amente a 

t.rav~s de su precio da mercado. 

En ese sentido es como exist.e la necesidad de tener pre-sent.e 

quo el mayor grado de !mport.ancia en las estimaciones de precios de 

eficiancia de lA mano de obra so asignará a la fu&rza de trabajo no 

callflc•tJ.a.. 

3.12.! El costo de oportunidad de la mano de obra 

El principio general clÁsico para calcular el precio de la mano 

22. VóAnse los capitules 2 y Q de Ajlt. K. Dasgupla. Teor1o Económica 
y Pt.11.Ss-.s •n Desarrollo CBarcelona: Cr!lic.a., 1QS3, cl974). 



de obra es el costo de oportunidad de la misma. Cuando la 1nvers!ón 

en un proyecto demanda mano de obra. el cost.o de ést.a debe compu~arse 

en razón de lo que la economia pierde al emplear un t.rabaJador 

adicional. 

Tal y como se indicó acerca de la medidición de cost.os y 

beneficios qua la puesta en marcha de un proyect.o ocasionaba. al 

precio de cuenta de la mano de obra debe inferirse según la 

aport.aci6n qua al beneficio social ocasione cuando se realice el 

proyact.o. Se comprende, en consecuencia, que al gasto en mano de obra 

se traduce en pérdidas para la economia cuando se crea un empleo más. 

La sociedad sacrificará bienestar al emplear trabajadores 

adicionales. La explicación a esta ••paradoJa .. debe intuirse en razón 

de que se est.á intentando calcular el costo (que siempre implJ.ca 

pérdidas), y no el beneficio. 

Cuando un t.rabajador es absorbido por el proyecto est..A en 

realidad sacrificando su ocupación anterior. Los beneficios qce ést.a 

generaba se est.án desechando y resul t.an. en t. onces, a lo que 1 a 

sociedad renuncia por emplear mas productivamente Casi se espera) un 

t.r abaj ador. 

El cAlculo del precio da cuenta de la mano de obra debe abarcar 

la producción que el trabajador deja de realizar al acept.ar el nuevo 

empleo que le ofrece el proyect.o. 23 

Hasta el momento se ha supuesto la existencia de una act.ividad 

23. Ajit Dasgupt.a. op. cit .• realizaunan~lisisint.eresant.esobre 

las implicaciones que para el sector agrlcola en una economia 
subdGsarrollada ocasiona.rian los proyect.os indust.riales. Véase el 
capitulo 2 de su libro. El capit.ulo 13 del Estudio Social ... de 
Lit.lle y Mirrlees desarrolla las consecuencias que sobre el consumo y 
l& inversión trae consigo la creación de empleos. Layard, en la 
Inlroducción del .An~li.$"(.s' Costo-Boneficio, lrat.a el t.ema en f'orma 
rest.ringida, a PftSar do lo cual es posible in!'erir ideas razonables. 



o act..ividades que sacrif'icar. Habrá que conlemplar el coslo de la 

mano de obra cuando no está empleada; podr!a arguirse. en ese caso. 

que la sociedad no eslA renunc.iando a algún beneficio. puesto que no 

se lleva a cabo actividad alguna. 

En realidad la respuesta no es lan simple. La estimación sobre 

el valor de la fuerza de lrabajo desempleada se compondrá de los 

valores que las aclividades marginales red.itCen al desempleado. Por 

ejemplo. en las f'aenas rurales la demanda de ~no de obra se 

considera estacional de acuerdo con el calendario agr1cola de la 

región. En esas condiciones no os raro que se padezca escasez de mano 

de obra en cierlos meses. y que la gente se ocupe en acli vida.des de 

subsistencia, o emigre. en otros. 

Cuando aún as! la gante no se emplee. las proyecciones sobre el 

costo de su mano de obra deben tener presentes que. aun cuando el 

individuo no contribuya en absoluto a la producción, si está presente 

en el consumo. y en ese caso el precio de la f'uerza de lrabajo deberá 

computarse a partir de los precios de cuenta de los bienes 

consumidos.
24 

Un componente adicional a1 costo del trabajo es la denominada 

compensación por la desulilidad del est'uerzo. Esta se deriva de las 

moleslias y desagrado que al trabajador le ocasiona aceptar un nuevo 

empleo. Por ejemplo. cuando el proyecto requiera lraslados. sea en 

zonas rurales o urbanas, persistirá. la sensación de incomodidad por 

los esfuerzos realizados. 25 

24. La persistencia del desempleo puede verse alentada si se 
consid•ra la ex.istoncia de un salario de reserva Co mínimo:>, por 
debajo del cual el trabajador no esté dispuesto a emplearse, si 
considera. que es más valor.a.ble su "ocio"' que aceptar una paga de 
subsJ sl•nci a. 

2!5. E2t• ºcargo" pierde 11Dporl.a.ncia en la m.dida qua las 
oportunidades para el dltSempleado se reducen. 
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3.J2.2 El costo de la mano de obra rural no calificada 

Si el proyecto de inversión está circunscrito a una zona rural. 

el valor de la fuerza de trabajo empleada consistirá en la producción 

que los jornaleros abandonen en las áreas circundantes para 

engancharse en el proyecto, y también por la forma en cómo afecte al 

desempleo. 

Se planteó el hecho de tomar en consideración las variaciones 

estacionales que sobre el empleo el calendario agricola. ref'lejaba en 

las actividades sacrificadas. El promedio de salarios según la faena 

comprenderá la base para calcular el precio de cuenta. 

Los coeficientes de emigración se incluyen cuando. por dar un 

ejemplo, la certeza de inferir el número de peones quo abandonarán 

sus act.ividades por el proyect.o. puede calcualrse y ser ut.ilizado 

para saber cuanla producción se ha desechado. 

3.12.3 El costo de la mano de obra urbana no calificada 

Es muy común que los proyect.os demandanles de trabajo no 

calificado despierten expectativas de mejoras para los sectores 

rurales de la economta. La presencia de distintos niveles salarial&S 

debidos a las diversas productividades del trabajo en el margen. 

podrA ocasionar que la estimación del costo de la fuerza de trabajo 

demande computaciones muy precisas de los coeficientes de em.igaración 

a las ciudades. En ese caso la derivación de los pr81;ios de cuenta 

debe reflejar los precios de cuent.a de la mano de obra rural 

ajustados por los ponderadores de migración. El sacriCicio de 

actividades en la ciudad misma servir-'. para la proyección del valor 

del trabajo si éste proviene de sect.ores urbanos. 



3.12., El costo de la mano de obra califlcada 

Se supone que la mayor cantidad de fuer%a laboral especializada 

se encuentra en las zonas urbanas. De cualquier forma, ya sea que en 

&l campo o la ciudad se vaya a emplear est.e li po de t..rabajo, se 

considera. que los salarios devengados reflejan en forma por demAs 

fiel lo que la economía pierde al conLratar empleados adicionales. 

El c•Uculo de los pr&eios de cuent.a se hara contemplando la 

lmport.ancia relatl va de las acl1 vidades que requier-en mano de obra 

con especializaci6n. 
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CAPITULO IV 

LA ESTIMACION DE LOS PRECIOS DE CUEKTA 



.&.1 La est.imaci6n de las razones de precios de cuent.a como paso 

previo a la de los precios de cuenta 

En el capitulo anterior se dejó establecido el hecho de 

utilizar técnicas que permitieran calcular, al m.argen de proyectos 

particulares, los precios de cuenta do modo indirect.o o general, 

situación que se caract.eri:zaria por una. tnAs fact.ible y fructifera 

labor de recopilaci6n y procesamiento de la información. 

Por el contrario, una estimación m.ás directa en el caso de 

proyectos especificos, significaria una tarea más ardua, en virtud de 

que la conversión de los insumos a pr&elos de cuenta comprenderla una 

modi~icac16n ~s precisa de los precios de mercado que int.ervinieran 

en el proyecto, en la advertencia de qu9 los precios contables asl 

obtenidos t.endr1an un alcance limitado y serian estimados luego de un 

esfuerzo considerable. 

Los mét..odos de obt..enci ón al nivel má.s general per.m.1 ten, por su 

parte, que los precios de Gf iciencia cubran la casi totalidad de los 

bienes y servicios consignados en las cuentas nacionales. Es as! como 

a cada rama de actividad económica le corresponderia un par de 

precios, y la evaluación financiera o económica se sorvir1a de ellos. 

El nivol de dosagregaci6n a que so llegue dependera en t.odo caso do 

la capacidad de obtención y procesamiento de la información con que 

se S'St..é seguro de cent.ar. 

La for~ como se obt..uvieron los precios de eficiencia. para el 

caso de México se deriv6 de los c6mput.os realizados para la 

consecución de las razones de prQC'iOS de cuenta CRPO, método 

indirttelo para hacer posible la conversión de los precios de mercado 

a los precios qua ulili:za.r~ el consultor en la evaluación económica 

de los proyect.os d• inversión. Los t.ra.bajos desarrollados: para tal 

e~ect.o por el BID se publicaron, para el caso mexicano, en 

colaboración con Nacional Financiera. 

Esle capit..ulo estar~ orient.ado .sencialment.e a hacer el 
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análisis descript.ivo del proyect.o elaborado por .a::-...bas inst.it.uciones 

para la act.ua.li:zación de los precios de cuenta en México. La m:..s 

recienta publicación al respecto corresponde a la actualización de 

1900. 1 

Acerca del m~todo utilizado para obtener las razones de precios 

de cuenta, el BID ha editado trabajos en los qua. aparte da resumir 

la metodologia propuesta para tal efecto, se resel"ian las labores de 

investigación de un grupo de consultores de dicha inst.ituci6n acerca 

de los precios de eficiencia para un grupo de naciones del área 

lalinoamaricana. 2 

La mat.odologia LMST se refuerza con técnicas del álgegra 

matricial y la programación lineal, y es asi corno el BID hace uso de 

las herramienlas del an.:t.lisis inlersectorial en la ecomomia para 

estimar los ef'ect.os que sobre al conjunto da la producción ocasiona 

la ejecución en el margen de un proyect.o de inversión. 

Los anAlisis del insumo-producto apliacados en la evaluación 

1. La metodologla que comprende dicha publicac.ión m.ant.iene la que se 
aplicó para la actualización de 1986. El primer t.rabajo publicado. 
sin embargo, corresponde a 1904. En tal si~uación, la publicación de 
1988 vendri.a. a ser la tercera edición del trabajo que en México ha 
venido realizando el BID en colaboración con Naf'in. Véase 
BID-Naf"in, Los Precios de Cuenta en México r988 C2a.. ed.; México, 
DF: Naf'in, c1988).La edición de 1986 fue publicada por Nacional 
F'inanciera en ese af'lo. pero del primer t..ra.bajo existen sólo 
ejemplares mimoografiados. La comparación de las sucesivas ediciones 
permiliria. no obslanto. el observar la evolución de la economla 
mexicana, y las innovaciones en cada a.ctualiza.ci6n. 

2. Terry Powers Ced.), El Calculo de- los Precios de Cuenta en la 
Evaluación de Proyttctos (Washington: BID. 1981). 
L.as secciones a cargo de Terry A.Powers resumen la metodologia LMST, 
y su desarrollo os la. conjugación de las ideas cent.ralas de los 
textos cl~sicos sobre precios sombra. lo que ya se vio en los 
capit.ulos anteriores dol prosont.e trabajo. Las innovaciones del lexto 
de T. A. Po .... rs consisten en la exposición del calculo de las RPC y 
su obt.enci6n para El Salvador, Barbados. Ecuador y Paraguay~ 

obtención que para México se resume en las publicaciones a que se 
hace mención en la nota anterior. 



de prot.ec•.os para medir los impactos economicos, s1r·l'ieron al Banco 

Internacional de Reconstrucción y Fomento CBanco Mundial) para dejar 

sentado, a la par del BID, el precedente de obt.ención de los precios 

de cuenta en un-. economia. El BID tomó en consideración l.a. utilidad 

del análisis .. input-output.º para aplicar .tales técnicas en sus 

estudios en la región latinoamericana. 3 . 

4.2 El uso de técnic~s inpul-output. 

El uso de t.é-cnicas que revelaran las interrelaciones en los 

sectores económicos sentó precedentes con León Walras y Vilfredo 

Paret.o, de quienes a partir de los análisis de equilibrio general se 

sirvió el economista norteamericano Wassly Leontief para analizar 

detenidamente los efectos que sobre el conjunto de los sectores 

económicos ocasionase el desenvolvimiento de algún otro sect.or. 4 

Un objetivo esencial del análisis intersectorial se dirigió al 

cAlculo de los efectos 9lobales (directos e indirectos) que una rama 

da actividad ocon6mica podria ocasionar si. como resultado de una 

demanda adicional. se viese influida not.oriamenle. La demanda que se 

generara sobre un seclor de la econonúa tendría necesariamente 

efectos multiplicadores sobre el resto de los sectores. variando el 

efeclo de acuardo con las relaciones tecnológicas que guardaran entre 

si las ramas productivas. 

El an~lisis insumo-producto establece la existencia de un grupo 

3. Ibid., pag. 77. 

4. Pueden verse, por ejemplo, Wassly Loont.ief, :Aná.li.sis 
Insumo-Producto CBarcelona: Orbis. 1985, c1966), cap. 6 y 7; 
Kozikowsky. op. cit., cap. 7 y 8; Hollis B. Chonery y Paul G. Clark, 
Economia Interindustrial; Insumo-Producto y Programactón Ltneal Cia. 
r•lmp.; H6xico, DF': F'CE. 1000, c1903). ~nilo Aslori, Enfoqu9 Crl ttco 
de los Hodelos de Contabilidad Social C5a. ed. ~ México, DF: Siglo 
XXI, 1904), cap. 0, 
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definido de matrices: el cuadro de transacciones. el c•.Jaaro de 

coeficientes t.4cnic:os y el cua.dro de tr.<t.ns:acci.-:i:nes de 

interdependencia. Gráficamenle. la estruclura contable de u~ sistema 

inpu~-out.put. mostraria la siguiente eorma 

1 Demanda Intermedia Demanda F'i nal '~ VBP 
-

Sector 1 i=l,2 •... ,72 CP CG !BF' VE: E 
II I 

I mpor t.aci enes 

1 
RA II! IV 1 
SBE 

1 IIllS 

Para derivar el cuadro de transacciones. al cuadrante II 

corresponde la mayor ut..ilidad de los 4 existentes. y el desarrollo y 

obtención de RPC demandarA también la inclusión del tercer cuadrante, 

tal y como se ver~ posteriormenle, 

Cada rama. o seetor econOmico aparece 2 veces. en cuant..o 

comprador o vendedor. Sea el sector i el seclor de referencia: en s~ 

estructura horizontal se revelará la disposición q~e de su producción 

ha.ceo las de~s ramas económicas. si es que no se ha llegado al 

primor cuadrante. en cuyo caso el asien.t.o contable reflejara la 

demanda que de esa mercanc1a hará. alguno de los rubros de consumo 

rtnal. La eslructura horizontal mueslra. anLonces, el destino de la 

producción. 

La estrucLura vertical indicarA, ~r su parte. el origen de los 

insumos que dieron lugar .al producto. La composición de un bien o 

s•rvcio necesari~tn*nto estar~ conformada por elementos ya existen~es 

en la econom1a. los insumos producidos. denominados in.sumos primarios 

o no producidos. En la estructura V9rlical se muestra, entonces, el 



ori99n. 

Cada una de las ramas de act.1 vi dad económica aparecie, 

consecuentemente. dos veces: una como compradora y otra como 

vendedora. Su origen vertical seNalará. al sector como adquisit.or, y 

su dispos1ci6n horizontal lo mostrará en calidad de enajenador. 

En virtt.td de la melodologia de la contabilidad nacional, se 

considera que de la estructura horizontal se desprende la computación 

del producto na.cJ.on.a.l Cque es igual al consumo final menos los 

componenet.es importados), mientras que la disposición vertical deriva 

el concepf..o de ingreso nacional (conformado por la deducción -sobre 

los insumos producidos nacionales e importados- del valor bruto de la 

producción). La identidad contable conducirá a la s.imilit..ud entre 

ingreso y producto nacionales. 

El desarroll'o de la técnica de los modelos inlersoct.orial•s 

debió acatar ciertas condiciones que generalmente hacian mención a la 

distribución de t.odo t..ipo de act.J. vi dad económica, de un pa1s, a un 

conjunto fin!to de sectores o ramas produclivas, de tal rorma que la 

homogeneida.d de las merca.netas o servicios pernú. tia asignarlos a una 

rama determinada. en la salvedad de considerar que lal uniformidad se 

plasmaba, por asi decirlo, en una función de producción. Una 

situación de este t.ipo significaria que el grado de avance 

t.ecnol691co en ~odas las unidades productoras de una mercancia 

tenderla a ser homogéneo. 

De un.a función de producción par.a cada rama d• act.ividad se 

desprenderla la c:ond1c16n de establecer el empleo de propor-eiones 

fijas de los productos de las dist.inlas .actividades; as decir. la 

vari~ción de los coeficientes de producción podria considerarse poco 

menos que •s~Atica. 

H•st~ el momen~o se ha hecho referencia a una d• las matrices 

conform.ant.•s -del grupo esencial d• •11.as- para •l analisJ.s 

inlersect.or1al: la rnat.riz d• t..ransa.cc.iones. Se puede proc•d•r, a 

partir d• est.e momento. a la int.roducción d• la mat.rJ.z d• 
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coef.ici&nt.es directos. La construcción de la. misma resul t.ará de la 

normalización de la ma~riz de transacciones. 

La representación gr~fica de osla OlLima es !a siguient~ 

A11 A12 A1l 011.+1 0
19 Tg 

All At.2 At.t. º1.1.+1 ºt.g Tt. 

Ft.+1t.F't.+1l" •• F' l+1 l E:t.+11.+1 · •• E:t.+1g 

Fk1 Fkl Fkl 

Tl T2 Tt. Gl G g 

donde 

Aij = compra de i he-cha por j 

Fij e pago de i por J 

º1J • compra de 1 por demanda !'inal 

Fij ~ pago a. i por demanda r i na.l j 

De ahora en adela.nt.e la. raalrJ. ~ qua contenga las relaciones 

entre sect.ores so representará por A, siendo en la matriz F en la que 

s• indiquen los pagos a factores o insumos no producidos. 

La mat.ri:z de coeficienles dir&elos, por Sll p.;irt.e, se obt.endrA 

d• la división de cada uno de los asientos ent.re el t.ot.al de la 

columna respect.iv& 

riJ 

donde 
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k t. 
l: l: f lj 

i=-t.+1 j=l 

La represent.aci6n gr~fica seria similar a la anterior 

ª11 ª12 ª1t. d1t.+1 dlg 

ª1.1 ª1.2 ªt.t. dt.t.+1 dt.g 

f t.+11 r t.+12 f t.+lt. dt.+1 t.+1 dt.+1g 

r1<1 r1c2 f kt. 

1 1 

donde el conjunt.o de los ªlJ se denomina de coeficientes técnicos de 

insumos. 

A part.ir de a.qui, el sistema de t.ransacciones int.ersect.oriales 

puede expresarse algobraicament.e como un modelo de ecuaciones 

simult..ineas 

ª11 xl + ª12x2 ª13><:3 + ª1Jxj ª1nxn Y1 = ·xl 

ª21 xl + ª22Xz ª23><:3 + + ª2Jxj + ª1nxn + Ya = ><a 

ªi 1 "i + ª12x2 ª13><:3 + ª1Jxj ª1nxn yn K xi 

ªnl ><1 + ªne"a ªn3><:3 + + ªnJxj a X Yn a X nn n n 

m1 x1 + max2 ~><:3 + mjxj + mnxn + m m. y 

Se •st.abl.c:• •l sistema d• n + 1 ecuaciones con 2n + 2 

variables: n valores brutos de la producción CX), n dema.ndas finales 

CY), la demanda final de importaciones y las importaciones totales. 

U resolución del sistema se obtiene al cont.emplar la det.erminación 
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ex6gena de las demandas f'inales. ;·-e-=;.:-,::::; por calcular el conjunlo de 

valores brut.os de la producc16r .. -- ':"- $':':::" s1steoma puede expresarse de 

est.a f'orma 

xl ª11 xl ª12"2 ª: j:<j ª1nxn Y1 

x2 ª21x2 ª22x2 ª2JXJ ª2nxn Y2 

xj ª11 xl ª12x2 " : _.:<j ªinxn Y1 

X 
n 

a nl xl ªn2x2 ",,;"J a nnxn Yn· 

CEn la practica, el sist.ema Ce e=~aciones se formula excluyendo 

la ecuación correspondiente a las l~~=r~aciones). 

(1 - ª11 )xl ª12x2 al ,:Xj - ªtn X Y1 n 

ª21x2 Cl - ª22)x2 ª2nxn Y2 

ªil xl Cl - a )X 
nn n Yn· 

El grupo de coef'icienles ~~e premulliplican a los valores 

brutos de producción, agrupado ~:::::--. orden n, represenla la matriz 

cuadrada resullanl~ de deducir la .~_...__...:.:: de coef'icient.es técnicos de 

una matriz identidad. 

El resultado CI - A) es •.a!'t'b~én conocido como mat.riz de 

Leontief. La notación algebraica de :as matrices podria representarse 

asi 
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AX y X 

AX X y o 
X AX y 

IX AX y 

CI A:>X y 

X CI A:> -1Y. 

La matriz CI - A)-l también se conoce como ma.lriz inversa de 

Leont.ief CR). y su imporlancia radica en la utilidad que se deriva de 

ella para estimar los efectos direclos e indirectos que una unidad de 

mercancia final adicional ocasionarA en el conjunto de la economia. 

El proceso it.erat.ivo del cual lambién se puede derivar la 

solución general para el modelo5 proporciona una aproximación de la 

matriz inversa. Se tiene entonces que 

+ ••• 

donde cada etapa implica la elevac16n sucesiva de la matriz de 

coeficientes directos a una potencia mayor 

( I - A) -l Y = 'f + AY + A 2 Y + A 3 y + .•. 

X RY CI + A + A2 
+ •.• )Y. 

L.a idenlificac16n de los efectos dlrect.os e indirectos puede 

establecerse por diferencia, dado que el afecto directo lo constituye 

CI A)Y. correspondiendo los efectos multiplicadores Cefocto 

indirecto) a A2 Y + A3 Y + •••• do manera infinita. mientras no se 

5. VO<t"'iff •l apéndice del capitulo 2 de Chenery y Cla.rk, op. cit .• y 
el r:,¡r¡pl tul o 7 de Kozikowsky. op. cit. 

103 



alcance la convergencia. 

4.3 El uso de modelos intersecloriales 

En la sección 3.11 del capit.ulo ant.erior se enfat.izó el mát.odo 

de valuación de bienes y servicios de acuerdo con la calificación de 

los mismos por el impacto marginal que su utilización producirla. 

Por lo general, el uso del análisis insumo-producto para 

obtener precios de cuent.a exige la ordenación de las ramas de 

actividad económica de acuerdo con la calificación que de las mismas 

se haga. De esa forma las primeras filas y columnas corresponderán a 

los sectores que de una u ot.ra. manera se comercialicen 

internacionalmente, colocándose los sect.ores no comercializados en 

las últ.imas filas y columnas. 

Las RPC de los bienes comerci.a.lizados se deducirán de los 

precios CIF y FOB. Las RPC de los sect.ores no comercializados se 

obtendr~n a sus vez de la descomposición de los insumos en 

comercializados y no comiarciali:z.ados. Est.e proceso cont.inuar~ hasta 

que el grado de desagregación no permila o justifique una mayor 

ospociflcidad de la comerclabilidad. 

Este mét..odo directo de est.imacJ.ón de las RPC implicarla una 

t.area ardua y tediosa. En vez de ello. el enfoque int.erindust.rial 

atisba las necesidades directas e indi~ectas de las ramas. les otorga 

un valor inicial y, por la int.erdopendeneia. el proceso it.erat.ivo 

determinarA finalmente los valores últ.imos de las RPC. Este método 

significa una est.1ma.c16n indirect.a. pir;.ro los niv.les de confiabilidad 

pueden considerarse aceptables. 

O. la met.odologia del anAlisis insumo-producto, el BID se ha 

servido ~ra llevar .. eriecto est.ucUos de precios contables, y de la 

misma forma el Banco Mundial "los ha erect.uado. 

Dos son las maneras como del a.nAlisis int.erindustrial se 

d .. prenden las razones de precios de cuenta: el an•lisis por medio de 
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una mat.riz de insumo-producto CIP). y una técnica alterna de ésta, 

conocida como matriz semi insumo-producto CSIP). De estas dos 

herramientas anAlogas, por haber sido usado en el proyecto 

int.erinst.ilucional BID-Nari~ al método SIP ser~ el que se explique 

e intento demostrar. 6 

"'·"' La obtención de las RPC por Medio de tma matriz semi 

lnsti-=>-produclo 

Una razón de precio de cuenta otorgará. la posibilidad de 

convertir un precio de mercado en su respectivo valor a. precio de 

cuenta. SU defincición se plantea asi 

Razón de precio 
de cuenta 

precio de cuenta 

precio de mercado 

El análisis económico de los proyact.os se valdr~ d"' estas 

razones para realizar las evaluaciones sobre los precios de mQrcado y 

asi delectar las contribuciones, no '-distorsionadas", a los objetivos 

del desarrollo nacional. Cuando no exist.ioson dit'erencias sensibles 

ent.re su precio de mercado y un precio de eficiencia, se t.endria la 

siguiente igualdad 

precio de cuenta 
1. 

precio de mercado 

U. dist.orsionos que se expresen de modo que la RPC ~ 1, 

e. l.os conceptos teóricos expuestos en la edición a cargo de T. 
Po..,.,-s •• expresan en ambas técnicas. IP y SIP. y adem,j.s se 
pres9ntan. en la bibliografia, las referencias a los trabajos del BID 
y el BH. 



represent.arán las desviaciones que sobre los objet.ivos nac!onalas 

contengan las evaluaciones financierds de los proyectos. 

Las RPC constituyen un modo idóneo para la obt.enci6n Ce precios 

cont.ables en virtud de que proporcionan medios para estimar el 

conjunto de valores cont.ables para el total de la econom.ia, y no 

simplemen~e para el grupo de bienes y servicios que int.ervendrian en 

un proyect.o particular. Para la obtención de las RPC, la técnica de 

matriz !nsumo-product.o Clal como se vio en la sección anterior) 

supone que cada rama posee una función de producción y sólo una. De 

esta manera, la desagregación de un bien, al nivel que se dé, no 

constituirá. una obst.áculo. porque siempre podrá ser clasi!'icado en 

una de las 72 ramas de actividad económica. 

Para el caso de la invest.igación realizada de los precios 

contables en México. el nivel do agregación general de 2 digitos ha 

constituido la base de cálculo de las RPC. lo que no es en modo 

alguno obstáculo para que la posterior desagregación en grupos y 

subgrupos do actividad. a 3 y 4 d1git.os, haya venido siendo una labor 

caract.erist.ica de las sucesivas act.ualizaciones de los precios de 

cuenta. Más adelant.e se t.ocará este aspeclo. 

La met.odolog1a de la t.écnica de una matriz semi insumo-product.o 

parte dol supuesto de la descomposición del precio de mercado en 

insumos producidos insumos primarios Co pago de factores). 

Interesa, en este caso, más la estructura de costos que la estructura 

de vent.as. En esta sit.uaciOn, una matriz SIP es una mat.riz de 

columnas. m.As que de filas, porque además no se agrega la demanda 

final. 

Los insumos primarios estarán contenidos en la mat.riz A, y el 

pago a factores e insumos no producidos en la F. La ventaja del 

Mt.odo SIP radica en el mayor grado de dosagregación de las ramas 

económicas. lo que as9gura una mayor especificidad de las RPC. Por 

est.a razón el orden de la matriz A serA. superior en una. matriz SIP 

que en una IP. 
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La compos1ci6n de la mat.rlz A se sust.ent.ará, en cuanto la 

estruct..ura de los insumos. en comercializados y no comarci.alizados, 

tal y como se muestra a continuación 

n sectores comercializados m sectores no comercializados 

insumos comercla.llzados para insumos comercializados para 
productos comercializados productos no comercializados 

'\1 A1a 

insumos no comercializados insumos no comercializados para 
para product.os comercializados product.os no comercializados 

A13 A14 

fa.et.ores con los que so obt.i ene factores con los que se obt.1ene 
el producto comercializado el producto no comercializado 

De manera similar al enfoque de una matriz IP, en la matriz SIP 

se otorga una importancia primordial a la matriz F en cuanto su 

•st.ruct.ura de valor, y on función de que la expresión de 

requerimientos globales Cdirect.os y a indiroet.os), proceso obligadc 

en la obtención de las RPC, se dara en relación con los elementos qua 

compongan esa mat.riz F. 

La composición do la misma variará conformo al nivel y alcance 

.:l•l estudio, pero de manera uniformo se compondra de divisas Cla 

:..:n1dad de cuenta), salario-s, ganancias, e impuest.os y subsidios. El 

•sludio sobre M•x.J.co con~iene, por ejemplo, divisas, impuestos netos 

d• subsidios, mano de obra calificada, mano de obra no calificada y 

superav1t brulo do explo~aci6n. 

U desagregación de la m.alriz A contendrA la clas.i.C1cd.cl6n en 

~rupos y suborupos, de modo de tra~ar do dividir una rama do 
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a.ct.iv.idad económica en sus unidades bA.sicas de composic.ión. 7 La 

n.cesidad, en un proyect.o. de clasificar bienes y servicios cuya 

inclusión en una rama determinada no se considere adecuada, obligarA 

al .anal1$t.& a cont.ar con •«::anast.as o promedios .. de bienes que la 

ayudon a suplir la falt.a de t..iempo o de da.t.os para el mayor 

reCinamient.o y conversión de ciert.os gast.os a sus precios do cuent.a. 

Entre los más usulaes de eslos l'act.ores de conversión CFC) pueden 

•ncont.rars• los FC de invers.i6n. consumo, est.i.nda.r. de expor-t.ación, 

1mport.aai6n, et.e. El FCI. por ejemplo, se construye calculando las 

ponderaciones d• aquellos biene-s que so consideren. contablement.e. 

cotno inversión brut.a f'ija. o variación de exislonci~. El FCC puede 

contener una c.anast.a b.lsica de consumo do t.in del9"rm.i.n.a.do grupo o 

el a.se soc.i al • 

En virtud de la desagregación y la incl~$i6n de Fe. es lógico 

suponer que el orden de una matriz SlP sobrepasar.1 el de una mat.riz 

IP. O. cualquier forma cada element.o de las ma~rices A y F t.endra una 

RPC para evaluar su valor cont.able partiendo d& su precio de mercado. 

Y.a se est.a.bleció que la oxprosi6n de requerimi.ent.os globales 

debida a un proyecto se det.erm.inar~ en Cunci6n de los componenles de 

l~ ma.triz F. Un ejemplo podr~ aclarar un poco el sentido del procoso 

d• iteración.. Supóngase que la normal.lzación de los cost.os de un 

proyecto los obliene el t.tknic.o de la siguient.e ma.n&ra: en insumos el 

proyecto demandó 0.40. en divisas 0.29. en salarios 0.18, en 

lmpueslos 0.03. y en •xcedent.e 0.11. A su vez, la est.ruct.ura de los 

insumos C0 . ..0) est.uvo compuest.a en esa misma proporción. y por lant.0 1 

7. Una acot.ación imporlant.e que val• la pt11na hacer se ret'iere a la 
construcción d• los denominados f•ct.ores de conversión do consumo. La 
imporla.ncia d• ellos radica en la medición que de los beneri.cios 
r•sultantes d• un proyecto deb~ realizarse cuando ~los; se expresen 
precisam.nt.e •n consumo. Da esa manera., cuando un bien o servicio 
contribuya al bienest.ar manirestAndose en consumo. el precio de 
JM>rc.ado deber~ mul~iplicarse por el FCC correspondien~•. para de a.h1 
es~abl•c•r su precio do cu•n~a. 
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la segunda ileración cor.dujo a: insumos, 0.16; divisas. 0.1124.: 

salarios, 0.0720~ impuestos, 0.0120; y •xc•denle, 0.044. Por tercera 

ocasión los insumos resultantes C0.10) se descompusieron en 

insumos, 0.064; divisas, 0.0314; salarios, O.OlZO; impuestos, 0.0033; 

y excedente 0.005. El result.ado podria expresar-se d• la. siguient.e 

forma 

InsUJDOS Divisas Salarios Impu•stos Excedente 

0.400 0.21300 0.1800 0.0300 0.110 
0.40 0.160 0.1120 0.0?20 0.0120 0.044 
0.16 o.ce.. 0.0314 o. 012'1 0.0003 0.005 

0.064 o. 4234 o. 2649 0.0423 0.150 

Les: resul.t.ados rinales ser"-n, ent.onces, los que expresen los 

requerimientos globales en f'unción da los elementos d• la ma.t.riz F, 

que es por medio de los cual•s se t.rat.a de medir la cont.ribución 

económica, no sólo ~inanci•ra, del proyecto. 

La obl•nción d• estos result.ados para los 4 factores deber.i 

complet.arse con sus respectivos costos de oportunidad, los que 

rerlejar~n los cost.os económicos que para la sociedad slqnit'ica el 

proyoc.~o que se .s~A evaluando. 

Si la estructura de coaofici•nl•s direcLos se obliena. la matriz 

SIP presentar~ una •rr.glo de esla tortn.il 
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ª11 ª:.2 

:'"J ªnl ªr,.2 nn 

f 11 fl2 

"J f k1 fie2 fkn 

ªiJ compra do insumo ~:r:o i por secLor j por unidad Qe J 
f ij =- pago al fact.or l r:e-:::-.e- por s-act.or j por- unidad da j. 

La disposici6n de los coefi:::;.e:-;tes .. es decir, su ponderación. 

se produce merced a la valuación a p~ec~os de mercado. Una eslructura 

derivada de la valuación a d& cuenta mostrará., 

algebralcament..e. el siguiente arregl~ 

donde los voc~ores P y Pf cont..endrian las RPC y FC que callficarian 

los respect..i vos sect..ores, gr-upos. subg•upos y factores e insumos no 

producidos. 

Pero ~n virtud d& la interdependencia que existe al considerar 

cada proceso de ºdescomposición•• de los insumos on los elementos de 

F. y suponer que éstos a su vez dependen de las RPC de los insumos, 

se tiene que los valores do P dependen de Pf. y éstos d& aquéllos. 

Se debe despejar. entonces:. el vaclor Plxn de la ecuación 

anl•rior 
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P PA 
PI PA 

o lambién de esta forma 

PCI - A) 
p -1 

- A) • 

donde F' + F'A corresponderá al efecto directo, y la diferencia 

representará el efecto multiplicador. 

Por la dependencia mutua entre los vectores P y Pf' la solución 

es convergente y se obtiene asignando valores iniciales Cse conocen 

como valores semilla) al vector Pf' de modo que los sucesivos valores 

de Pf1 resultan de las iteraciones desde 1 = O hasta i = n, donde n 

se determina. al momento en que ya no se cumple la desigualdad 

Pn-l~Pº. Gráficamente se darla una situación de esta forma 

pl ='PrºF<I 
-1 

- A) 

p2 P/F<I - A) 
-1 

p3 = pf 2FCI -1 
- A) • 

y cuando Pº = Pº-1 , se habrá obtenido la solución. 

"4. 5 Lai construcción de la malrl:z semi ins\JJflO-produclo 

L.-.. s indicaciones al respeclo por part.e del BID ponen énf"asis en 

el nl\l•l d•l desglose de las matrices A y F. y en el manejo de los 

nivel@s de comercialización que se reflejen en los precios CbAsicos, 

de pri:iduclar, o do usuario). 

El primer aspect.o dependerA en buena m.dida de la posibilidad 

de c>i1c1ilar la est.ruclura de cost.os del sector, grupo o subgrupo que 

Sii! d"'''"""' incluir en la mat.riz SIP. Es. en cierta medida, una tarea 
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que consiste en deducir una función de producción. 

El segundo aspect.o inrluir.á relalivament.e en la est.ruc'"..~~a da 

cost.os, dado qua las .. cui"ías•• que hacen diferir los precios re!"er.:.Cos 

en el primer párrafo se componen básicamente de gast.os impos1• • .:.v::s y 

de t.ra.nsporte y comercialización. Con base en esto. y dada la 

metodologia LMST. el grado de comerciali2aci6n sera import.a.n~e en la 

obtención de los precios cont.ables. 

Sobre la construcc.l6n de la mat.riz se debe est.a.Clece~ la 

calificación de un bien o servicio en función de la fuente marg.:.~al 

de que se derive. La manera como se proporcione el insumo impcr•.arA 

debido al impacto marginal que ocasione el proyecto en la ec~no~a. 

Se supone qua ést.a se encuentra en una posición de equilibr.:.o. con 

una ofert.a y demanda definidas. y que la puest.a en marcha ée la 

inversión modificará t.al sit.uaci6n, al suslraer recursos de un se-c~or 

(reducir la oferta de bienes) e incremenlarlos en otro Caurr.e:-v.ar la 

oferta de bienes). Habrá, entonces, una nueva posición de equ1l~:r10, 

pero la modificación del m.lsmo, el impacto marginal en si. es lo que 

interesa, por las implicaciones que para el conjunt.o del ent~rno 

acon6mico trae consigo. 

Se deberá prever, por tanto, si un bien se expor~arA o 

importará en el margen, si se producirá internament.e, o si reduc.lrá 

el consumo de algún et.ro agente económico. Una variedad de 

circunstancias inf"luirAn en el comportamiento marginal del insumo y 

no necesariament.e el que se observe en la situación sin proyect.o: el 

impact.o ser.i. precisamonte marginal, y en consecuencia el equ1l1br.lo 

antorior ser.i. sólo eso, una siluaci6n ex-ante. 

La estruclura de costos de los seclores comercializados. no 

comercializados y parcialmente comercializados deberA organizarse 

precisa.monte por la pr•visi6n de sus impactos marginales sobre el 

rost.o d• la oconomia. Cuando un bien se comerc.l al .l za 

internacionalmente se considera que la economia .. pierde .. al ulilizar 

un insumo que. o bien se hubiese exportado en lugar de desviarse 
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inlerr.ame!"lt.o, e no hubiese t.en.:.do qua import.arse para el proyecto. El 

costo. en ccnsec•.Jencia. se est.imara con base en divisas sacrificadas, 

FOB en case de export.aciones. y C!F para las import.aciones. A estos 

valores internacionales se agregarán aranceles y costos por 

transporte y distribución. 

Cuando el bien o sector corresponde a la clasificación de no 

comercializado, su estructura do gast.os se compondrá.. en parte de 

insumos no corr.erciali:zados, asentados en la matriz A, y de pagos a 

factores insumos no producidos, en la mat.ri:z F'. No se 

comercializar~ internacionalmente. pero su composición puede incluir 

divisas, por las importaciones. 

EsquemAticamente esta situación se representarla asi 

Coeficientes Directos 

Bienes exportados Bienes importados Bienes no comerciali:zados 

+a 
- tr ªtr ªtr 
+a a com a 

com - com 

ffob f cif f im 
-f 

ix f 11".p f ii 

fux f iiimp f 
mene 

f moc 
f exc 

Puede darse ot.ra sit.uación que conjugue fuentes de oferta 

margin~l•~ disimiles: ios requer i m1 en tos podrian satisfacerse 

imporlAndolos. desviando expor•~aciones o produciéndolos int.ernamento. 

Lo que se deber~ h~cer, en ese caso. sera ponderar adecuad~mente las 

previsibles formaos como se satisfarA la demanda adicional. La oferta 

lot.al ser~ la combinación de la oferta interna (exportaciones 
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desviadas o producción adiciona!) y la oferta ext~rna 

OT = aCE + bOIA + cOimp. 

En estos casos. las ponderaciones a. b y c multiplicarán .!.as 

respectivas matrices que contengan las estruct..uras de costo Ce 

exportar. producir domést..icamente, o importar. con el fin de ob~er.e~ 

una columna consolidada. Gráficamente lendria este esquema 

aCEst..ructura de exportación) + bCMatriz de importación) • 

cCMatriz doméstica) 

Con respecto a la construcción de los factores de convers1~~. 

el procedimiento consiste, por lo general, en la ponderac16n que de 

acuerdo con su importancia t..engan los bienes que compongan la canas~a 

o promedio del fact..or en cueslión, Los rnAs import..ant..es !es 

const..it.uyen los factores de convers16n del consumo, de la inver-s1C:"!, 

y el est..ándar. 

4.6 La obtención de las RPC para México 

La est..ruct..ura de las 2 9d1ciones sobre Los Precios de Cuento en 

Héxico so ha mantenido invar1able en la melodologia utilizada. Les 

dos trabajos que junt..o con el BID ha elaborado Naf in se componen de 

un capitulo destinado al desarrollo teórico del método LMST de 

oblenei6n de los precios de ef1c1oncia. otro capitulo donde se expone 

el proceso de construcción de la matriz semi insumo-producLo, uno más 

sobre la deducción del est.udio de mano de obra y. finalmente. una 

1nt..erpretacl6n de los resultados. 

La metodologia de cálculo de los precios de cuenla. que 

constituye el Primer capitulo en ambas ediciones. se expone de manera 

suscinla. comprendiendo los alcances y objetivos que la evaluación de 

proyectos de inversión deber~ contener, desde el punto de vista de la 
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sociedad. para incidir significa~ivament.e en el desarrollo nacional. 

Es, de las 2 ediciones de Los Precios de Cuenta, la parte que se 

manliane invariable, por la razón de que se exponen en ella los 

principios de la evaluación económica da proyectos. 

Los capllulos 2 y 3 han estado a cargo de consultores 

especializados, lo que pued9 consliluir en ciertos casos un aporte al 

mejor esclarecimienlo de la metodologia utilizada en cada uno de 

tales capitulos. En la elaboraci6n del capitulo 2, por ejemplo. la 

parlicipación de las Secretarias de Programación y Presupuesto y de 

Comercio jugó un papel imprescindible en lo re!'erente la 

conslrucción de la matriz SIP y en la calificación de la misma. No 

por ello la factible incomprensión de la melodologia es remola. En el 

capit.ulo 3, estudio de la mar.o de obra, la aportación de la 

Secretaria del Trabajo y Previsión Social CSTPS:> llevó el papel 

principal. Puede considerarse a est.e cap1t.ulo como el que menos 

dificultad o reserva acarrearla para su elaboración. La 

inlerprelación de resultados, !'inalmenle, es lambién olro capilulo 

sobre el cual las sucesivas elaboraciones de Los Precios do Cuenta 

contendrán la evaluación sobre los cambios observados en la 

construcción y calificación seclorial de las ramas económicas y en el 

desarrollo de las condiciones de los mercados de trabajo nacionales. 

met.as de los capltulos 2 y 3 d& los trabajos previos. 

4.7 La conslrucc16n de la rnalriz SIP en México 

En l.a elaboración del capitulo correspondient.e, la 

pa.rllcipación de personal de las Secretarias de Programación y 

Presupuesto y de Comercio y Fomenlo Industrial condujo a la división 

de r.Amas de la matriz en grupos y subgr1Jpos Cun nivel mA.s desagregado 

a 3 Y. 4 dlgilos) -con sus resp9Clivas estructuras de cost.os-. y a la 

c~llflc.:Aclón comercial que el i1r.paclo marginal de un proyect.o 

utoryAri.-. a cada columna de la rr..at..r1z semi insumo-product.o. Se puede 
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considerar, grosso modo, que la desagr&'ti•C!.6~ do una rama oconónúca 

en subgrupos fue t.area llevada a efect.o por el grupo de trabajo d$ la 

SPP, y que la calificación sectorial comerc!.al de la mat.riz SIP la 

ofect.u6 el grupo comisionado de la SECOf"I. 

A diferencia del capitulo deslin;a,do a la obtención del precio 

da cuenta de la mano do obra, que se ~sa en est.adlst..icas cuya 

obt.onc16n puede considerarse de menor compl i aci 6n, la base de datos 

que conforma la mat.riz insumo-producto. ·de dondo se deriva la matriz 

SI?, corresponde a 1Q9:3. Es obvio que t.a.l base de dat.os se refiere a 

una mat.riz actualizada para al'{o. De manera sintót.Lca, la. 

met.odologia llevada a efect.o. para la act.ualizaci6n se expone para 

quienes. con el acervo necesario y el ir.'~erés expreso. se pudieran 

llegar a mostrar atentos a la exposición de e-st.a parte. 8 
De cualquier 

forma la actualización fue realizada por el Inslit.ulo Mexicano de 

Comercio Exterior CIMCE), y es de esperarse que post.oriores 

documentos de Los Precios do Cuenta on H~xico ut.ilicen ulteriores 

actualizaciones, de las que, cabo suponer. no corresponda al BID o a 

Ha.fin.. su elaboración. CHaturalmont.e la act.u-l1zaci6n de matrices no 

est~ contenida on los objetivos de primor orden del t.r-bajo del Banco 

y do llafin, y mucho menos en los de est.a e;<p0s1ci6n). 

La est.ruct.ura de la mat.riz SIP se tradujo en la const.rucción de 

una matriz de orden 108x103, corrospond1e~do a la ma.t.riz de sect.ores 

de la producción y fa.et.ores de convers16n CA> un orden de 103x103, y 

a la rnat.riz F de factores o insumos no producidos un orden de 5x103. 

Por lo general, los sect.ores potencial mento comercializados 

sujet.os al proceso de calificación componen las act.ividades que van 

de la columnia. o fila 01 a 00; de la. 07 a la 00 cont.endr.in los 

sectores no comercializados, y de la columna Q1 a. 10:3' se obsorvarAn 

los factores de conversión. 

8. V6a.nse 1 os puntos 2. 1-2. !!5 del cap1 t.ul o 2 de 1 a edi el 6n. 89 de Los 
Pr..c{o.31 d• Cu•nta. 
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En los sectores potencialmente comercializados se encuentran 

la.s primaras 50 ramas de ólct.ividad económie~ que se cont.abillza.n en 

la mat.ri:z de IP y en las cuent.as nacionales~ el hecho de que 

contengan 00 columnas Co filas) so dobe a la división do una rama ca 
digilos) en subgrupos C4 d1g1;t..os). Por ejemplo la rama 01. 

Agricultura. se dividió en Cereales 0101. Forrajes 0102. Cultivos 

Industriales 0103, Hortalizas 0104, Frutas 0105, y Flores y Especies 

0106. 

El que det.erminados sectores puedan 

comerc:i.aliza.dos significa que b!en pueden 

comercializados;; porque el impacto marginal 

sor 

ser 

pare! al mente 

t.ot.a.lmont.e 

se t.r aducir~ en 

import..acionlt'S o desviación de la export.ación al consumo interno. o 

porque una part.• de la dem.itnda debida al proyecto se satisrarA de la 

forma anterior y la restante orerta provendr~ de ruenles nacionales. 

De la mat..riz IP, y de las ramas 60 a 72, seo desprenden 24 

sectores Cque en la matriz SIP se ennumeran de la columna 67 a 90), 

tradicionalmente no comercializados merced a razones de carácter 

g..togrAfico, de costos. o do imposibilidad rtsica. 

Las rest~nles 13 columnas las ocupan los fact.ores de conversión 

COl A 103) compuestos por canastas de bienes y servicios en las 

cual •S s• d•l.cla. un promedio do gastos más o monos un1 f'orme. Su 

ulllidad estriba en la conversión de los bienes cuya contribución al 

bienestar se •xpresa en consumo y en la computación de gast.os o 

insumos para los qu• no se pueda alcanzar la precisión desoada. 9 

~A importanci& d• la construcción de la m.alriz SIP radica en la 

distribución de los J.nsumos que cada columna ""compra..º a los diversos 

sect.or•s: la m.at..riz, como :se dijo ant.eriorment.e, es una mat..riz de 

coluJ1\fl&S mAs que un;a de f'ilas. La ma.t.riz A consigna los insumos 

derivados d• los sec:::t.ores de 1& producción y fa.et.ores d• conversión. 

O, Ibid .• p~g. eso. Se indican ahi los factores considerados, as! como 
.~. las ru.~nt•s de las qu• stt obt..uvieron. los datos ~ra su construce16n. 

:~: 
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En la mat.ri;t F se asientan los cestos debidos al pago de factores o 

insumos no producidos. Los elementos que con~orrna.n las S filas de la 

ma.t.riz: F se desprenden de los coeficientes de valor agregado de la. 

mat.riz IP. a.si corno la af'faclidura del rubro "DJ.visasº. que la 

met.odol~ia LMST propone. La composición es, por t.ant.o. de est.a 

for~: divisas, impuest.os indirectos net.os de subsidios, mano de obra. 

calificada, mano de obra no caliCicada. y superávit bruto de 

axplot..ación. 

El método input..-out.put. mostrará. los r::tqt.Jerirnient.os direct.os e 

indirect.os en !'unción do est..os element.os de modo que se oblenga, 

posteriormente, la ra:z6n de pl"ecio de cuent..a al asignar valores 

sem.tlla a est..os 6 factores cu.ando mult.ipliquen los requerimiont.os 

t.ot.ales do cad• seclor de la matriz SIP que est.~n expresados en razón 

de est.os .insumos prJ.rnarios o no producidos. 

En la primera edición de Los P,-.ecios de Cuenta en Héxico se 

rea.1J.z6 l.a apertura. de la rama. 01 Agricult...ura en 6 subgrupos. L..a. 

división de grupo y subgrupo se llevó a cabo por la clasificacl6n que 

esta se~alada en el Sistema de Cuen~as Nacionales. pud~éndose también 

encontrar t.a.l clasi fi caci6n en el catalogo Mexicano de Act.1 vidades 

Económicas CCMAE) o en la m.a.~riz de Insumo-Producto de 1QSO. En ást...a, 

por ejemplo, la codificación de la rama 01 Agricult...ura alcanzó los 

cuatro d1gitos para el grupo 010. Producción Agricola, que se compone 

d•: Ceroal&s COlOD, Forraj<>S C0102), Cult.lvos Indust.riales C0103), 

Hort..alizas, LegtJmbres y Ratees Fe-culenlas COtO•), Frut.a.s <0105). y 

Flores, . Especias, Planlas de Orna lo y Hedic:inales C0106). Est.arian 

p•ndienles por aftadir los grupos 0~1 CFormación d• Capit...al por Cuent.a. 

Propia) y 012 CServic:ios Agrlcolas). t.a .. slruct.ura de los c:ost.os 

provino de est.adist.icas del Banco Nacional de Crédit.o Rural 

CBANRURAL) y d• la Secret.ari.a de Agricul lura y R•cursos Hidr~ulic:os 

CSARH). r•a.1.Lz~ndose, d• paso, a.Just.e-s a los valores de la domanda 
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final para cada subgrupo. 10 

Un procedimiento similar sirvió para la desagregación, en el 

mismo documento, de la rama 39, Qu1mica B~sica, en los subgrupos 

Colorantes y Pigmentos (3601), Gases Industriales C3511) y Productos 

Qu!micos B~sicos C3521J. 

Para la elaboración del documento correspondiente a 1988 se 

respetaron las estructuras de costos de los sectores económicos en 

virt.ud de que .. A este respecto, de acuerdo a los resultados 

obtenidos, no se dieron cambios notables en cuanto a la participación 

de cada clase dentro del PIS de todas las ramas, as1 como de la 

estructura de costos de cada actividad. •• 

Un aspecto sobresaliente para dicha edición signiricó la 

apertura de la rama 60 Construcción, debido a que .. en casi todos los 

proyectos de inversión representa una parte importante a consid&rarº 

y porque "'el disponer de una sola RPC sectorial para su valoración 

econónúca Cde un proyecto con incidencia en materia de esa rama) no 

brindaba la precisión requerida." 

10.v•as• la edición de 1QSO de Los Pr-=(os d• Cu1mta, pp. 45-48. El 
destino de la producción, en la medida. do lo posible, se ajustó sobr• 
la ... base de la estructura de ventas del S9Ctor agricultur• al resto 
d• los sectores, de acuerdo con la definición de las principales 
materias primas para cada. una de las ramas relacionadas con este 
sector." 
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En este caso la división no se ajust.ó estrict.amente a la 

denominación indicada en la matriz IP. Por ejemplo, los grupos en que 

se divide la rama 60, Construcciones Pública y Privada. 600 y 601 

respectivamente, integran la Const.rucción no Residencial 6002, 

Construcción Riego y Saneamiento t5003. Construcción Elect.ricidad y 

Comunicaciones 6004. Construcción Transport.o 60<Y.3, y Construcción 

Petróleo y Pet.roquimica eooe. Los rest.a.nt.es 6 sect.ores en que se 

dividió la rama 60 son: Construcción Residencial 6001, Construcción 

de caminos de Mano de Obra 6007, Const.rucción de S!st.emas de Agua y 

Alcantarillado 00111, Const.rucci6n de Obras de Irrigación 60112, 

Construcción de Presas 60113 y Construcción de Obras Marítimas 60114. 

Para recabar la información correspondiente se recurrió a 

~uent.es de la SPP, del Instituto Nacional de Estadistica Geogratia e 

Inform.o\tica CINEGI), la ~mara Nacional de la Industria de la 

Construcción, la Dirección General de Normat.ividad do la Obra 

Püblica, asi como a la asesoria de técnicos especializados. 

El desglose de la estructura de costos de, por ejemplo, 4. 

grupos Cde los cuales 2 no se incluyeron en la matriz), mostró el 

siguiente aspecto 
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Metro Sist.ema. de Agua Obras de Drenaje 
Potable y Alcant. Irrigación Profundo 

Producción Brut.a 100Y. 100Y. 100Y. 100Y. 
Consumo Intermedio ~ ~. ~ ~ 

- Ma.t..•riales 43.29 3'1. 03 23.QZ 40.09 
- Servicios 3.20 11. 71 4. 51 3.37 
Valor AIJreqado ~ ~ ZL.fil. ~ 

- Remuneraciones ZQ.54 33.86 37.80 20.21 
- Depreciaci6n 11.62 e.50 22. 41 13.8Q 
- Impuestos 3.26 4.00 3.50 2.45 
- Utilidad Bruta 9.10 7.00 7.BO 11.00 

Asimismo la distribución por ramas del consumo intermedio puede 

obt.enerse para los 4 grupos 

Mol.ro Sistema de AIJua Potable Obras de Drenaje 
y Alcantarillado Irrigación Prorundo 

RAE " RAE " RAE y, RAE " Oll 3.51 og 9.06 ()g 2.00 09 1.33 
29 3.83 20 o.oo 20 0.85 21 9.31 
31 0.19 31 1. 90 31 0.24 31 0.17 
33 3.42 33 4.75 33 2.23 33 1.~ 
35 0.75 41 0.39 40 0.91 35 0.32 
37 0.03 42 1.28 41 3.56 40 0.40 
40 1.19 « 4.14 44 10.00 44 4.55 
42 0.24 45 10.40 46 0.70 45 0.13 
44 4.47 46 1.95 50 2.33 46 19.14 
45 2.7S 47 0.14 59 0.26 47 o. i?:7 
46 12.e2 50 1. 30 61 0.13 eo 0.72 
47 1.93 51 1. 75 64 0.22 51 0.01 
49 0.46 65 0.09 ~ 0.1!5 55 2.5Q 
!50 2.QO 51 1. 31 ee 1.79 511 0.17 
61 1.93 63 0.11 C7 1.43 61 O.Hl 

~ 0.3-4 ea o.ea 64 0.34 
ee 2.14 72 0.17 ee 0.10 
67 0.72 ee 1.24 
es 4.00 
70 0.3Q 
72 2.74 
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Ot.ra tarea fundamental en l.a. construcción de la matriz SIP 

consiste en la calif'icaci6n sectorial de los bienes y servl.cios que 

conforman t.al matriz. La parle sust.ancial del proceso radica en la 

evaluaci6n del comport.am.ient.o que se presume t.endrAn los insumos que 

intervendrAn en t*l proyecto. El i mpact.O que tenga ést.e para la 

econom1a, se supone, se traducirá en importaciones adicionales, 

expor tac! enes desviadas. aprovecha.mi en to de capacidad ociosa, 

reducción del consumo para algunos demandantes. o alguna otra 

expresión de impacto marginal. Considerando una si t.uaci6n de 

equilibrio económico, un proyecto en marcha forzará una nueva 

adecuación de los agent.es y proces~s económicos y, como tal. se trat.a 

de vaticinar la evolución marginal de todos los sec•.ores de la 

econom.ia. En esta situación no es de ext.ranar que act.ividades 

t.radicionalmente exportadoras se• conviertan en importadoras en el 

margen, o viceversa. o que sectores tradicionalmente no 

comercializados importen o exporten. 

Dos son los aspect.os sobre los cuales es permisible imput.ar la 

calif"icaci6n sectorial de la matriz SIP. Ambos det.erm.inarán en buena 

medida el comportamient.o a seguir. en razón de la conveniencia de 

quienes deban cubrir la oferta marginal debida al proyecto. La 

primera faceta corr~sponde a la formulación de la polit.ica de 

apertura comerciAl, mientras que la segunda se refiere a la capacidad 

do producción de las ramas de la matriz IP. 

Se consideró, como variante al documento de 1QS8, que los 

cambios observados en politica comercial de la administración pública 

se t.radujeron en un .. comport.amiento" ~s comorcializable de los 

soct.ores, con la salvedad de una act..J.vidad económica. en cont.racciOn 

que no les permitia manifestarlo plenamenle. 11 

La forma como estos dos aspectos servirian para la cal1Cicac16n 

11. Véase el punt.o 2.10 .. C.alificaciOn de Sectores .. de la e-dición de 
1QSS del documento. 
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sect.or i a.1 debió consi dorarse al analizar sus siguientes 

manifestaciones: 

i) Cómo responderia la capacidad instalada interna a una. 

demanda adicional. 

ii) Tendencias y est.ado corrient..e de las export.acionE>s e 

i mpor t..aci onos. 

UD Tasa imposit..iva a quo se sujetan los sectores 

product.i vos. 

iv) Régimen comercial de los sectores expresado en permisos 

previos y a.ra.nceles. 

v) Tasa de protección nominal. 

Teniendo presente eslos element..os ent.ra en juego la capacidad 

anal!lica de los consullores. quleno-s deber~n atisbar las evoluciones 

de cada uno de los sectores que se estén calificando, y as! 

dot.errninar cómo sera cubiert.a la demanda marginal. Tal como se 

anticip6, la calif'icación sectorial puedo conducir a reservas y 

objeciones para su aceplación, qn la medida quQ las est.i maciones 

sobre la comorciabilidad se apoyen. en mayor o menor grado. en 

juic:ios objet.ivos sobro el desarrollo de la oconomia. €s claro, sin 

embargo. que en la calif!cación de los s&ct.ores se cont.aba con 

sólidas bas9S de an~lis!s do soguimient.o de la.s tendencias econórn!cas 

de las ramas de la matriz, amén de aprovechar la· experiencia que 

sobro el pa.rt.J.cul.ar aportaba el grupo do t.rabajo as.Lgn.ado a esta 

tar•a;, lodo ello por mencionar algunos aspectos dest..acables sobre 

ésta situación. A posar de ello no seria extra.No que. el mismo proceso 

d& ca.lit'icaclón se consideras-o f'act.iblo de sufrir modifJ.cacion.s a 

consecuencia de. por •Jemplo, compor~arnientos errAt.icos •n la 

economia, y también porque el c.:alif'icar comercJ.alm•nt.o un sec:lor -no 

s• olvide- d•bo r•flojar un comport.a.mionto d• alrededor- de 2 anos. 

pasados los cuales una nueva calificación es algo m1s que 

recomendablo. 
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4.8 El valor de los factores primarios 

LMST, el uso En l A JNtlodol 091 a 

insumo-producto perrn.lt• la 1dent..if1caci6n 

d<t 

d<t 

las 

los 

técnic:.as de 

req1..1eri rnl $n• .. os 

global•~ (directos o indir~ctos) de insumos demandados por unid~d oo 

producto. Los mélodos del ~lgobra matricial y la programación lineal, 

en este ca.so, conducen a la cuant.ificac.i6n del valor de un bien e:"J 

!"unción de los elementos que conforman l.a malri:z F" de fa.et.eres 

primarios e insumos no producidos. Para el presente caso éstos se 

componen d&; divisas. i mpu&stos i ndi reict.os net..os de subsidios, mano 

do obra ca1ir1cada. mano de obra no calificada y super~vil bruta de 

e>cpl otación. 

En raz6n de ello. en tJna et.apa d&l cfllctJlo de las RPC. la 

expresión del valor por unidad de producción estará dada en función 

de est..os componentes, lo que, como se muestra a cont1nua~i6n 

d~ra por resul~ado la matriz de requerimientos globales G 

donde cada columna do la matriz SIP dasglosará su valor por unidad en 

razón de cada uno de los eleme~tos de la matriz do racLores primarios 

o insumos no producidos. 

En secciones ant.oriores la columna o vect.or de razones de 

precios de cuenta se oblen1a de acuerdo con la siguienLe expresión 

donde P conlendria las RPC para las relaciones intersectoriales de la 
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mat.riz A. y Pf las c:orrespondient.es a la. nwatr1z F'. L.~ re"Soluc16n 

algebr~ica conduc1r1a a 

expr•si6n que en la pr~cLica demanda la inclusión de valores 

ini.ciales para el vect.or Pr. si se considera que la dependencia de 

las RPC se verifica. porque los componentes dol vec\..or Pf doponden de 

los valores de P. y la ecuación indica. que los valoras de P se 

oblienen por los que se le Asignen al vector ?f. 

La resolucl6n del si slema. cuando se le ct.orgue-n valores al 

vector Pr• exige un proceso l.larat.ivo porque algunos de estos valores 

con~ienen RPC de mercancias comprendidas en la matr1z A y. como ~al, 

ex.tsle una indet...erminaci6n. E:st.o quedará. m.:..s expl1c!l.o cuando se ¡.-¡ 

asignen los valores respect.ivos al voct.or de RPC de los factores 

primarios e insumos no producidos. 

La. composic:i6n de la. matriz F para el es\..udio BIO-Nafin 

incluyó los element..os ya mencionados, y la resolución del sistema 

exigió la inclusión de valoras de partida o semilla: en ese sentido 

la metodologia del an.\lisis costo-beneficio dispone un t.rat.amiento 

especifico para. la asígnaci6n de dichas valoraciones iniciales. Debe 

recordarse que los elementos conslqnados representan. en buena 

medida, una derivación de los eoncept.os cont.ables de valor agregado, 

que pueden al mismo liolbpo inl.erpret..arse como flujos de recursos 

productivos. En ese cont.ext.o sera el sentido de cómo se concep~ualice 

el f'lujo paJ"a que de esa forma se lq asigne al mismo un valor de 

par U da. 

Las divisas r&eibirán de hecho un valor de RPC igual a la 

unidad, considerando que todo insumo o product.o que d9ba ~alorarse a 

precios inlernac:ionales -lo cual implica flujo de moneda ext.ranjera

representa un ingreso o egreso que cues~a a la gcononúa el p~ocio de 

la front.era Camén de t.ener presente &1 hecho do que la divisa 
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representa el valor común o numerarlo). 

El segundo componen t. e. impuestos i ndi rect.os. es considerado 

simplement.e como un flujo de mera transferencia y que a diferencia de 

las divisas. por ejemplo, no significa en modo alguno creación o 

generación de valor, sino que únicament.e es la cuant.ificaci6n de 

recursos que son cedidos o recibidos en relación con algún agente 

econ6mico; en efecto, la funclón que cumple el valor asentado en este 

rubro no indica de ninguna forma una generación de riqueza: da lugar 

únicamente a la identificación de corrient.es de valores al cederse o 

ret.irarse de un determinado sujet~o. Tal proceso económico puede 

presentarse. por decir, on la relación gobierno-sector pr1vado, con 

un flujo en ambos sentidos Cotorgami.ent.o o contribuc:.6n) pero que en 

la terminologia del cost.o-boneficio no puede tener otro valor que el 

de cero. 

De la mat.riz insumo-producto la remuneración de asalariados 

constituye et.ro concepto que para la met.odologia de los precios de 

cuenta sirve a la división de fuerza de trabajo según su grado y 

nivel de especialización y dost.reza. La dislinción de la fuerza de 

t.rabajo merced a su ost.adio de calificación determinara. la forma de 

computación do los valoras que se le asignarán fina.11'1\Q'nt.e. En ese 

sentido. 1a cert.eza de que los mercados laborales de los trabajadoras 

con modest.os nivoles d~ preparación son mayorment.e propensos a 

padecer distorsiones enlre sus salarios de cuenta y de mercado, hacen 

rná.s que recomendable la ostimación de ecuaciones que consideren su 

cost.o de oport.unidad, valor que al contener RPC forzosament.e 

evidenciar~ la necesid~d de pr~cticas it.erat.ivas que converjan a una 

soluc16n. Por lo que rospeet.a a la man.o de obra cal1ficada, los 

salarios que rijan sus mercados laborales son una aproximación 

aceptable como indicadores de sus cost.os de oportunidad. En est.e 

caso. la presencia de dist.orsion.-s pu&de considerarse algo menos que 

probable, en virt.ud de lo cual la compu~aci6n del subópt.imo acarrea 

menor grado de complejidad. 
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El últ.i.mo fact.or primario o insumo no producido. el superávit. 

bruto de explot.aci6n. engloba todos los conceptos sobre utilidades, 

ganancias, rem.J.siones y pagos al factor capital. La asignación de un 

valor semilla a este concepto se ctJmpli6 al sef'falá.rsele. en &l 

documi9nlo BID-Na.finsa, como indicador conf'iable Co ponderador), el 

f' ~ct.or de con.ver si 6n est.á.ndar e FCE). 1 a 
La elaboración cuya complejidad refleja. palpablemente, la 

osencia de dist.orsionos alredQdor de sus valores de cuent.a y de 

mercado, correspondió a la oblenc16n de la ecuación de la razón de 

precio do cuont.a de la mano de obra no calificada. 

4.9 El cálculo de la razón da proclo de cuenta de la mano de obra no 

calificada 

La ident.ificación de lo~ elementos t.eór i cos con las 

est.ad1sticas indicadas para la obtención do la RPC dq la mano de obra 

no calificada. asl corno la elaboración de las ecuaciones para la 

~ompulaci6n de esto rubro estuvo asignada a la Secretaria del 

Trabajo. 

La metodologia uLilizada debió cubrir los sigulenLes aspecLos 

i) CAlificación de 1 as ont. i dad e'$ f &dora t. i vas sogún. 1 a 

-..t.racc:ión o expulsión de mano de obr-a. 

11) Detección de los costos de oport.unidad en virtud de la 

migración de trabajadores. 

iii) Estimación de los salarios nominales en las zonas donde 

12. En la pAgina. 32 dol documento se anota: .. E:l excedente operativo 
•s gener~lment.• una partida residual y cubre las remuner~ciones da 
los empr•s~rios y el randimienlo del c~plt.a.l. A falta de indicios 
convinconl•• en s•nlido contrario~ est.• valor se conviort.o a procios 
de cuenla utilizando •1 factor de conversión estAndar en el supuqs~o 
de que el costo de oportunidad se bas9 en las ganancias a precios d• 
mere.a.do d• todos los sector es de la econom.l a.. ,. 
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ex.isla movimiento poblac1onal. 

Las 32 entidades federativas fueron clas1ficadas en tres 

grupos, de acuerdo con el movimiento migratorio de la mano de obra no 

calificada. Los grupos, con grados ext.remos de calificación, fueron 

identificados como de Expulsión, Atracción y Equilibrio, Como fuertes 

expulsores se seNalaron el Distrito Federal, Guerrero, Hidalgo, 

Oaxaca y Zacatecas; como expulsores so encontraron Chiapas, Durango, 

Guanajualo, Michoacán, Nayaril. Puebla, San Luis Potosi, Veracruz y 

Yucatán: como entidades de equil1br10 se consideraron Coahuila, 

Chihuahua, Sinaloa, Tabasco, Tamaul l pas y Tl axe ala; los atrayentes 

fueron Aguas cal iQntes, Baja Ca.l 1 forn1 a, Campeche, Ja.l i seo, More los, 

Nuevo León y Querélaro; por último, los fuerte atrayentes de mano de 

obra fueron Baja California Sur, Colima, México y QuinLana Roo. 

Las fuenLes de dalos y estad1slicas básicas para la 

calificación migratoria se obtuvieron del X Censo General da 

Población y Vivienda, y del Consejo Nacional de Población (CONAPO), 

So calculó el cosLo de oportunidad do la fuerza de • .. rabajo a 

nivel nacional idonlificando las principales entidades de inmigración 

de mano de obra, que result.aron sor los est.ados do MQy.ico, Nuevo 

León. Jalisco y Quintana Roo. 

Debió calcularse también el nivel estatal de desocupación que 

.. se delorm.lnó con base en las lasas de desempleo ab1ert.o regionales 

apl.icadas a los niveliGJs de la población econ6micament..e act..iva por 

onLidad redorativa." A la par de lo anterior se debieron obtener los 

salarios nominales y sus respectivos salarios de cuent.a. La 

est.imación de los mercados laborales en el ámbito de la economía 

informal represent.6 un ind1cador consist.ent.o para mfJdir &l cost..o real 

de la fuerza do trabajo a su precio cont.able. La elaboración de las 

esladisticas y cuadros a este respecto estuvo cargo de la 

Subcoordinaci6n de Análisis y Polit.ica Laboral de la STPS. 

Do los cuadros 7, B y O del documento se infiere, para 1087, la 
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est.ruct.ura del merca.do informal del trabajo en México, En t..ales 

cuadros se presenta la tasa de desempleo abierta. pero puede 

obl~nerse también la lasa da subocupaci6n. Considérese. por ejemplo. 

al est.ado de México, que presenta la la.sa mas al t.a de desempleo 

(15. 43>0. 13 

Con una población c;x:onómicament.e act.iva de 3 millones 140 mil 

personas, casi medio millón C448 mil) se encuentran desempleadas. 

Eslo darla un porcent.aje de ocupación de 84.57. Sin embargo el cuadro 

9 muest.ra un salario ponderado de 2,290. 81 pasos Csobre un salario 

J'.lOminal de 9,033. 53). Dicha pondoraci6n no se obtuvo de ot.ra forma 

sino de multiplicar el salario nominal por el complemento de la razón 

de desempleo y subempl eo, es decir. por al por cent.aje de gent..e 

empleada. en el sector formal do la oconom.1a en ese estado. Esta 

situación puede present.arse de la siguiont.e manera 

Cponderador)Csalario nominal) 

Wx5,033.53 

w 

salario ponderado 

2,298.81 

2,298. 81 

5,033.53 

w := 0.4966. 

proporción que corresponde al sector formal. Para obt.enor el 

porcentaje de subocupación debe calcularse la diferencia que resulte 

de considerar la tasa do desompleo. Si ésta se ubica en 15.43~. y la 

razon d• empleo es de O. 4566. el porcentaje de subocupaci6n se 

obt.iene al rest.ar 15.43 de 94.34. El resultado C38.91) most.rar1a la 

cifra do t..rabajadores sin empleo fijo, que se acorc6. para 1907, al 

millón 222 mil personas. Agregadas a. las 484 mil desempleadas, se 

observarla •l valor 3.bsolut..o del sect.or informal para. el estado do 

13, El s~ntldo de desarrollar este aspecto tiene que ver con la 
"'necesid.:..d•0 de explicar las divergonc.1.as entre los salarios nominal y 
de cuonla. 



México. 

De est.a forma pueden deduc1rse los porcent.ajgs respect.ivos para 

cada ent.ldad federat.iva. Véase, !.ambién , el ca.so de Chiapas, que 

t.iene el porcentaje más bajo de desempleo abierto C0.88). Los 

salarios, en este caso, son de 5, 104. 50 y 2, 526. 73 pesos, nominal y 

ponderado, W result.aria ser 0.4050, y el porcentaje de desempleo y 

subempleo se elevarla al 50.49~. De éste se resta el 0.88~ 

correspondient.e a desempleados y el resultado C49. 61X) serial a la 

cifra de subocupados. En números absolutos represent.a. alrededor de 

400 Tnil personas. Tales cA.lculos puoden extenderse al rest.o de los 

est.ados. 14 

Ot..ro elemento necesario en la estimación del precio de cuenta 

de la fuerza de trabajo se ref1ere al número de t.rabajadores que 

abandonaran sus labores en caso de que el impact..o marginal de un 

proyo-ct.o de inversión se manifieste en demanda de mano de obra. 1-a 

virt.ual imposibilidad de obtener una est.imación directa a este 

respect.o se compensó con la ident..ificación de los estados con mayores 

indices de núgraci6n. en el supuost.o de aproxlma.r el coeficient.e de 

emigración pura con el de emigración por mot.ivos laborales. 

La est.ruct.ura de los flujos migratorios represent.6, por t.anto, 

un indicador de confianza acerca del fact.ible comport.amient.o de la 

fuerza de lrabajo respeclo con un proyoet..o marginal. Para los 11 

est.ados cat.alogados como at.rayenli&S de mano de obra se const..ruyó la 

dist.ribución de origen de mi.grant.es, most..rando la ••cont.ribución•• 

ponderada que cada est.ado expulsor t.iene en la población absorbida 

por aqu~llos <~as• el cuadro 12 del document.o). 

14. En dichos c~lculos fue not.oria la ausencia de valores ext.remos. 
ubic~ndose la media nacional de desempleo y subempleo en el orden del 
e1.S-/. d• la PEA. y la desviación est.Andar en •l 0.7. Tal como se 
desprende de los cuadres 7. 9 y 9 de Los Precios de Cuenta, los 
niveles relevantes de informalidad en los mercados laborales de 
M•xico no se ubican en la ~asa do desempleo sino en la de subemploo. 
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Debieron compularse para. el cálculo de la ecuación global, 

adem.a.s, los precios de cuenla respect.ivos de las ent..idades con las 

cual•s se cubrirla la demanda de trabajo, Para al ofect..o se 

obtuvieron los valores de la producción agrop&cuaria de dichos 

estados y se estableció que las respect.ivas pQnderaciones debian 

medirs• por las diversas aportaciones do los productos al valor 

total~ Ademá.s se sef'fal6 que los valor&s parciales eran una medida 

repres•ntaliva del tiempo de trabajo demandadQ por el bien en 

cuestión y que, en ose sentido, serian est.imador$S confiables de lo 

que ~rderia !.a. oc:onom!a al aba.ndon.ar t.ales labot""es los pot.enciales 

t.rab-Jadores del proyoclo. 

Por ejemplo. on Tlaxcala el ma.1% representa el 44~ del valor de 

l.a producción agropecuaria t.ota1. la alfalia el 16~"" la ganadarla 

aporta el 309/. (bovinos 26~ y porcinos 13'°• y la producción mad&rable 

el lY.. Da esa manera los por-cent.ajes del valor son una aproximación 

~l t1empo do trabajo dedicado a cada cult..ivo o producto (véase el 

cuadro 11 de Los Precios de Cuonta), El precio do cuent.a de la mano 

d& obr• no calificada para Tlaxcala se representaria de esta forma 

dond• i indica •l cul t.i vo o producto y a al tiempo destinado a su 

producción. El preQio de cuenla de Tlaxeala es 

PCtlax = a.•09. é!QCCO. 44)(1) .,. 0.16f"orr.>.J<>s + O. 39ganader1a + O. 01 

silvicut.ura). 

:...a. presencia de RPC definidas indica la introducción de valores 

d• p.a.rlida Co semJ..lla) a que se ha venido haciendo referencia 

anter:.orttlfi>nt•~ por ejemplo. l.a RPC del m.aiz se est.ableció •n la 
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unidad. 15 La indet.ernunación de las restant.es RPC no signif'!.ca otra 

cosa que una solución post..erior Cpar~ el precio dQ cuant..a del es~ado 

respeet.1vo), una vez que se haya obtenido el vector de RPC y FC. 

La. manif'G-st..ac:i6n de dependencia de las RPC a que se ha h&cho 

ret'erencia antes queda seMalada por la. mer.;t. 1ndicaci6n a la RPC no 

despsjad~ por la que debe mul t..iplicarse la ponderación a
1

. De esta 

forma el precio de cuenta del estado en cuestión se computarA cuando 

se hayan conseguido las razones. despuós del proceso iterativo. 

Por otro la.do. la ecuación global de la mano de obra se 

deducir~ en función. de la producción sacrif'icada en los est.otdos que 

apor~ar~n la fuerza de trabajo. 

Siendo as1 las derivacionos. a partir de las ecuaciones propias 

de los cualro est.ados con elevados indices de 1nmigr-aci6n. la. 

ecuación global del pr9Cio de cuent.a s9 expresarla as1 

PCm()ncglobal = PCmon.cHéx.ico + PCmoncNuevo L&6n + PCmoncJaliseo + 

PCmoncQuintana Roo. 

De la misf)'\ó;l manera el precio do cuent.a. por qjempio. dol estado 

de Méx.J.co se calcularia de esta forma 

PCmonc 0.0041PCcoah + O.OOQBPCchis + 0.0048PCch1h + O.SQPCdf + 

0.0041PCdgo + 0.0409PCgto + 0.0386PC9 ro + 0.0428PChgo + 0.0942PCmich 

+ 0.0021PCnay + 0,0467PC
0

ax + 0.0568PCpue + 0.0129PC
51

p + 0.0045PCsln 

+ O. 0038PC
500 

O. 0036PCtab O. 0072PCtams + O. O!OBPCUax 

0.0508PCver + 0.0026PCY'JC + O.OOQZPCzac· 

1er. Aun cuando en el documento BID-Nafin no se establee• •l origen 
d• la definición do los va.lores en ost.e c.llc:ulo. d• l~s consultas 
ef.cluadas eon el pgrsonal que laboró en esa parte so d•Jó en claro 
que la inclusión de los valores numéricos para algunos product.os 
agricolas sent.6 precedent-o en c~lculos anteriores del BID. y •n su 
experi•ncla en la región lalinoamericAna. 
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Los coe(icienles sef1alan la aportación de cada estado a la 

cantidad de inmigrantes que recibe la enlidad lrat.ada, y asi como se 

obtuvo el precio de cuenta para el estado de México se obtuvieron los 

respll'Ctivos para Nuevo León, Jalisco y Q.uint.ana Roo. Los valores 

result.aron 3er los siguionLes 

México = 387.20 + 21.099forrajes + 120.19frut.as + 1.494.02ganader1a + 

30.37silvlcu!lura + 16.07céroales + 657.SOhort.alizas + 67.eecult.!vos 

indt.ist.rialas. 

Jalisco= 1.006.24 + 25.90rorrajes + 103.07frutas + 1.22Z.59ganader1a 

26.85silvicultura 23.Slcereales 3Z6.94hortalizas 

124.31cult.1YOs industriales. 

Quint..a.na Roo 

1,413.05ganaderia 

747.12 42. 9Gf'orra.jos 

161.13s11Vicultura 

303.Q4horlalizas + 143.64cult.ivos indust.riales. 

NtJevo León 1,251. 70 30.40!'orrajes 

1,346.00ganaderla 33.Slsilvicult.ura 

239.lahortalizas + 122.9ecul~ivos indusLrialo-s. 

ZQZ. 24.frut.as 

12. Gecereales 

1<l3. 07frut.as 

6. 21 cereal EJS 

Una vez deducidos estos valores. resLa senalar la aportacióh de 

cada uno do los cuatro estados al procio do cuenta glob~l. Para esto 

se asignó on peso relativo ~n f~nción del porcentaje est.alal 

particular sobre el t.ot.al do P"rsonas empleadas en 9'Sas ontidades. 

Las pArt.icipacion•s absolutas y relativas para México. Nuevo León. 

l<llisco y Quint.ana Roo fueron de 2 millones e!55 mil C51. QY.), 851 mil 

c10.6'0, 1 millón soo mil C2Q.3"..0 y 11z mil ce.alQ. 
Las ponderaciones de empleo fueron multiplicadas por los 

respectivos pr•cios d• cuenta 
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PCmoncglobal l ~ 1.2.3,4 

O. 519PC Hé>x.i ca + O. l 66PC Nuevo León • 
n10nc monc 

0.293PemoncJ-llsco + 0.022PCrnoncQuinlana Roo. 

Los valores condujeron a 

720.01 17. 03cerealas 24.53forrajes 96. 99cul ti vos 

1 49. 6Bfr ut~as indust.riales 493.25hortalizas 

1~380.2Sganader1a + 32.74silvicultura. 

Por su parte, el correspondienle valor del salario noflUnal se 

c.alculó tomando en cuenta los respectivos salarios de mercado y los 

mismos ponderadores 

S..lariomoncglobal o. 519(5,033. 53) 0.166(5,978.96) 

0.2Q3(4,960.31) ~ 0.022(5,040.45) 

5.173.3 pesos. 

Por consiguienle la r.az~n de precio de cuont.a. de la mano de 

obra no calificada a nivel global se reduce a 

RPCmoncglobal 
PCmoncgloba.l 

5,173.3 

4.10 La obtención de las RPC por computadora 

El uso de técnicas y progr~mas compulacionales para obLener la 

ser1e d• ma.t.r-lces y v.clores qu• conduzcan ~ un conjunt.o definido de 

coeient.es para sect.ores. o bi•ne-s econ6mi.c0s, llevo a. la t.ar•a de 

dofinir programas qu• combina.r.an las herratnient.as del álgebra d• 

matrices y l.a progra.rM.~16n l1n•al p4kra. que la melodologla LMST se 

~dapta.se • las t.6cnicas del análisis 1nt.erindustrial y permitiera que 

•l -st.udio de proy•clos de inv•rsión t.uv1er~ ~lcanees ~s generales y 
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no se limitase a la aplicaci6n más rest.rin9ida de la est.imacl6n de 

precios de cuent.a part.iculares. 

En ese sentido correspondió al BID, a través del Oepart.amento 

de O.sarrollo Económico y Social, la construcción de un modelo de 

tn.lcrocomputadora para el cá.lculo de precios de cuenta ut.ilizando 

t.•cnicas de insumo-product..o. El programa CALPAN utilizado para la 

obtención de razones de precios de cuent.a fue aplicado durante la 

elaboración del proyect.o int.erinslitucional BID-Nafin sobre precios 

contables para Mé-x.ico. 16 

Las operaciones fundamont.alos que con m.at.rices son necesarias 

para la obt.ención del vector de RPC se orientan al calculo de 

rnat.rices de Leont.ief invarsas y a las matrices de requerimientos 

directos e indirectos de !'actores. Recuérdese que como preludio al 

c•lculo del vector f'inal se deba contar con la mat.riz G 

G = FCI - A:l-l 

dondo so precisa de la matriz inversa. Dado que el orden d~ las 

Mat.rices SIP puede rondar Co rebasar) los 100 elementos. los 

programas de cómputo que se utilicen deberAn ser capaces de invertir 

matrices de tal magnitud. En CALPAN dicha función está. asignada al 

progra~ CALCULAG. que present.a la valoración do los bienes o 

sectores en relaciOn con los elementos de la matriz F. 

Una acotación que es pert.inent.e dejar en claro tiene que ver 

con los valores de la matriz G. La misma dobiO sufrir modiCicaciones 

referentes a los cambios sufridos por los valores de los 9 factores 

de la matriz F. Es decir, la inf'ormación contenida en la mat.riz SIP 

corresponde •n t•rminos medios, al ano de 1987. En virt.ud de ello se 

int.ent.ó capt.ar las tal vez posibles modificaciones en los precios 

1e. V6ase Elio Londero y Robert.o Soto, CALPAH; Hanual del Usuario, 
Honografias sobro análisis de proyectos no. 30.CWashingt.on: BID. 
!"97). 
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relativos de los factores hasta agosto de 1999. 
17 

El método do ajuste de la rna.t:-:.·z G ut.iliz6 indi-::os d9 

corrección que mostraran los movimientos entre diciembre de 07 y 

agosto de as. F'ue asi que para las divisas se est.im6 un indice de 

129; para los impuestos indirectos net.os, 155; para la mano de obra 

calit'icada. 142; para la no calit'icada, 142; y para el superA.vit. 

bruto de explotaciOn. 167. Dichos niveles correspondieron 

fluctuaciones en el indice del tipo de cambio controlado, en el 

indice de precios al productor, en el indice de salarios 

cont.ract.uales, en el indice del salario minimo general, y en el 

indice de precios al consumidor. Por otra parte. se supuso que los 

coeficientes t.'1cn1cos do la matriz SIP se mant.10nen const.an•.es. lo 

cual implicó que modificaciones en la m.alr1z A pudieran obv1arse. 

Algebraicamento el proceso de obtención de las razones se 

mostrarla on esta rorma 

RPC P fFCI - A) -l 

RPC PfG. 

La matriz G de requerimientos habria sido corregida, a esta 

altura, para incorporar las variaciones de los precios relativos de 

los factores primarios o no producidos. 

Para obtener el vector de RPC será necesario tener presente la 

indeterminación que hay en la dependencia de algunos elementos del 

vector Pr respecto con las RPC y viceversa. El programa de cómputo 

17• Las varia.clonas ".:le los valores de las RPC pueden, a pesar de 
lodo, considerarse de menor grado en virtud de que el motivo 
principal dol uso de r~zones es, precisamente. que las dlsLorsiones 
debidas a procesos inflacionarios no unit'ormes pueden paliarse en 
mayor medida con la utilización de tasas o precios relativos, y 
también a qu9 ol periodo en consideración eslA contemplado en el 
lapso en que. se establece, tendrían validez las previsiones sobre el 
comportamiento do la economia y, por onde, de las mismas RPC. 
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requerir.\, ent.onces, de los valores iniciales de Pf' Los m.lsrr.os 

consist.1r¿n de 

RPC Divisas = 1 

RPC Impuest.os Indiroct.os Netos de Subsidios = O 

RPC Ha.no de Obra Calificada = FC de Mano de Obra Calificada 

RPC Mano de Obra no Calificada = Ecuación calculada en la sección 

ant.erior 

RPC Superavit. Bruto do Explot.aci6n = FCE. 

El método de solución será iterativo y conducirá a la obtención 

do los result.ados prosliil'nt.ados .:. continuación, y que servirán. de 

ahora en adelant.e, para la conversión de precios de mercado en 

precios de cuent.a. t.al y como se verá en el capitulo siguiente. 
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CAPITULO V 

lllfA APLlCACION AL CASO DE MEXICO 



5.1 La descripci·on del proyect.o 

La empresa Yefra de México, SA opera en la localidad de 

Olint.l.a.. municipio de Tlamaya en ol estado de Ver.a.cruz, a unos 300 

kilómetros de la ciudad de México, y cuenta con instalaciones 

industriales qua la definen dentro de la actividad pet.roquimica. Como 

industria ya. establecida, la formulación del proyecto de inver~ión 

que pone a consideración d9 Nacional Financiera consist9 en la 

ampliación, al doble, de su capacidad actual de producción. 

Conformada en 1Q72. Yefra de México, SA es una emprosa 

p9t.roquimica que se dedica fundamentalmente a la elaboración de ácido 

tereftAl ico puro CATP), sólido crist.alino blanco que como product.o 

petroquimico intermedio es ampliamente demandado para la producción 

do fibra poli6st.er. pelicula y bol.ella. 

De acuerdo con información de la Comisión Nacional de 

Inversiones Extranjeras, la estructura porcentual da capital actual 

do 'tefra de México se conforma de esta manera: Gobierno Federal 

Mexicano. 13.3eY.; Nacional Financiera, SNC, 1.61~; Fideicomiso carlos 

Aspra Weztnell, 13.36Y.; VicramGx. SA, 32.QOY.; International Chenúcals 

Corporat.ion, 10.~/., y Antral Lt.d. Corp. 1 21.B4Y.. Cabe destacar que 

los 9 primeros accionistas revisten car.icter nacional. en tanto que 

el penUltimo declara una condición juridica noutra y la firma Antra.l 

es do capital estadunidense. 

Al momento de constit.uirse en empresa. un periodo de 16 arfos se 

Contempló como el indicado por los ingenieros proyectistas para 

alcanzar el punt.o óptimo. Observando las es~imaciones iniciales, sobro 

un lapso d• !5-6 af"l'.os. la. producción de AlP debia esperar aún Q al'fos 

para la opt.imización. 1 La representación gráfica que se sef"lala a 

1. La capacidad inicial instalada de la planta se aproximó a las 135 
mil t.oneladas al ai"l'.o. llogando a oncontrarse en posibilidades de 
producir en la actualidad hast.a 230 mil toneladas por ano. 
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continuación es indicador del procese =omplato. 

• I PR~~~¡ro 1 • 1 CONSfR~~~~~ 
1975 - 1977 

~~~~~~~~~ -~~~~-

DE LA 

OPTI MI ZACI ON 1 CRECI MI EN 7C Y 
1986 - 1988 ..... PROYECCION 

1982 - 1985 

' ARRANQUE Y 
OPERACION 

1978 - 1981 

Yef'ra de México,SA. en cuyo capital se est.ablece la 

part.icipación mayoritaria de recursos nacionales, sustenta una 

posición t.ecnol6gica de vanguardia debido a la participación de la 

f'irma norteamericana Antral Lt.d. Corp. de Chicago, Illinois, cuya 

cont..ribución al mercado mundial del ATP la coloca en ol So. lugar 

internacional y en el 3or. sitio a nivel americano abajo de dos 

firmas también est.adunidenses. 

Yef'ra de México, SA, a su vez, está situada en el So. sitio 

mundial, en el 4o. americano y en el lo. en Latinoamérica. situación 

que es de resaltar en virtud de que 6 de las firmas que le anteceden 

se localizan en paises allament.e desarrollados y cuya composición de 

capital dost.aca la ausencia de recursos pertencientes a paises en 

desarrollo. CL.a. 7a. firma, aun cuando posee plantas en Delhi y 

Bophal. est.~ conf'ormada en 100~ por recursos no de esos lugares, sino 

de Alemania y Holanda). 

Sobra las polencialidades de la empresa hay que indicar que su 

posición nacional incide vontaj os.amonte en l .a r 1 r ma. dado que junto 

con la producción d• PROOEX. SA -su compet.idora- integra la of'erta 

nacional, que dur.a.nte el periodo 1001-1088 se incrementó en 20.S~ 

para alcanzar las 244 mil loneladas. La siguiente tabla proyecla las 
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est.imaciones para los af'fos 1992. 1997 y 2002, considerando la 

ejecución del proyect.o de inversión. 

Miles de t.oneladas de ATP 

Empresa 1979 "' 1992 "' 1997 "' 2002 "'! 
-Yefra de M6xico.SA 220 85 230 81 340 86 400 88 

PRODEX, SA 38 15 54 19 54 14 54 12 

Total 258 100 284 100 394 100 454 100 

FUENTE: Yefra de Héxi co, SA. 

De la t.abla se infiere que el crecimiento de Yefra de México no 

sólo se da on t.4rminos absolut.os sino inclusive relativos. 

La pr~ct.icament.e monopolización dol mercado interno por part.e 

de la firma y do PRODEX. SA. est.~ representada para aqu•lla on la 

cart.era de demandanttts. que const.it.uyen empresas de important.e peso 

&eonómico dentro de su rama de actividad. La labla que se presenta a 

continuación revela las proyecciones. para 1902 y 1007, de la 

dist.ribución de la demanda de ATP de los clientes de Yerra de México. 

SA. 
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Distribución de la demanda de AT? ~Miles de toneladas) 

\ 
Cliente 1988 1992 1997 

Celanase 80.3 109.8 118.13 

Kimex 14.2 17.0 18. o 

Fisisa 10.13 15.0 15. o 

Tot.al 105.1 141. 8 151. 13 

FUENTE: Yefra de México, SA. 

Producción alternativa que pudiese sustituir al á.cido 

tere!'tAlico lo constituye la elaboración del dimetil t.ereftalato. 

pero su explotación en grandes cantidades no ha llegado a ser 

rentable en virtud de una m.is sofisticada té-cnica necesaria para 

ello, lo que en las condiciones act.uales de la pet.roquimica nacional 

limi t.a severamente la puesta en marcha de un proyecto de t.al 

nat.uraleza, por lo menos en el corto y mediano plazos. 

La. penetración al mercado internacional del ATP ha. conducido a 

Yefra de M~xico. SA. a obtener espacios comerciales en Corea del Sur. 

Taiw.in. Japón. 1-b.lasia. Filipinas, Paquist..in e Indonesia. Para 19Q7 

se contempla una participación ~s activa en América Latina (Colombia 

y Perú) y en Europa CHolanda), aligerando el peso participativo para 

el Oriente Asi~tico a un 77% Ccompuasto al 100% en 1908), aunque sólo 

en t•rminos relativos, dado que los pesos absolutos t.endorár. a 

incrementarse, pues de una distribución de las ventas por exporlaci6n 

de 100 mil 644 toneladas en 1ga9, para 199'7 el volumen alcanzar~ las 

21e aúl toneladas. 

Su part.!Cipación en los mercados mundiales ~cido 

lereft...\.llco se espera que crezca relativamente en el periodo 

1002-1007, al pasar de 1.2% a 1.QX del total mundial. Por ejemplo, 
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las o~port~ciones hacia América Latina cubrir¿n el 65% do la demanda 

vn •s~ zon&. 

En esas condicionos, las fact.ibles venta.Jas de producción de 

ATP. an~didas a las directrices planteadas en la t.aroa de la r!rrna 

-producir y vender bienes intermedios de pet.roquimica secundaria en 

ramas do est.a industria en donde convvr jan los intereses de los 

socios- condujeron al an.:t.lisis y r$Comendación de incrementar la 

capacidad do producción de ATP mediante la oblenci6n de recursos que 

permitan la duplicaci6n de la planta operante en la actualidad. 

Los ractoros que rodean a.l proyecto son en ext.romo definidos: 

•l monto de inver-si6n fija requerida de 97 millones de dólares 

Q"•nerará la ocupación de 93 trabajadores sindical.izados y de 40 

•mpl&.ados d• confianza, y producirá ATP dirigido inlegramont.e a. la 

•xpor t.acJ. On. 

La contribución 

.-.st.abl.cido, requerirá. 

.a.ccionist.a. 

tecnológica al 

la part.icipac16n de 

proyecto. como quedó 

Ant.re..l Lt.d. Corp. como 

En •l lapso de 1QQ1-1QQ2 la capacidad inst..a.lada. superara con 

.amplio marca-n a. la producción. La operación complot.a do la plant.a 

alc&nzar~ un rit.mo de elaboración de ATP de 460 mil t.oneladas el a~o 

2004. 

En ct.iant.o a la composición del d.-st.ino de loas ventas.. la 

produce16n g•n•roa.da. como resol t.ado del proyect.o ínicial sa orient..a 

int.egra.mant.• a cubrir las necesidades al int..erlor del pais y los 

pesos p~rt.icip..t.ivos de la oxport.~ción que, calcul~dos en 1gse en 109 

lflll t.on•l.ada.s, s• dirigen a Corea C55x:> y Tai.,.,~n C4-~/..), mionlras quo 

los res:ult.ados da ampliación de la plant..a se man.ifest.ar.An en la 

capt.ación de dl.visas por oxport.ac16n. 

La. peonelraci6n de mercados en Asia no "5 irrevelant& en virtud 

de la inl'oriaación que la s!guienle proyección d•termina para los aftos 

t;el"talados. 
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Balance Oferta-Demanda de ATP a Nivel Mundial 
CHiles de Toneladas) 

Región 1999 1992 1997 

Estados Unidos 670 362 409 

Resto de América 96 75 174 

Europa OCciden'lal 309 252 172 

Europa Oriental C19) (13) Cl5) 

Afriea y Medio Oriente (76) (74) CB7) 

Sur y Sureste de As1a (285) Cl 72' C27D 

Est.• d .. Asia Cl135) C51Xl) e 1200' 

.I.Lpón 311 296 263 

Tot.al 232 117 (536) 

PUENTE: Yefra. de México, SA. 

CL&s cirras entre par~ntesis indican dér!eil) 

1 

! 

i 

1 

Si la. expansión de la plant.il de ATP ctJmple sus linearnient.os. 

Yerra d• Hlixico conseguir.1 la. ampliación de sus merca.dos en esta 

forma 
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Region 1989 Y. 1998 " 2002 Y. : 
Es~e Asi ~~ico 109 100 106 eg 1Q6 81 1 

1 

Sur y SUrest.e -- -- 10 10 17 7 
Asi!tico 

América Lat.ina -- -- 18 18 24 10 

Europ.a -- -- 3 3 5 2 

Tot.al 1og 100 154 100 242 100 

FUENlE: Yefra de Méx.lco, SA 

La. localizaei6n de la planta comprendió la ovaluaci6n de 

alt.er~t.ivas sobre su ubicación. y el lugar designado fue el Area del 

complejo indust.rial de Cosoleacaque. cerca de Olint.la, donde se 

encuentra la planta act.ual. 2 

De la inversión requerida para iniciar la ejecución del 

proyecto, aproximadament.e 50 millon&S serian contratados con 

lnst.it.uc:iones ext.ranjeras por intermediación de Nacional Financiera. 

El p.riodo de evaluación se ha estimado en 12 anos, durante los 

cuales el mento de la inversión fija se desfasaria en l~s siguientes 

etapas y cuant.ias 

- Primera etapa C1QQ0-1QoaJ = 75 millones 

- Segunda e~apa (1996-1998) a 20 millones 

- Tercera etapa (2003) = 2 millones 

2. La. región de Salina CrU'Zt Oaxaca, habia sido consldorada como 
fact.ibl•. clA.do que Pet..r6leos Mexicanos CPEMEXJ pondri en operación 
una pla.nt.a. product..ora de paraxileno. insumo principal en •l 
proc:es~au•nt.o del Acldo. Pero fue la incertidumbre sobre el 
cumpli:n.l.a-nto de las expect.at.ivas de PEHEX lo que llevó a la el.cción 
final die Olint.la. 
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Primera etapa 

1990 

1991 

1992 

1996 

1997 

1996 

2003 

7491 

22473 

45033 

1173 

6096 

11237 

1746 

Ingenierla, equipos importados 

Edificios, instrumentos 

eiéc:tricos, t.uberia y fletes 

Montaje, puesta en marcha, 

lurbogenerador y caldera 

Instalación del turbocompresor 

Termina turbocompresor e inicia 

reactor y cenlrlfugas 

Terminan reactor, centrifugas y 

efluentes 

Se implanta el secador de ATP 

La tecnologia que la industria estadun1dense Antral Lt.d. ·Corp. 

aplicar~ en las nuovas instalaciones de Yefra de M~xico fue eleqida 

en razón de 

1o. Antral Lt.d. Corp. ocupa un lugar preponderante a nivel 

mundial en la producción de ATP. 

2o. Una alla pureza y elevado rendimiento del producto est.á.n 

garant.izados. 

3o. Actualmente Yefra de México utiliza dicha lecnolog1a, de la 

cual ha obtenido reslllt.ados 6plirncs y de la cual, también, 

ha adquirido sólida experiencia. 

Como el principal inswno del ATP es el parax.1leno, los 

procedimientos t.kn1cos enfocan su atención sobre el mismo. El 

proceso tecnológico est.~ orientado a la o>ddaci6n del para>cileno para 

obtener el ~cido y const.a. de dos fases: la de oxidación y la de 

pur1Cicac16n. 

El dosfasam.ient.o de la inversión con respect.o a los 
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requerimientos del mercado impl.icará. qua el proceso tecnológico 

adopte las siguientes etapas 

Sección de oxidación 

- Reactor de oxidación (1997-1998) 

- Compresor C1906) 

Sección de purificación 

- Cen~rifugas de ATP (1997-1990) 

- Secador de ATP C2003) 

5.2 La evaluación rinanciera 

El cuadro 1 contiene las cantidades -expresadas en dólares 

constantes de enero do 1989- en las cuales los recursos demandados se 

i nver t.i r ~n. 

El cuadro 2 expresa, por su parte, la calendarizaci6n de las 

inversiones, as! como las fuentes mÁs probables de los recursos. En 

orden de cuant.ia, después de los préstamos contratados con 

instituciones ext.ranjeras de cródit.o, la propia din~mica del proyec~o 

solventar~ aproximadament.e la quinta parte del financiamiento total. 

Una participación en casi igual porcentaje correr~ a cargo de los 

créditos al impuesto y, finalmente, poco m~s del 10Y. lo solventarA la 

empres a mi sm.a.. 

Los detalles de los parciales del financiamiento rofaccionario, 

asl como del consolidado, est.:.n rogist.rados en el cuadro 3. La 

intermediación se dar~ a travH de Nafin. El primer crédito de 2 

millones •31 mil dólares conlralado con Union Bank of Swi lzerland 

empezara a pagar una tasa del •.OOY. anual desde el primer ano. y las 

amort.iz.acion•s se establecen a partir dg; 1003. Bankers Trust. Co. 

aport.6 los recursos cuyas condiciones se asemejan a las del cr•dit.o 

ant.erior; las diferencias s6lo indican monto y recha en que se 

est.abl.ce el prést.amo. Finalmente, Private Exporl Funding Corp. 

concedió el lercer cri6dit.o rof.a.ccionario con la misma. lasa anual de 
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interés C4.00Y.), el mismo periodo de gra.c1a de 3 af'fos. y los 10 af'fos 

de periodo de pago. 

Los porcentajes do capacidad inst.alada que serAn utilizados se 

presentan a continuación: 'G1 en 1QQ3, 30 en 1QQ4, 38 en 1'd05. 42 en 

1996, 1997 y 1998. 63 en 1999, 65 en 2000, 2001 y 2002, 84 en 2003 y 

98 en 2004. Respondiendo a los objetivos del proyecto de ampliación 

de la planta, los volúmenes de ATP los destinará Yefra de Héxi·c;:o, 

SA. al ext.er ior. 

El consumo y costo unitarios para la producción d0 ATP se 

presentan de esta forma 

Concepto Precio uni t.ar io Consumo unitario Costo unitario 

Paraxileno 386 USO/t.on 0.67T/ATP 258. 34!.JSD/TATP 

Aci do acét.1 co 291 USD/t.on 0.07T/ATP 20.37USD/TATP 

Acetato de Cob. 10134 USO/ton 0.003T/ATP 3.04\JSD/TATP 

Acetato de Mn. 1240 USO/ton 0.0016T/ATP 1. 98USD/TATP 

esr 2452 USO/ton O. 0005T/ATP 1. 21 USD/TATP 

Cat.. Paladio 35000 USD/t.on O. OOOOOT/ATP 2. lOUSD/TATP 

Oxigeno 08 USO/ton 0.2T/ATP 13. 03USD/TATP 

Sosa 210 USO/ton 0.006T/ATP 1. 26USD/TATP 

Agua 0.034 VSD/ton 18.63m3 /ATP O. Otl\JSD/TATP 

Gas 0.0548 USD/t.on 473m3 /TATP 25. 92USD/TATP 

Energia Elk. 0.041'' l.ISO/lc"'h 307k..,h/TATP 5.86USD/TATP 

El cost.o va.riabl~ por tonelada producida se estima entonces en 

332.Q'l dólares est.adunidenses. 

Al considerar al pa.r.ilxileno como el 1 nsumo d• primer orden en 

la elaboración del ~ciclo. fue necesaria la const.rucci6n del cuadro 4, 

derivado del !5. Los requerinúentos so obtienen simplemente de la 

canlidad necesaria CO. "7:> por unidad de A"J'l>. Asi. por ejemplo, para. 

el primer ano de producción, ser.ln requeridas import.acionos por 40 
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mil 781 t.oneladas de paraxilano. si se cumple con la 9laboraci6n do 

6g mil 022 loneladas de ~cido, 

El cuadro 6 expresa la corrienle de flujos net.a a parlir de la 

cual se act.ualizar~n los valores para estimar el valor presente net.0 1 

que on el proyecto sera calculado con una lasa del 12 por ciento. 

El rubro denominado Incremento de Inversión Fija compone la 

parle de la llamada Inversión Tot.al que aparece on el cuadro 2. y no 

es sino la serie de desfasamient..os de la inversión que para los 

periodos est.ablecidos incorporarA los asient.os consignados en el 

cuadro 1. 

La penúlt.ima linea del cuadro 6, Increment..o de Capital de 

Trabajo, se obt.iene de las diferencias anuales del Activo Circulant.e 

respect.o con el Pasivo Circulant.e. En el cuadro 7 se desglosan los 

elementos de qu• se compone cada uno de dichos conceptos. 

La linea que presenta los pagos al principal represent.a las 

amortizaciones de los créditos conjuntos, y las cifras est.An 

asentadas en el cuadro 3. 

El renglón de Increment.o de Crédit.os representa los créditos 

refaceionarios de las instituciones que cont.act.ó Yefra de México por 

intermedio de Nacional Financiera. 

La Depreciación, por su part.e, se empieza a consignar en 1gg3 y 

const.it.uye el valor quo debe agregarse a la utilidad net.a para 

deducir, del consolidado, los anteriores conceptos a· efecto de formar 

el flujo n•to de caja. 

El valor presente neto se c~lcula a partir de la fórmula que so 

presenta a continuación 

8 1 -ci 
+ ---- + ••• + 

Cl+r)3 
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Cuando 14 anterior expresión a.rro;e '.Jn valor mayor que cero, la 

ejecución del proyect..o puede llev.l.rSQ ~ e!'eclo, a di!'erencia de un 

valor negat..ivo que expresará que el. =osto de llevar a cabo el 

proyecto no compensa los beneflcios sacr1ricados. 

Los flujos ponderados a lo largo del proyecto se present.an a. 

cont.i nuaci 6n 

-1704 

CB
2 

- C
2
)Cl.12)-z= 

ca
4 

- C
4
)C1.12)-4 

C!3
6 

- C
6
)Cl.12)-e 

ca
0 

- c
6
)(1.12,-0 

CB10 - ClOJCL 12)-10 

'ª12 c12)t1.12,-12 

'ª14 c14'ci.12,-14 

'ª1 

-7064.0 

3479.0 

2438.0 

-2532.B 

3051. 3 

1996. 7 

12735. 9 

- C
1
)Cl.12)-l = -2072.3 

C93 - C
3

)C1.12) 
-3 

3329.0 

CB5 - C
5
)(1.12) -5 

2231.1 

CB7 - C7 )(l.12) -7 
-1030.9 

C!39 - C
9

)C1. 12) -ll 2963.5 

'
8

11 
- c

11
)Cl.12) -11 

2123.6 

'
9
13 

- c
13

)C1.12) -13 
1701. 7 

l/PNC 12'-'.:> = 21841. 2 

Los 21 millones 841 mil d61.ar&S representan los benef'icios de 

la inversión inic.i,¡,l de 97 millones, es decir.el rendimient.o que se 

oblendr.:.. dtJrant.e los 15 aPfos de operac1ón del proyect..o, sólo que 

cont.~bilizados on valores actuales. Con est.e monto. la organización 

promot.ora del proyecto puode compa.r.a.rlo contra ot.ra.s opciones do 

inversión. decidiendo opt.ar por el que- proporcione el VPN más alt.o. 

considerando hor!zont&S similares de inversión. 

Para c~lcular el segundo indicador de rendimiento -la t.asa 

interna. do ret,orno CTIRl- G"S necesario que los flujos se ef&et..ivo de 

la inversión no la conviertan en una inversión no simple • .-s deci~. 

en \Jna inversión donde puedan existir varios cambios de signo en los 

rl~jos. La pr19Soncia de est.e fonóm9no pue-d• ocasionar la inexistencia 

d• una sola TIR. El m6t.odo que so aplica para eliminar los cAJnbios de 

signo en los aPfos 7 y g del proyec:lo consiste en retrasar o avanzar 

los v•lor-es neg¡¡,t.ivos hacia los flujos pos!t..ivos inmedia.t.os a ftf'ect.o 
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de hacer un1rormes los signos. El rlujo negativo de 1997 se retrasa 

un ano con el ract.or 0.89285 Cresult.an~e de dividir l entre 1.12). y 

se resta del valor positivo de 1986: 4812 - 2279Cl.12) = 2777.2, A su 

voz ol rlujo de 1QQ0 se desplaza un ano hacia ~delante con el factor 

1.lZ: 8Z18 - 6Z71C1.1a:l = 1194.9. Do <>sla f'orma los f'li¡Jos negativos 

•n los aNos 7 y e se distribuyen en los valores próximos para erectos 

de eliminar las variaciones de signo. 

La lasa interna de retorno representa la tasa de interés que el 

proyecto est.1 en condiciones de pagar en un momento determinado. 

Estimada de acuerdo con la igualación de los costos y beneficios. la 

nR seNala la lasa máxima que la invers.ión podr!a cubr.ir sin tener 

problemas financieros. Si la TIR es menor que la tasa a que se deben 

pagar los créditos. la inversión no es recomendable. 

Descontando los saldos durant.o los 16 al'fos do duración del 

proyecto. la TIR obtenida alcanzó los 30. 82 puntos porcentuales. 

porcentaje holgado que indica. en un primer momento. la viabilidad 

del proyecto. pero que también es recomendable contrastarla con las 

lasas obtenidas de proyectos alternativos. 

5.3 La evaluación econónUca 

Los .indicadores utilizados en la sección anterior para medir la 

bondad del proyecto volver~n a ser requeridos en esta última sección 

dol capit.ulo para medir la contribución al bienestar goneral que la 

ampliación de Yofra de México a.port.arA a la economta. 

La. ~ición del bienestar sor~ por tanto cuantificable en el 

sentido de quo los c~lculos y estimaciones que sirvieron a la 

aval uación financiera lo har~n la.mbi6n la. económica. 

diferencioindose tales perspectivas en los precios implica.dos: la 

evalua.c1ón f'inanciera parte de c~lculos realizados con precios d• 

mercado. mientras que los pr&cios de cuenta dan sust.ent.o a la 

oconómica. 
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La cuant.ificaci6n del bienest.ar se expresarA, entonces, en los 

resultados obtenidos por los métodos t.radicionales de rentabilidad 

f'inanciera ajustados en virt.ud de las modificac1ones que sufran los 

precios de mercado. Se debe resaltar que dichas modificaciones 

expresan. en consecuencia, los ajust.es que los precios en vigencia 

deben soportar para acercarse, lo mas posible, a los lineamientos que 

la teoria de la econonúa del bienestar establece como los indicados 

para hacer ~s f'actible la presencia de precios '"óptimos"'. 

La medición del bienestar no debe signi!'icar necesariamente 

complicaciones en el sentido de expresar reservas e inquietudes sobre 

cómo se va a ma.ni!'est.ar la bondad de un proyecto. Es la aplicación de 

las t.éenicas t..radicionales de evaluación las que •rrrojaran las 

cuantificaciones que mostrarán, desde el punto de vista económico, la 

conveniencia. o no, de un proy.ct..o. 

Adert\1.s se debe recordar que la motodolog!a misma de 

construcción de los precios de cuenta part.e de la identificación de 

elementos que const.ituyen los objetivos de desarrollo económico y 

social. La ost..imación de quo los precios do la fuerza de t.rabajo se 

encuent.ran subvaluados para la mano de obra no calificada, o que la 

ex.ist.encia de restricciones impositivas no constituye sino una mera 

t.ransferencia de recursos y no una generación de valor, son ejemplos 

da consideraciones a part.ir do las cuales se determina. do una u ot.ra 

forma, cómo el empleo de factores productivos beneficia, o no, a la 

sociedad. La t..rama rnet.odológica os la que a final de cuentas deja 

ent.rever, a t.odo lo largo de su const.rucción, aspectos del impacto 

que un proyect.o ocasiona •n la economia. y que herramientas de 

cuant.if'icación como la t.asa de ret.orno o el valor present.e neto 
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determinan en rorma numérica. 3 

l..4l c:omput..ación d&l bienestar no signi!'J.c:a que deba entenderse 

únic .. ment.• como la expresión d& unos cuant.os indicadores. Debe 

comprenderse que det.rá.s de esas cifras o niveles de rent.abilJ.dad. 

exisl• un soport.e metodológico que revela en ellos una proyección de 

los beneficios y costos económicos. "i sobro todo. si ello no fuese 

suricient.e para admJ.tirlo, se debe tener present.e en todo mornent.o que 

la ut.ilizac16n de los precios de cuenta en el aná.lisis 

costo-beneficio está enfocad.a a proporcionar mayores elementos de 

juicio 4l quienes tendr~n la docisi6n fin•l. 

En el capitulo 4 se habia llamado la atención sobre el uso de 

las razon&'S do precio d9 cuenta como método de conv9rsl6n de los 

precios d• merca.do en precios de cuenta. Una RPC es una t.asa de 

cambio que muest.ra las divergenci4ls. hacia arrib.a o hacia abajo, de 

los va.lores de mercado respect.o de sus valores ... &eonómicos .. ; cuando 

el cociente es mayor que 1, se esl~ indicando que Gxisle subvaiuaci6n 

en el mercado para. el bien o sQrvi.cio, mientras que los valores 

inf'eriores a 1 son reveladores de un precio ºinfladoº" que no muest.ra 

el valor real para la econonúa. 

La medición del bienestar que de un proy~clo se deriva. 

est.ablece en los precios do cuenta las bases do tal cuantificacJ.6n. 

En l~ conversión de precios de mercado a precios de cuenta se es~~ 

ajustando el v.alor real que el insumo o ract.or aporta económicamente. 

Dich• conversión do efectúa do esle modo 

3. Ar.and.rup R•y hace notar las criticas qu• sobre l4l aplicccJ.6n del 
ana.t1s1s cost.o-ben•ficio reducen ••una trama larga y complicada en una 
sol.a c1fra.. •• No olvida. enfatizar, sin embargo, que la "t.oasa de 
r•ndl.Nent.o o •1 VAfl. .s una indic.ac16n relativa. y no absolut.a de l~s 
vent.ajas d• un proyecto." Puvdo verse la Int.rodueci6n de su libro. 



Precio de Cuenta 
Precio de Mercado M RPC Precio de Mercado M 

Preeio de Mercado 

donde es precisament.e la mult.iplicaci6n del precio de mercado por la 

RPC la que elimina el component.e dist.orsionado del mercado y ••1iberaº 

el precio real 

Precio de Cuent.a 
= Precio de Cuent.a 

Deducidos en est.a form.ll los precios de cuenta que ir1t.ervienen 

en un proyec:t.o. la met.odologia de medición de la rent.abilidad de ést.e 

es similar a la ut.ilizada en la evaluación financiera. 

La larea consiste en identificar las respectivas RPC que deben 

aplicarse a los precios de morcado de los bienes y servicios. En ese 

sent.ido, el desglosamient.o de las t.ablas de informa.ci6n est.adist.ica 

debe hacerse d8 acuerdo con la contribución que los bienes y 

servicios provoquen al bienestar. 

El flujo de caja que presenta el cuadro 6A debe ajust.arse para 

asentar valores de cuent.a y no valores de mercado. 

El renglón de Incremento de Invorsión FiJa se desglosa mA.s 

det.alladamente en el cuadro 1. Pero adem:..s. en la aplicación de las 

RPC respectivas, la se~raci6n entre los blenes y sarvl.cios 

importados y los de origen nacional es necesarl.a en virtud que los 

factores d• conversión que so usarAn diferiran por ello. En ol cuadro 

O, la. segunda columna debor.._ convertir sus valori¡¡os de morcado en 

valor.s de cuenta usando UJ'l& RPC que muestre •l valor de los bienes 

com.rcializados. Tal y como se doj6 est.ablocido en el capitulo 

anterior, la RPC do las divisas so senal6 en la unidad, considerando 

de O'Sle rnodo quo el lipo de cambio vigente os una medida certera del 

valor que para la economia. significa una divisa e igualando, en 
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consecuencia, el precio de mercado al pr&eio de cuenta. Si se 

considera, por ot.ro lado, que la import...aciOn de material so hará en 

los primeros aP,:os del proyect.o~ los bienes por"" valor de 2:9 millones 

024 mil d6larqs del cuadro O se repart.irá.n en el rubro Ha.quinaria y 

Equipo del cuadro 1 •n los primeros 3 anos. De una manera similar. on 

el renglón d9 Fletes, Seguros, Impuest.os y Gast.os Aduanales del 

c~adro O deber~ asignárs~lo al gasto nacional un conjunto de RPC de 

acuerdo con .las ponderaciones que se considera t.endrán ca.da uno de

esos conceplos. 4 

Los gast.os ocasionados durante la. inst.alac.t.ón serán ajusta.dos 

con el factor de conversión est.Andar CFCEJ. q:uo a f'al ta de una 

precisión objeLiva es ~lilizado por ser un promedio ponderado do las 

act.ividades económica.s. 5 

Los ga.st.os de Preoperación y Organización so incluyeron también 

CQmo valor es de mor cado que han de ser aj ust.ados por el f ac t.or de 

conVW>rsi6n ost~ndar a erecto de obt.ener sus precios de cuent.a. 

Del concepto Maquinaria y Equipo. la partida de SO millones ZO 

tnil d6la.res dol cuadro destina 2g millona-s 6a4 mil a. la 

imporla.ción. ta.l y como se muest.ra en el cuadro O. Expresados en 

4. Puede planloarse, por ejemplo. que los costos por Flot.es y Seguros 
t~ndra.n un peso m.a.yorit.ar1.o cuando la morcancla no ha entrado a 
lerrit.orio n~cional y que. en consecuencia, t~los valores están 
oxpr&"Sados en los g millones 631 mil dólares por ol pago de servicios 
Co a.s&gura.dora:s y comerciAlizador-es ext.ranjeras. mJ.•nt.ras los 
concGpt.os por Impu•st..os y G.Lslos Aduana.los al considor-~rsiales una 
t:-.ansferencia. se les deberá aplicar una. RPC igual a. O. 
Posteriormanle, tales transferencias deber~n dist.ribuirse en el 
e:~dro 1 de a.cu•rdo con los porcent.ajes que .se supon• r•presont.ar.in 
en cada ano. En ~t& caso la asignación de Fletes. s.guros. Impues~os 

y Ga..st.os Aduana.les se asenlarA~ •n el cuadro 1. dentro del concept,,o 
ot.r-os. 

5. :....a ulilizac10n del FCE est.abl~ce que debe ser de-cidida únicamenle 
on ü!ti~ instancia. cuando no sea posible l~ precisión de la RPC que 
se~ denandada en la conversión de precio de mercado a precio 
con~~ble. pero sólo en ülli~ ins~ancia. 
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precios de ef iclencia. dichos valores sarán iguales a los Ce marcado. 

Si las import.aciones al t.ercer ai"'.o alcanzan los 14 millor.es 580 mil 

dólares Cel 62~ de la inversión en Maquinaria y Equipo para ese a~o), 

el pr~cio sombra será calculado asi: 1450•1 + 8Q60•RPC ~q. Aparat.os 

Eléct.ricos 52 = 14580 + 8Q60M0.718 = 21013. En los dos primeros arios 

se supone la igualdad precio de m&Prcado-precio de cuenta porque se 

t..rat.a de importaciones: de ahi que no se ajust.en los asient.os del 

cuadro 1. Las posteriores cant.idados que por ese concepto (Maquinaria 

y Equipo) vayan siendo requeridas por el proyect.o. se ajust.arán por 

la RPC Maq. Aparat.os Eléct.ricos 52. que aparece en el vect.or de RPC 

consignado en la part.e final del cap1t.ulo ant.erior. 

Paralelament.e. la Obra Civil (o Edificios) se ajustará con la 

RPC de la denominada Cons. no Residencial 6002. que en ol vector de 

RPC tiene un valor.de 0.678. 

La agregación de los valores de eficiencia arrojará un valor de 

76 millonos 02 mil dólares. cant.idad muy por debajo de los 92 

millones expresados en valores de mercado. 

Del cuadro OA, el siguient.e renglón que será axpr&Sado en 

precios da cuent.a es el Increment..o en Capit.al de Trabajo. obt.enido 

por la di~erencia del Activo y Pasivo Circulante~. En ~l cuadro 7 0 el 

desglose de éstos senalaria t.odas aquellas cant.idades que deben 

amoldarse a sus precios de eficiencia. En ese cuadro las Cuentas por 

Pagar forman el Pasivo Circulante. 

Simplificando, se considera este grupo como la serJe de pagos a 

favor de proveedores por compra de mere.ancla a crédito. Al mismo 

tiempo, considOrese que las Cuent.as por Pagar observan el mismo 

porcentaje que el cost.o unitario del ATP present.ado en la pAgina 

100,os decir. si. por ejemplo, ·~ paraxileno represent.a el 76'-: del 

costo unit.ario, .-se porcentaje sorA el que de las Cuent.as por Pagar 

se adeude a los prov~dores do ese insumo. El mismo procedimi•nt.o se 

seguir~ con los otros componont.os del AT?. Para obt.ener el pr&eio de 

cuenta do los valores de las Cuent.as por Pagar. se deberá.o 
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multiplicar las ponderaciones respectivas por las RPC en que se 

clasifiquen los insumos6 y por el valor a precios de mercado. 

El caso del Act.ivo Circulanle se desglosa en más componentes: 

C~ja y Bancos, Cuentas por Cobrar e Inventarios. La división de estos 

conceptos se obsarva en al mismo cuadro 7. ~s Malarias Primas y la 

Producción en Proceso Cno se espera Product.o Terminado) corrogir~n 

sus valores por medio de los fa.et.ores de conversión adecuados. y en 

donde para las M.at.erias Primas se aplicarA. el razonamiento indicado 

•n las Cuenlas por Pagar, y para la Producción en Proceso se hará uso 

del FCE. 

De las Cuent.as por Cobrar se tiene la certeza de su realización 

al valor proy.ct.ado. Como las vonlas se convienen con import.adores de 

ATP. la RPC en cuest.ión es la de Divisas~ el ajuste, por 

consiguient.e, no alt.era los precios de mercado. 

F"ina.lment.e, los act.ivos encasillados en Caja y Bancos serA.n 

mult.iplicados por el F"CE. Para obt.ener el renglón de Increment.o de 

Capital de Trabajo. se rostan las diferencias desfasadas ent.re el 

Aclivo y Pasivo Circulant.es de cada ai"ío. El resultado se situar~ en 

el cuadro 6A en el penúltimo renglón. 

El concepto que le ant.ec&de, Pago a Principal, se extrae del 

cuadro 3. del consolidado de los créditos pactados con inst.it.uciones 

ext.ranjoras. A pesar do ser Nacional Financiera al organismo 

intermediario por medio del cual se concertó el flujo de recursos, y 

aun cuando la amortización y servicio do la deuda se canalizan a 

t.r~~ de Nafinsa, realiz~ndose los pagos en moneda nacional -lo que 

e. L.as RPC fueron las sigUiant.es: Paraxileno. RPC Divisas = 1; Acido 
A.c6t.ico. Acelat.o de Cobalt.o, Acet.at.o de Manganeso, BST, RPC Prods. 
C)u.lm. EU.sicos 3521 • o. 017; Catalizador Paladio, RPC Pet.roquim.ica 
BA.sic.a 34 :1111 O.SQe; Oxigeno, RPC Gases Indust.riales 3911 • 0.9Q5; 
S:lsa, RPC Ot.ros Prods. Qulm.icos 40 = 0.779; Agua, RPC ot.ros Servicios 
7'2 e 0.720: Gas, RPC Ext.. Pet.róloo y Gas 00 a 1.733, y Energla 
E.lkt.nca, RPC El<>C:t.ricidad Bl = 0.073. 
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significa.ria que la cont..abilizac16n de estos -valores no acarrearla 

costos económicos- lo ciert..o es que para ol proyecto. el Pago a 

Principal viene a significar el sacr1fic~o de divisas.
7 

Los crádit..os refaccionarios cont.r.<1.t.a.dos en los primeros artos 

del proyecto también se traducen en costo de divisas. y su valor de 

nwrc~do ser~ igual a su valor de cuen~a. 

La [)e.preciaci6n, que empezará a ser cont.abilizada a partir de 

1003. es el costo estimado del consu?DC1 de capital en la producción. 

En eso sentido. la razón contable que se le aplicara será un factor 

de conversión qua no es ot.r-a cosa. que un promodio ponderado de las 

RPC do un conjunto t.1pico de gastos de lnvers16n. 

El cálculo del último flujo. la Ut..ilidad Net.a. os ~s 

laborioso. Para est.ima.rlo, deben realizarse los c~lculos del cuadro 8 

con precios de eficiencia. Las t.ransacciot'leos rof'tttridas a Reparto de 

Utilidades, Impuestos sobre la Renta. Ingresos Financieros y Crédi~os 

Fiscales, son transferencias do recursos y no significan !'lujos 

rea.les. razón por la cual su fact.or de conversión es igual a cero. 

En los gastos de Operación, rQnglón consolidado, se aplicar~ a 

los ga.st.os parciales la siguiente ser1e de RPC: F"CE: a los Ga.st.os de 

Achn.inist.raci6n sobr1;1 Ven las, RPC Oi Visas a los Gast.os Fi nanci oros y 

RPC Comercio 02 para los Gas~os de ExporLaci6n. 

En •l caso d• los Costos de Ventas. los ga.st..os de Empaque 

también uliliza.r~n la RPC Comercio 62 = 0.641, al considerar que lal 

parlida se clasifica como un egreso por comercialización. Para el 

Cost..o de Producción, l~ aplicación de l.as R?C debe ef'&et.uarse sobr-e 

el cuadro Q, Presupues~o del Cos~o d~ Producción. 

En ~L•. habr• qu• consolidar los Cos~os Variab!es y los Cos~os 

7. Si la apllcaci6n d• los precios de euent. ... se m.a.n-.J.ara.. al nivel 
social Cy no sólo Al de •ficiencia.J. los ~spect.os dislribut.ivos 
conducirian a inclui~ los grupos de bonoCiciarios y do benef'icios; en 
.sas condiciones. la amorti:zac:ion y el servicio de la. deuda podrlan 
hacers• recaer sobre ol agent• inlerrnediario. 
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Fijos. Par.a l-:-s primeros. la conversión en precios de cuanla fue 

previsla on 1.A nola de pie de p.1gina 5. La aplicación de las RPC 

debera orient..a.rse. ahora. a los parciales que conforman los Costos 

Fijos. Los isa~•riales de Manlenimienlo se inlegran por bienes 

comercializados Cimport..acionos) y su RPC 9'S 1; los Servicios E:xt.ernos 

do Mant..enimient.o se sarvir~n de la R?C Servicios Profesionales 63 = 

0.71;. los Ha.t.er1ales de Laboral.orlo lendrAn. lambi~n. la RPC de 

Divisas; los Sueldos. Salarios y Tiempo Ext.ra expresarán su valor de 

eficiencia con el FC do Mano de Obra Calificada y con la RPC del 

eslado de Veracruz -para la mano de obra no califlcada-9 mient.ras que 

el concept.o Soquros y Fianzas se ajust.ará con la RPC Sorvicios 

Financieros ee. 0.732; los Materiales de Operación. a su voz. también 

seran importados y su valor de mercado oxprosara el precio de cuenla; 

la Energia Elk•-rica Fija ocupar~ la RPC E.l~lricidad 61. 0.073 y. 

finalmenle, la Depr&eiación y Amorlizac16n Histórica. el Factor de 

Conversión de la Inversión. 

La conso11dac16n del Costo de Producción a preeios de cuenta de 

eficiencia se pr.-senla finalmente en el cuadro Q, 

Volviendo al cuadro 8, los flujos de ingresos por Vent.as se 

consiguen inl~ramente por concepto de exportación. En ese sent.ido, 

ose valor es •l d• un bien comorcializado, y la RPC es 1. 

El flujo d• Caja Neto definit.ivo, con el cual se actualizara el 

valor ful.uro do los ingresos y egresos, aparece en el cuadro 6A. 

La •xpr .. 16n algebraica que so presont.a 

senalara el valor presont.e net.o 

a cont.inuaci6n 

e. La falla de dasagr~aci6n de los pagos a los t.rabajadores no 
~rmilo una aproximAci6n objet.iva •n este concepto. poro se 
proy~ctarA qu• la• 2/3 parles de la asignación cubran los pagos a la 
~o do obra cAlificada, El factor de conversión de ésta es de 0.734. 
La. RPC d• la fuerza de lrabajo no especializada •n V•racruz es O.~. 
Esas lasas s• comb1nar~n y arrojaran un fact.or de 0.0~183. 
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donde los criterios de decisión dapander~n de las siguientes 

desigualdadesg 

si VPH O, el proy1tet.o es viable 

si VPN O, la inversión reporta ganancias por abajo de 

las que habria dado la t.asa 

La t.asa i que aqui se ut.i l izara. sei'falará las .. preferencias 

sociales .. ent.re el bianest.ar act.ual y su aplazamient.o. La discusión 

sobre la t.asa social da descuento quedó plasmada en el capi t.ulo 3 y 

por ahora la elección del porcent.aje qua la represente será 

determinada da acuerdo con el siguiente crit.erio: .. En la financiación 

da un programa anual de inversión. la búsqueda del financiamiento 

ext.erno complementario se inicia por las fuent.es mAs baratas y 

continúa hacia las rná.s costosas a ~ida que se agot.an las primeras. 

Normalment.e est.o signi!'ica: comen:z...r por los organismos financieros 

int.ernacionales y el !'inanciam.ient.o de oxporlaciones, que en algunos 

casos se otorga en condiciones muy favorables. El t.ope se alcanza 

cuando es necesario recurrir a la banca privada internacional para 

fondos de libre disponibilidad. ~ t.asa da int.erés de ast.os préstamos 

se fija sobre la base de la LIBOR ... ·•. lO 

Para los fines de la evaluación económica del proyecto de Yefra 

de México, SA.la t.asa. de descuento se sit.uará en los 12 punt.os 

porcent.uales. 

Los valor.s fut.uros expresados en valores actuales condujeron a 

las sigui•nt~ cifras 

O. En an~lisis puro no de~er1abast.ar eso: habr1a que elegir el mejor 
proyect.o. 

10. Estudio monogrAfico de Elio Londero sobre la república de El 
Salvador, en Terry A. Powers, op. cit .• pp. 346-347. 
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wo = -3768 WB -302 

Wl -6335 1119 4053 

'"2 = -3358 \1110 4207 

W3 = 3511 \1111 3945 

\114 3530 \1112 34g4 

111!3 2278 \1113 = 3551 

W6 - 2496 \1114 12156 

Y! = 124 

n 81 -el 
l: 

C1+i) 1 
29491 

i=O 

Esla cif'ra repres$nt.aria los flujos tul.uros en que. expresado 

al bi•nest.ar. considera la econom1a los rendimientos present.es de 

ampliación de la planta de ácido t.ereft.~lico. 

La int.erpret.aciór'l do las divergencias ent.re los rosult.ados 

econ6mic:os y financieros debe t.ener pr6'Sent.e que las mismas se deben 

a. que, e-n la. medid~ quo las RPC dif'ieran de 1, t.al subvaluación o 

sobrevaloración indicarA la diferencia resullant.e de los cálculos con 

valores ••rea.les" y .. dist.orslonados••, La inclusión de RPC iguales a 

cero también depende de la concep~ualización de que algunos costos y 

bangficios rin~nci•ros no t.iongn igual interpretación econ6m..Lca. 

La tasa int.erna de- ret.orno social fue de 29. 03~. cirra menor 

que la result.anl• dol enfoque f1nanC1$ro. pero aún as1 mayor que la 

las~ con la cual debe conLraslarse a efecto de conocer la viabilidad 

o no del proyecto. Nuevamente la recomondaeión enrat.iza la 

comparacl6n con proyec~os alternos. 
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CONCLUSIONES 



El denominador común sobre lo que se considera forma el eje 

cqnt.ral de los objet.ivos por alcanzar en la t.écnica de la evaluación 

de proyect.os lo const.it.uye sin lugar a dudas el de la eficiencia. 

Dentro del .a.na.lisis cost.o-beneficio aplicado a la evaluación, sin 

embargo, dicho denominador no lo conforma obligadamente el concept.o 

d• of i ci ffnci .a como se podr 1 a entender es aplicable en evaluación 

financiera. 

L.a eficiencia dentro de la evaluación económica está 

constituida por el enriquecimiento, con elemen~os de juicio, que al 

tomador de decisiones le proveerA t.al estimación, de t.al suerte que 

los dictámenes promulgados por él tengan un sólido fundament.o 

respa.ld~ndolos. La eficiencia en ese sentido no la const.ituirtl el 

resultado obtenido, sino la certeza de haber tenido las bases 

roqueridas para realizar la mejor eleceión. 1 

Ya desde la ident.ificaei6n, en el campo de la evaluación de 

proyectos, ent.re reforzanúento y análisis costo-beneficio -via 

precios de cuen~a- se dejaba sentado de precedente de asignar a la 

t.knica de la evaluación económica un carActer comploment.ario a los 

mét.odos t.radicionales de valuación. No podria const.it.uir un mét.odo 

sustit.ut.o a la. perspectiva comercial o financiera. por cuanto la 

din.:..mica. propia de emprender una tarea definira. el cará.ct.er 

individual o part.icular de quien la lleva a efect.o, 8$ decir. siempre 

habrá un agen~e responsable o impulsor pa.ra el que el éxito o fracaso 

de su empresa importar~ en mayor medida que a los dem1s. Una 

l ....... es pr9Ciso reconocer que las recomendaciones que se hacen a 
l 0$ organisl2i05 de los paises en desarrollo sobre los mót.odos de 
coslos-benoficios deben tener en cuenta. no soLunent.e los problemas 
pr.icticos del análisis en los sectores pertinentes. sino también la 
~apacidad inst.1t.ucional para la gestión del ciclo de los proyectos en 
general y p<a.ra efectuar el a.na.lisis de costos-beneficios en 
pa.rt.icular. Huchas veces, la cuestión pertinente .s si el m6~odo 

r•comendado ha.ria que las decisiones relativas a los proyw>et.os fueran 
corr~ctas con mayor frecuencia que aplicando et.ro rnét.odo, no si ha.ria 
-=!U• fuesen correctas el mayor número de veces posible. 0 Anandarup 
~ay. op, Cl.t., p.\9. 10. 
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comput.ac1 ón individual izada de los e os t. os "./ benaf i ci os tandra 5i n 

lugar a dudas mayor utilidad en esos casos. ?ara qué entonces el 

interés o necesidad de estimaciones que incorporen al pleno de los 

individuos en la loma do alguna decisión. 

Una perspectiva mas global de los efect.os resultantes de la 

toma de decisiones sobro ciertas al tornat.1 vas es la consideración 

preliminar del anAlisis cost.o-beneficio. La ejecución de un proy~cto 

reval a aspectos inherentes a todos cuan los resulten afecta.dos y aun 

cuando el int.er~s particular no trascienda los linutes que le pudiese 

imponer la individualidad~ la cert.idumbre de la existencia de efectos 

sobre el bienestar de la comunidad no est..á en lela de juicio. Es 

precisamente sobre la medición de las resultantes alrededor de la 

generalidad sobre lo que incide la ost.im.a.ción de las ventajas netas 

de efectuar una. u otra elección en un ámbit.o globa.lizador y ya no 

mera.mente part.icularizant.e. CY ello aun cuando el rigor est.ablecido 

para la medición del bienest.ar no convenza plenamente o no lleve a 

la consa-cución de ésta). 

Si bien, enlences, la proyección de los rendimientos para quien 

resultará. más direct.ament.e involucrado por la elecCi6n de, una u ot..ra 

opci6n proporcionara la medición más socorrida o usada, la certeza 

plena alredes:lor de la vigencia de ef'ect.os que no entren en la 

anterior consideración, otorga elementos de peso para cont.emplar 

•bt.ras formas de evaluación de dichos efectos. O por lo menos para 

admitir su presencia. 

Dent.ro de la evaluación de proyect.os, las vent.ajas de contar 

con herramient.as y m6t.odos que facili len ia t.om.a de decisiones no 

deben sor soslayadas puest.o que una visión más amplia se puede 

obt.ener con •llo. 

La revisión de los objetivos que se exponen en los t.ext.os 

relacionados con evaluación .conóm1ca de proyectos. recalca el 

énfasis de lo que. con la aportación de elementos de juicio para 

quienes deben aprobar ciertas lineas d• acción, conforma. la utilidad 
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que la economla del bienestar aplicada mandJ.a dentro de la 

metodologia y utilización de los precios de cuenla. 2 

Por olra parte. una visión oplirnisla y segura acarea del 

soporte leórico de los procios sombra aliminaria cualquier tipo de 

disidencia on lo referente a observar dichos precios como precios que 

diesen una aproximaci6n a relaciones de cambio. pero que a fin de 

cuentas no fuesen reales porque los valores actuantes fuesen los de 

mercado y no las derivaciones que de ellos se pudieran computar. 

Pero es sobre las pautas que los aspeclos normativos establecen 

·en la economia las que definen el cara.et.ar óptimo de las relaciones 

entre los agenles económicos: la t.aoria del bienestar relacionada 

Cpor medio de los soport.os qtJo le brinda) con el análisis de 

equilibrio, supone precisamenle la oplirnizaci6n de la .asignaci6n de 

recursos escasos cu.ando la max.imizaci6n del beneficio exist.e a la par 

de relaciones de intercambio equillbriadas. La e-stimaci.ón de precios 

en esa forma no tendria que significar necesariamente la inviabilidad 

frenle a argument.os esgrimidos acerca de la .irrealidad de econornias 

de equilibrio. pueslo que las aproximaciones que la economia del 

bienestar establece alrededor de los puntos óptimos, facilitan la 

identificación de las dist.orsiones que esa falt.a de equilibrio 

produce. 

Es en ese sentido que la certeza de conlar con precios 

reveladores de la optimización puede sustent.arse en la base de la 

2. Por ejemplo, un texto qug podrla cat.alogarse como elaborado por 
escépticos de la aplicabilidad general del anillsis costo-beneficio 
-aun ctJando esl~ considerado denlro de la linea de text.os sobre 
evaluación •con6mic.a- est..ablece •n su Prefacio: MTodo evaluador de 
proyect..os. sea cual fuere la met.odologia que emplee, ha de atenerse a 
ci~rt..o grado de int.uici6n y crit•rlo que ha acumulado a ~ravés de la 
experiencia. Este Hanual, igual que cualquier olro, no puede servir 
como sustituto de esas necesarias cualidadG'S. Sin embargo, cabe 
esperar qu•. como guia. ayude- a reducir el margen de juicio subjEPtivo 
e-n la •valuación dfl proyectos.•• Vóase el Manual para la E: valuación de 
Proyocto.s Indu.striale-.s de la ONUDI cit.a.do en la .b1bliografia. 
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presencia de precios del bienestar. y las argumentaciones que sobre 

este particular S• diesen, podrian lomar como m.rco de referencia la 

situación paret.iana del óplirno. Los precios de cuenta no serian los 

precios que. en l.a. raalida.d se dieran, sino serian los precios que 

deberían da.rso para llegar a la eficiencia. 

Es por 9SlO que s• parlo del :!;Upuesto de la validez que la 

economía del bienestar pueda esgrimir alrededor de sus planteamientos 

teóricos sobre condiciones que doben obsorvarso para que, iniciando 

da situaciones de equilibrio, las relaciones de int.orcambio entre las 

unidades económicas sean las óptimas y, Por onda, las del bi•nest.ar. 

En ese marco de loor 1 a oconónú ca, el res pal do del aná.l i sis 

cost.o-ben@ricio delega hacia los precios do cuenta -considerando la 

relali vament.• reciente melodologia de los mismos- los sustentos que 

lo componen. 

En el capitulo 1 se contempló, como una intención. el presentar 

los fundamentos de los precios do cuenta para d• esa forma establecer 

someramente los elementos teóricos que harían del an.ilisis pr~ct.ico 

el complemento de una metodologia aplicable a la "realidad"' de los 

hechos y no del p.a.pol. 

El margen de maniobra en la. presentación de las met.as permi.t.ió 

incluir, al mismo t.iempo. la afirmación d• que los precios de cuenta 

podrían manojarse al nivel merament.e académico si no fuera factible 

su aplicación, aun cuando ol interOs explicito fuese el de otorgar a 

los torna.dores d• decisionos horra.mientas complementarias para así 

racilitar su tarea. 

Tal idea sigue teniendo validez. Pero en es• sentido, la 

ampliación d• la misma es necesaria. La generalización en •l an.ilis1s 

que a nivel prA.ctico los precios de cuenta puedan lograr, no es 

posible vislumbrarla en un corlo plazo. 

La acept.ac16n del análisis costo-beneficio aplicado puede ser 

un proc•so lento. Y es precis.imant.e sobre este aspecto en el que la 
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met..odologia de las herramient..as aplicadas de econornia del bienest..ar 

debe ser puest..A en pr~clica t..an luego como se le demando. Porque al 

mismo t..iempo, sobre la aplicación de est..os procios, puede hacer 

crisis lA viabilidad de su ulilización. Un gradual empleo de los 

precios cont..ablos no debe significar, obligadament..e, que la 

eficiencia en su aplicabilidad so desestime. La fall~ de apt..it.ud en 

ésla puede conducir al rocelo y la indiferencia. 

De esa manera, el ónfasis sobre ºla divulgación de est..as 

herramient..as de valoración de inversiones, ya sea que la disposición 

al estudio de los precios conlables se dé a nivel inst..it..ucional (con 

una mayor posibilidad de inl..egración al aná.lisis prá.clico) o t..enga 

mayor penolración ent..re los Ambit..os de la mera inv9'St.igaci6n 

concept..ual" mant.i on• su pl anleami ent.o en el primor aspoct.o -1 a 

aplicación institucional- y amplia el horizonle del segundo al 

considerarlo de primordial import..ancia en la consecución de aquél. 

La evolución de est..e trabajo permit.ió la percepción en detalle 

de esle fact..or. El manejo fluido de concept.os y t..érminos que la 

met..odologia de los precios de cuenta implica, puedo t.raducirse en el 

uso de un léxico y lknicas alrededor de las cuales el grado de 

adi•st.ramient..o del•rmino la eficiencia. de esa melodologia. A las 

dificult.ades inher•nles para la oblención de los precios de cuent..a 

deben &ftadirs• las r.-sult..ant.es de los supuest.os con los cll&les la 

economia del bienest..ar respalda leóricamenle esla herramienla. 

VenlaJas derivadas de la aplicación del coslo-beneficio las 

ubican los est.udiosos del lema en la ident.ificación de los puntos 

vulnerables que •n un proyecto pueden llevar a replantear la 

ingenieria del m.ismo. Tales faclores no se expusieron aqui. No porque 

no se deban t..omar en cuonla, si no porque 1 as complicaciones rnAs 

comunes que surgieron, y probablement.e surgirf;n en una aplicación. 

resaltan la falla de comunicación entre formula.dores y evaluadores de 

proyect..os. 

Es le potencial problema no fue considerado en los 
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plant.eamient.os del t.ra.ba.jo porque quedó en evidencia al realizar el 

paso del a.ni.lisis teórico al práctico. En 10$ toxt.os cl~sicos de 

evaluación econó1ai.ca, est.e valladar puede ser obviado cuando el 

proceso d• for-.tla.ción-evaluación recaiga en grupos de t..rabajo 

homoglmeos don<CW- el flujo de información presente un .proceso de 

retroalimentación; esas son, al menos, las condiciones necesarias que 

deben observars• a.l int.erior de los grupos d• planeamiento y 

evaluación de inversiones en proye-ctos. 3 Tales condiciones no se 

establecieron en •l desarrollo del trabajo. Las razones son obvias. 

La vent..aja de las dificultades fue precisamente el encontrarlas 

Y enfrentarse a ellas, lo que no necesariamente significó se hiciese 

en los mejores t6rsninos. poro si, al menos, permit..16 identificar 

zonas vulnerables que en los proyectos impidiesen la aplicación 

6pt.ima. de los precios de cuenta. 

La ovalu.a.cióo económica en el cap! t.ulo 6, aun con todas las 

deficiencias que pudiese present.ar, demostró que la aplicabilidad de 

los precios manejados es posible, y que los efectos que al nivel 

general de la econornia produzca Cpara expresarlos en t.6rmi.nos del 

bienestar) pued.,, ser estimados con los métodos de insumo-producto. 

La ident.1Cicaci6n mAs part.icular de los beneficios y los 

beneficiarios no cara.et.eriza el nivel de eficiencia de los precios 

contables: el a..spect.o social de éstos, definido en la incorporación 

de factores distributivos al interior del conjunto de objetivos por 

3. Por ejemplo, en el Prólogo del Manual para la Preparación d• 
Estudios d• ViabtUdad Industrial, de la ONUDI, se pretende que al 
..... brindar a los paises en desarrollo un inst.rumento que les 
facilite la preparación de proyectos t.6cnica, financiera y 
econ6m.icament.e s6lidos ... ••, el Manual sea utilizado conjuntamente con 
las Pautas para la Evaluación de Proyoctos, ya que ••Ambas 
publicaciones consti+.uyen un enfoque a la dificil tarea de la 
preparaci6n y evaluación de proyectos."' 

¿Qué ot.ra exposici6n de motivos que deje entrever las 
relaciones formulación-evaluación? 
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alcanzar. no puede abrigar aplicaciones en un plazo inmediat.o. El 

allanamiento del camino debe corresponder hacerlo a la evaluación 

económica, p.a.ra d• ahi int.ent..ar aplic:ar la misma. met.odologia en la 

avaluación social. 

Per-o contar con el adiest.ra.mient..o r-eq~rido os condicJ.6n poco 

menos quo indispensable a efoct.o do aplicar cualquiera de ambas 

est..imaciones. 

Se euent.a con apllca.ciones cost.o-benefJ.cio a la evaluación de 

proyectos qua pu&den sent.a.r la paut.a met.odol6gic~. Enfoques de este 

tipo auxilian on la forma.c16n análit.lca y prA.ctica. La. d.,limit.aci6n 

de sus objetivos no necesaría.ment.o coincidir-~ con los present.ados 

aqui, pero el int.orés expreso de sustentar en los hochos la 

utilización de los precios de cuenta, se pone de m.a.nifiest.o. 4 

Dentro de la lit.erat.ur-.a. pert.inent.e es importante comprobar que 

la investigación alrededor de lo que fueron consideradas como 

4. Carlos G<Jt.i•rroz NtJ:Nez, Evaluación Econc!>mica y Social d& Proyectos 
de Inver-st6n C~xlco: UNAM, cl988). 
El t..ra.bajo del Dr. Carlos Gut.iérrez, quien ha sido uno de los 
coordinadores do la act.ua.lizaci6n de los precios de cuenla para 
México en 1QSC y 1QS9, presen~a una es~ruct.ura an~loga con la de est.e 
traNjo, porque •nfa.t.iza las ventajas que la evaluación económica 
podrla significar. 
Aunque. por otro lado, la presentación de los fundam9n~os no revisto 
un peso tnAlyor1~arto en sus melas propuest.&s, y da.do que la 
comparac::16n del método de ovaluación conocido corno M4todo do los 
E~ectos •xpand• el campo de acción ds su trabajo. el giro que loma su 
investigación r•sponde al propósito acerca de la implanlaci6n dv una 
metodologia qu• combin• elementos do ambas técnicas CCost.o-Beneficio 
y Hé\.od.o de los Efoclos) para implantar su utilización a. nivel 
inst.i~ucional en el pa.is. 
Las met.as del presente t.ra.bajo son más bien de menor alcance. Antes 
do const.ruir sobre t.s.-orias propuesl.a.s se profirió af!a..nza.r las 
mismas. O. cualquier forma. la aplicación de los precios de cuenta 
prvsentada en el cap1 t.ulo :3 del libro d&l Dr. Guliérre;z: es un buen 
modo de adiest.ramient.o para quienes reqtJieran ol seguimiento 
detallado de un caso real. 
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necesidade-s merilori~. en los capit.ulos anteriores. es re\reladora d& 

un gra..do de desarrollo quo ha alca.n24'do nivelé$ in:tpot'l.ant.es en esos 

aspoc:::t.os. La medición de los beneficios derivados de las inversiones 

•n proyectos educA~ivos ha llamado la alención on ins~it.ucionos como 

el Banco Hund1al", d•l mi~mc:> modo qu• ahora la$ cuant..Jficaciones de 

los impactos aiabi.-n~&.les do las inV"Orsion9s son lvnidas en cuont..a en 

forma iftás pormren()f' iza.da.. O 

Ejemplos como los ant.eriores demtJest.ran que el avance al 

int.erior de campos que p~recieran comprender est.ima.ciones de carácter 

subjet...1.vo,. tu. •vidqnciado el singular interés por medir los 

beneficios que a l& sociedad repor~ar1a la inversión en sec:;~oros como 

el odueat.ivo o d• segvrid~d social. 

No queda m.ts qu• •sperar, de alguna u ot.r.a. rorma, qua ost.e 

t.rab.oa.Jo sirva on la medidoa. de s.us posibilidad~ para d-osport.ar o' 

arr.aJ.g~r el inler.-S •n los modos eomo pu&da lograrse la eficiencia en 

la adDU.n.1st.ra.c16,., d• recursos escasos. Y aun cuando la ev~luación 

econ6adca no signir1ca la solución. p~eda haber q~ienos la consideren 

como u~ forma de conlribuir a la asignación eficiont.o de recursos. 

5. G4ol"g• Psacharopoulos y H.a.ureen Woodh.a.11, Educación para ol 
Desarrollo CPubl 1.cac::ión del Banco Mundial; H..drid,. Tec:nos, 1007, 
c1996). Esl• libro conli•ne una serie de inves:t.igaciones acerca de 
H ••• lo QV• tusl~ ahora no era posible conseguir=eH, poniendo 6nfasis 
en lo que s• consid•ra. hasta la aclu~lidad, la inversión en capit..al 
humano. 
A este r8"Spect.o puede verse también M. Blaug <comp.) Economia de la 
Educación CPublicación d•l Sanco Mundial; Madrid, Te<:nos 1072, c1089) 
3a. pa.rt.•; o S.rbal/UNESCO, La Economio d• los Hu•vos H•dios do 
En.senanza (2 vols.; Barcelona: Serbal, c1Q84), 

e. Por •J•mplo, •n CEPA!.., ILPES y PNIMA, l.a Dimensión Ambi•ntal •n lo 
Pfant/icaci6n d•l D•.sarr<>llo (Suenos Aires: Grupo Edilorial 
L..at.inoamericano. c1Q86); o on ONU. CEPAL y PNUHA. Desarrollo 
Ambi•ntol •n .Am4rica Latina CSant.iago de Chile: Naciones Unidas. 
1080). 
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Cu>dro O 

PllESll\fSTO tE LA ~l()I F!IA 
IMil0< de 1.>ólirtsl 

ECJJ1PO y Mi-qJinana 
Ttileru, !lit. Elec, 
Inslrt.eenl~ y P1rUs dt R~to 
ECJ.!tpos y Vehículos de Trlm?Of'te. 
[q,¡1po y l'ttq, Prel/. Cont. 
JiktJlhri<> y E'~Jpo Auxilbr 
Gi5tos "' lnst. do Eq. 
Oxi C1v1l 
Terreno v Ac«i. 
Flet.s, St<pros, J.,tos. y 6to1. Amales. 

l S<iltot.>l dt Activo< Fijos Tangibl" 

Gtos. 0.S.rrollo y !lit. l0C1'0l09ia 
PliineiClM e InU9rac1m del Provecto 
Irnrenterii del Proyecto 
Si..l>trvisión de Ja r.cm:tn.cdtfl 
Adlinistradón dlJ PrO'ft(t.o 
Gasu.s dt P""t.> "' ll>rclla 

l<t;total dt Activos f¡¡a< Jntm¡1bles 

: Total de Jrw. FIJI dtl ProyKto 

l7,7'SZ 
2,0H 

o 
o 
o 
o 

1,m 
l,1C9 

o 
6,121 

37,815 

·O 
o 

1,617 
o 

11.~o 
fllll 

JJ,121 

l!i.7'43 
lJ,081 

e 

o 
o 

9,631 

J:l,195 : 
16,525 : 

o : 
o : 
o ; 
o : 

7,DS9 1 
J,'1119 : 

o : 
16,052 : 

77,070 : 

o : 
o : 

1.&17: 
o : 

11,500 : 
ll(JI: 

ll,921 : 

6,22ll 

97,221 : 



CuldrD l 

CAl.OOARl!ACIDll 11€ lA !NVERS!Otl f!IA 

lCORCEP!O mo 1191 1m tm 1m 19'5 1'1'14 lffil 

----~--------------- ---: 

Ttrnno o o o 1 
Edlflcl°' 911 2,097 47 m: 
ft¡quiwh 1 Equipo l,797 11,751 23,510 601 4,152 : 
ll®illlT!o 1 Equipo de O/lcln. o o o o o 1 
Su.tas dt Prtopfr.tclbn 1 
y0.-¡11>l11dlll 111'1 4ll 14 501 : 

Bulos dr tuhl1cl6n 1,669 J,807 as 589 1 
Otros 1,101 7,939 15,158 :165 2,5113 1 

! Jncrt1ento dt h Innrsibn fi j• 1,111 22,m IS,033 1,m 9,069 1 
1 

Cu.td'ro l 

CAl.UllARllAClllll 11€ LA 111\US!Oll fllA 
... Conclusi~ 

: e o • e E, ro 1m 1m 1000 2001 2002 2001 2001 10111 : 
1--··--·-··-···--------···--·-·--·-·-·--··-----------·--·-······-·-----···--------····-·---1 

Ttrrrno o o o 1 
EdillclOJ m 70 3190'9 : 
"•qulnarh r Equipo 5,791 m 511,010 1 
"obllhrlo l Equipo dt Ofidn• o o o 1 
&UtDi dt Prtoptricl&t 
J Or¡1nlml6n m 108 2,000 : 

Sutes dt Jn•l•hti~ 820 1211 1,010 : 
Otros l,IM ~7 J.1,1'7 l 

1 Incr111nto dt h lnversUn Flj1 11,m 1,m 91,224 : 
1 



CUidro 2 

CA!.OOM!ZACllJI OC llMRSllJES Y ruootS l>€ FIN!Kl~IE!ITO 

...................................................................................................................................................................................................... 
1990 1991 1992 1913 19$4 ~995 1996 1997 

lnversioo Total )<.$ 23056 <Bote 1173 0069 
-lnv. Fíja mi 22473 450)) lllJ 0069 
·(¡¡>, do Trilbajo o o 1040 o o 
-Int. Const.ruccim '17 SS) 19'4 o o 

FmaocJa1ento 7588 :!J(f.,6 43018 1173 9069 
·r.>ort. ~,.,. 1704 llll 11%1 o o 
·Otros Cred1tos o o o o o 
-Credito Ref¡cc, mi 12153 340~ o D 
-tiport. Acctooitt.a o o o o o 
-Créd. Fisc.\l~TU 345'4 iJS82 5129 02 6# 
-Gr:neracioo Prcyec. o Q o 1091 7426 

1m 1m 1000 1001 lOOl 2003 2004 Tot>I 

Irwers100 lotal 11237 17-IB IOQB89 
-In~. Ftii 11237 !74li 9mi 
·Cap, do lrabm o r 10!0 
-Int. C«-1$tru:cion o o 2625 

F1riau:1U1tf'lt.o 11237 Ji-4( 1008119 
·lf>ort. [lpres> o 11886 
-0trM ( rtt;htc-s o o 
-Crf'd1to Refacc. o lllól2 
-tf:"=•ft, AcCIU!JSh o o 
-Cre'J, f'1sc. \ISR.PTU IJlS :2 1'357 
-~riCJ471f'rQytc, 9$92 l~~E 20035 



Cuadro 1 

............................................................................................................................................................................................................. 
1 Crldito 1 1 Crédito 2 1 Crldito 3 1 
: A~O !····-·-~----·---------------------- 1 ------------------------------------ 1 ------·----------------------------- .1 
1 1 Saldo lnttrts«S Pi19D 11 1 Saldo lnttrlHS l'>¡o 11 1 Saldo lnttr .... 1'19> 11 1 
1 1 lnlchl Princ.ip1l 1 Inicial Princlp.al 1 Inicial Principal 1 
;-·------···-----·-·----------·--··------·--·--·-·--·--··---------···--··---·-·----------·-------·-------------··-

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 

2,431 'f1 o o 
2,431 97 1 12,1:53 
2,431 'f1 o 12,1:53 
2,431 95 243 12,153 
2,1ea 85 243 12,1:53 
1,944 7' 243 10,938 
1,701 66 243 9,722 
1,459 :16 243 8,507 
1,215 46 243 7,292 
m 36 243 6,on 
729 27 243 4,1161 
4S6 17 243 3,646 
243 7 243 2,431 
o o o 1,215 
o o o • 

1 Total 1 
1 ---------------------------------! 
1 Saldo Intorms 1'19> al 1 
1 lnlci1l Prlnclp.al 1 --·---------------------------------! 

2,431 
14,'84 
48,612 
48,612 
48,369 
46,910 
42,049 
37,188 
32,327 
27,466 
22,604 
17,743 
12,883 
8,021 
3,403 

1,944 
1,942 
1,9211 
1,827 
1,634 
1,439 
1,245 
1,050 

856 
661 
466 
274 
102 

1 
1 
1 
1 

243 
1,458 
4,861 
4,861 
4,861 
4,861 
4,861 
4,861 
4,861 
4,861 
4,618 
J,403 

1 1 1 o • 486 o • o o 
4a6 o 34,028 1,361 o 
486 o 34,028 1,361 o 
474 1,215 34,028 1,361 o 
42' 1,215 34,028 1,327 3,403 
377 1,215 30,626 1.191 3,403 
328 1,215 27,223 1,1155 3,403 
280 1,215 23,8211 919 3,403 
231 1,215 20,417 783 3,403 
182 1,215 17.114 647 3,403 
134 1,215 13,611 510 3,403 
85 1,215 10,209 374 3,403 
36 1,215 6,806 238 3,403 
o o 3,403 112 3,403 



Cuac!ro + 

PRESU'l.ESTO IJEL COSTO l>E l'Rl!r«tlíM 
!Kiles de dólarosl 

................................................................................................................................................................................................. 
!CONCEPTO 1990 1991 1992 1993 1994 l'nS 1996 1997 
1-····-··-··---···----------··-----·----------····---------·--··---------------·-------·--··---------
I Co;U,. VoriablH o o o 21,557 23,995 31,m :i:s.m 35,395 
1 
: - Paraxileno o o 18,038 20,0« 15,4$2 28,m 28,417 
t - Acido acético o o 1,422 1,580 2,009 2,241 2.241 
1 - Acet•to de cobol to o o 212 236 3ff 33l 334 

- Acetato de ""'9if1<>-0 o o 139 1~-4 196 218 218 
- BST o o 85 ~ 120 133 133 
· Cat. paladio o o 147 lt:l 207 231 231 
-(bciger'IO o o o o 1,285 1,433 1,433 
- Sos• o o SS 98 m 139 139 
-~ o o 4 5 6 7 7 
- Gis o o 1,014 J.127 l,'32 1,597 1,597 
• Entrgía eléctlia o o 409 454 577 6« 6« 
- R'9'lliS o o o o o o o 

1 ca.tos fijos 9,m 9m 9,258 9,287 9,500 

1 - l!it. de llillteni1lento 7:H m 751 763 8+I 
: - Serv. txt. de Ant. 305 305 305 305 JOS 
: - l!it. de hborowlo 61 61 61 61 61 
1 - bldos y Silarios 500 500 500 500 500 
i - ~os y ffwu 231 231 231 235 260 
I • l!it, de OPfl'ICÍM 84 93 118 132 132 
: - úwgia 1Jfct, fija 382 382 ll2 :182 382 
: - tleprec. v PO<t. hist. 6,908 6,908 6,998 S,908 7,016 
: · Otprec, y 1110rt. revol. : o o o o o 

1 Cesto de ProrucciM o o • o 311.870 33,187 40,996 44,682 «,896 
1--···-··-----··--··-·----·-·-··------·---------·-·-·--------------------------··-·----------·------



----··---········---------··-····---------------------------------·-··-········-···-·-··--··· 
!CONCEPTO 19% 1999 2000 2001 2002 2003 2004 : 
:---····-············--------------------------------------------------·-·--·-·······-------' 
1 Costos Variables 33,962 52,362 54,390 54,390 54,390 72,530 76,583 
1 
: · Panxileno :IC,417 42,280 43,919 43919 43919 56,274 57,418 
: - Acido acético 2,241 3,334 3,403 3,403 3,403 4,437 4,ó85 
: • Acetato de cobllto 334 496 517 517 517 662 699 
1 • Acetato de oanganeso 219 325 337 337 337 432 456 
1 • BSl 133 198 206 206 206 204 279 
: - Cat. paladio 231 344 357 357 357 457 483 
: - 0d9'f'IO o o o o o 2,838 2,997 
: ·Soso 139 206 214 214 214 274 290 
: ·A<¡u,; 7 10 11 11 11 14 15 
: ·Gas 1,597 4,242 4,406 4,406 4,406 5,046 5,%2 
l · foergia elktr1ca 644 925 %1 %1 %1 1.231 1,300 ' 
: ·Regalías o o o o o o o 

l Costos FiJos 10,391 11404 11,m IJ.412 11,412 4, 704 4,817 

: · "°t. de Nflleru11ento !"'.<; 956 '156 956 956 974 974 
: · Serv. ext, de aa.nt. ~ 305 305 305 JOS m JOS 
: - Mal, de laboratorio 61 61 61 61 61 61 61 
: · Sueldos y sala.nos 500 SQQ 500 500 500 500 500 
: · Se9,Jros y fianns m m m 295 295 300 300 
: · Kat. de ~nc:iOO 132 1% 204 204 204 261 i76 
: · Energia elkt. fija JB2 2% m 2% 296 296 296 ' 
: · [ieprec. y a.eort. hist. 7,7~ e,m 9,79'5 0, 79'5 e,m i,067 2,105 : 
: - [)eprec. y aaort. revol. : o o o o o o o: 

: Costo de Froruc:c:100 ..... ~! 63,767 65,802 65,9112 65,902 n,m 81,400 : 
:---------·-·······-··-········-·····-···-······-----·-·····-····-············---········--·: 



Cuadro 5 

ll'REIU'l.lSTO ti ffiOLOCCIOll : PROOOSTiro !( 1001.S PAAA EL P!l1)Ymo : 
!Tonehdi>l n ..... ladisl 

'1'lJ :-----··--·-·---------------···------------------··--·-------------: 

1990 
1991 
1992 
1m 
1994 
1995 
19% 
1997 
1999 
1m 
2000 
2001 
2-002 
2003 
2m 

ATP VE!t1r.> \tHTAS 

o 
o 
o 

69,822 
77,Sl<B 
98,636 

110.000 
110,000 
110,000 
163,662 
ll&,000 
ll0,000 
!10.000 
211.s~ 

~~·ººº 

l«IINLES Ell'«lTAC!IJ¡ 

o 
o 
o 

69,822 
n.sss 
98,616 

110,000 
110.000 
110.000 
163,662 
ll0,000 
l70,000 
ll0,000 
217,828 
230,000 



Cuadro 6 

IK1lt5. de dohresl 

1 e o K e E p To 1990 1111 1992 1993 19'14 19'15 1996 19'17 1 
1--------·--------------------------·-····--·------------------------------------------------·------1 
1 Utilidad Meta 3,:fJó 1,m 3,184 tt, l36l 183 2,m 4, 161 3,629 1 
1 beprecimt.n O O O 6,908 6,908 6,908 6,CJOS 7,016 1 

lrcr.trtd1tos 2,431 12,153 34,028 O o O O 01 
Pa90 a Principal 27,491 O O 243 t,459 4,861 4,861 4,&61 1 

1 lncr, Cap. TribaJo O O 1,040 652 159 3S5 213 l6l\ 
lncr. ln\I. fija o 22,473 45,033 o o o l,tn B,OE9 1 
Flujo Ne.ta 11,7041 t2,32H 18,8611 4,6n 5,474 3,9J'2 4,812 2,279: 

1 :-----------------·---------------------------------------------------------------------------------: 
ICOHCEPTO 1999 199'1 -2000 2001 2002 2003 2004 Total 1 
1---------------------------------------------------------------------------------------------------1 

utilidad Neta 2,140 S,204 S,669 3,ISJ 3,807 12,497 14,103 70,576 1 
f>epncl1d6n 7,760 e.ns 0,79S 0.m e,m 21067 2.1os 01,7601 
Iocr, Créditos o o o o o o o 48,612: 
h90 a Principal 4.llbl -t,Bt1 4,061 4,061 4,061 4,618 3,403 ló,101 : 
Ircr.t¡p.Tn.bajo 00 t,OGO l2ó o o m 14,0G91 123lll 
Incr.lnv.fija 11,237 o o o o 1,740 (44,632J 45,101 1 

1 Flujo Ne.lo (6,2711 8,210 9,rn 7,387 1.110 7,149 62,242 104,530 : 
1 -----------------------------------------·-----------------------------------------------------------



1 e o He E p T o 1990 19'11 19Y2 1993 19'14 1995 19% 19'11 1 
1································································································-··I 
I®~- W ~«~ m ~ ~ ~ ~I 

DtfrtclatiOn o o o 5,on 5,091 5,091 5,091 ,.,171 1 
lncr. trtfü°' 2,431 12,153 :!-1,DlS O O O O O 1 
P.90 111 Principil O O O 2'43 1,458 41661 4,961 41861 1 
lrcr. C.., Trib.Jo O O 816 ~I 141 3-09 203 1111 
Ir.:r. In~. Fija 6,102 JB,66t;i 35,:198 O O O 643 5,788: 
flujo Nd.o 13,166) O,o-951 t4,212l .f,932 5,555 4,015 '4,927 m 1 

1 1 
l·················-·················································································I 
1 1998 tm 2000 2001 2002 200i 2004 Tot.I 1 
l•·····················--······································································-····I 
1 utlJídad Net.a 6,495 to,su u,559 n,753 11,90 w,497 24,017 112,-no: 
f Dttrtci1c16r1 5,'19 6,4~ 6,432 6,482 6,.482 J,523 11551 fiti,256 1 
l Incr, Cfédilos O O O O O O O 46,612 f 
1 fl•90 l frircipaJ 4,861 .f,861 •,861 4,861 4,S16 .C,618 3,403 46,565 : 
1 lncr. C¡p, Trll>ajo Sl C94 111 O O 651 14,:1-171 llOill 
l lr,::r. lnv. fija S,014 O O O O 1,252 32,893 109,9SS 1 
1 Flujo Jlet-0 17461 ll,2JS 13,otl 13,371 13.613 11,4!6 l!.405 J30,Dn 1 
1 1 

'· 



Cu.idro 7 

Pl'fS!fl.ESTO DEL ~ITN. Ii€ TRABAJO 
l"iles de dohresl 

-----------·---------------------------------------------------------------------------------------
1190 1191 1192 1m 19'14 19'15 1996 1997 

Activo Circulante 1040 = 4241 5247 'S1Tl 5780 
Cija y Bancos 481 -4~1 529 684 7'S7 759 
Cuentas x COOrar o 2711 3013 lB:JO 42n 42n 
Inventan os 559 Wl 699 733 748 749 
·!at, Prloas 559 559 559 559 559 559 
·Prod, Ter1irlido o o o o o o 
-Prod. err Proceso o 130 140 173 189 190 

Pasivo Circulante o 19&1 2190 2S41 3148 3157 
Cue!'it.a.s X Pa9ar o 1939 2190 2841 3146 3157 
Capital de TrabaJO 1040 1092 2051 2406 2629 2623 

Iocr. Cap, TrabiJO 1040 BSl 159 355 223 16) 
_______________________ ._ _________________________________________________________________ 

---------------------------------------------------------------·--------------------------
1998 19999 lOOO 2001 1002 2003 2004 

4cttvo C1rculant~ 5752 B2S4 8751 esn ~79 10846 11417 
(aJa y Pancos 734 1099 11'.l'J un 1139 1501 ISSI 
Cue-nhs 1( Cctrar 42n 6N !~ni '..602 M02 a.tS9 8932 
lr.t'entu1M m 829 S'.l8 rn S.10 887 904 
·itat, Fr1aas 559 559 559 ss; 559 559 fü 
·Frcd. Ter11nado o o f¡ Q o o 
-frOO, w. Proc1so 180 170 t71 l7':i 279 328 345 

Fo!:vv Circuh.nte J~49 45~1 41~·! 1.;5¡ OSI ¡¡¡9 ~e 

(veoUis r Fa9ar 3049 45$1 4751 4751 •751 6269 6608 
~¡~1tal de lrabaJCI 27n~ 370) iSL~ =~ie 1'J28 4~.77 4811) 
I~r. CiF. TrobiJV et• 1000 I~' ,, o 749 232 

-························-····-··---·····-····················-----··------------------·--



CUldro d 
ESTAW t€ RESllm~ ca PRQYECTO 
IM1les de dOhr!S) 
....................................................................................................................................... ------···-------

19911 1991 1?'!~ 1m l:>'U 1m 1"50 1997 

lncJre!.05 Totales o o o m37 :!6156 4~%4 512ta 51260 
IMre!OS V!lltas o o o ~537 36156 45%4 ~l.:5f 51260 
-tloc10NIH o o o o o o • o 
-Ex!>ortac•- o o o 325'37 36156 45964 512!Sf 51260 
lnllreses/Vll\\U o o o o ' o 1 1 

tosUi di Vll\\U o ·o 1 31215 336711 41610 .mE6 4~ 
Costo di Procla:iCll o o 1 30780 331117 - -1%82 44895 
líPWI o o o 414 483 614 684 684 

U\llidod llrutl o o o 1323 2486 4355 5894 :'.681 
Gto<. ~ncim 97 563 1944 2369 2356 22116 ~1'4 1910 
Gtos. Acmi,/\ltas, o o o J50 JSO 3511 :351 JSO 
Gto<. Fnos, 91 SSJ 1944 1942 1920 1923 1>33 1439 
Gtos. ~ion o o o 71 85 108 :21 121 
otros Gtos, o o o e o o 1 o 

U\i Ji dad JMrKÍCll -91 -563 -1944 -1045 131 2068 3799 3710 
Prec. Oiferenchlts o o o o o o 1 o 
Creditos Fi!IClln 3837 95J6 5699 o o o 149 11711 
Jngr. Fnos. o o o o 2S6 623 967 1100 
U\ilidod lr>tft 1.optos, 3740 8953 3754 -1~ 417 26ll 4815 €040 
)Sil o o o o o o 1 1663 
P1IJ 334 954 570 90 234 452 w 748 
U\illdod Nota 3356 7m 3184 -1136 183 22J9 4161 3629 -------.. --··----------··-·····------··-----·--·-·····--------------------------------
------------------·-----·-·--···-·---------------------·------------------------

19'l8 19'19 2000 2001 2002 2003 2004 

1ngr...,. Total11 51260 76266 79220 7'1220 79220 101508 1171111 
Inruos l'tr>los 51260 ~ 79220 ir~"'IJ 79220 101508 1071111 
"ftlcionalts o o 1 o o 8 u 
-fxl>ortacicros 51260 76266 79220 79220 79220 101508 1071111 
lntertsts/Vtn\H o 1 1 o o o 1 

Costo dlv.ntas 45037 64785 66859 66459 66859 78649 82331 
Costo dt PrD<llccicn 44353 61167 6!l002 ~ 65802 71295 814!0 
~ 684 IOIB 1857 11157 1057 1355 1431 

U\illdod llrutl S22J 11482 12361 12361 12361 22B5B 24349 
lltol. !Afacicri 1715 ISEIO 139'.I 1198 1004 864 m 
lltos. Acmi.l'llu. 3S8 358 JSf J50 350 350 350 
&tos. Fnos, 1244 I~ 856 661 467 275 112 
lllol.~cn 121 1111 187 187 187 248 253 
otros at.s. • 1 1 o o o • Utilldod 1Mr1eicn 4507 9912 lt968 11163 11357 21994 23644 

Proc. DifB"incialos o 1 1 o 1 1 1 
Crldilos Fisalos 2445 1423 1 1 1 221 221 
Ino¡r, Fnos. 853 392 84'l 1253 1543 1906 2312 
utllidod lr>t8 Jlf\Os, 7805 11717 11813 12416 12900 24121 26178 
ISll 47'2 5156 4871 765S 7756 9185 9447 
1'111 905 1271 1267 1308 1337 2440 2628 
Utllidod Nota 2148 5284 ::U9 3453 3807 12497 14103 
.................................................. -... -... -.... --... -.................................................................................. _ 



W.dro 9 

f11fllfl.ESTO !EL ros10 ~ f'fl(IDl.iX!ll'i ta f'fl(IYEm 
lftlles do tillares! 

·---·-------·------·-··--··---·-·----·------·-·----------·-·--·---·---·----·---··--------------·----· 
:coNtEPTO 1930 1931 1m l'm 1994 1995 19% !917 
:--·-·-----·-·----·-·----·----------------·---------------·-·--------·----·----·-·-···---·--·--------
: tos.~ Vilnablts 2l,Ot9 24,m n,m 36,049 36,049 

: · Par--~1 tervJ !Ml& 20,044 25, 482 28,4!1 22,m 
: • l\::1do ilCét 1CO 1,)04 l,449 ),8-12 2,055 2,055 
: - Acehto de cobi l tci 1~4 216 275 306 306 
: - Act:Ulo de ~ariew 127 141 180 200 200 
: • &51 ~ S6 110 122 122 
: - Cat. Pilla.dio 1?:: 146 llr.i 207 m 
: ·Ch:i9tffl ·) o 1, 150 l,llr.l l,N.l 
: - $osii ~ ea 111 124 124 
: ·Aw• ' 5 
: 

. ""' 1.157 1.9'"'>3 2,4112 2.1~ 2,7&8 
: · fner9ia elktnca 'r:;J )% 504 '.ib2 5!1 
: • Rt9ilia!: I· o o o f 

: Costo'i flJ~ í,fn 7,002 7,027 7,056 7,l:f. 

: · M;.t. de aanten111ento 751 751 751 ló3 S<• 
: -:.trv. ert. <k!l'ilf1l, ::.:t 2~0 ~2{1 22~ U(I 

: - Ma.t. de hboraty10 \1 61 ól 61 e.1 
: · $1..oe\l'Jr~ y Sili.rlO!: ;(."4 ;-s.< 2\14 284 "'"' : - Sl!'J..lros y funu~ :.;.; IE1 ló9 m :% 
: • M;.t. dt Of'tra<:10f1 i' j) 118 132 l'."<í 
: · Entrqi¡ elécl. flli n:· lll JJ3 ))) ))'] 

. l'«·fl!(, Y illlHt, hl~t . ~.r;:: '.,Qjl ~·,091 5,(ljl ~.PI 
: · [1epr~. y uort. rE:vol. : o Q (. 

:Cr.slC11.k-Prc·diJCc1t<i :J."'' jl.~l5 Yt,35l 4l,I05 43.~4 

:··· .. ··-·-··--···-··-··--·--·--·----·-·---·--·-······-·······-··-·-------·---·-·---·--·-·-······· 



....................................................................................................................................................................................... 
!CONCEPTO 1998 19!i'l zoo o 2001 2002 2003 2004 
I······'···························-···································-········-········-·· 
1 Costos Variables :M,766 56,570 51.061 57,061 57,061 75,652 77,881 

1 - Paraxileno 20,417 43,918 43,918 43,918 43,918 56, 274 57,418 
l • Acido acético 2,055 3,057 3,176 3, 176 3, 176 4,069 4,296 
1 • Acetlto de cobalto 306 457 m 474 m 607 641 
1 • Acetlto de _,,.,. 200 298 309 309 309 396 418 
1 • BST 122 182 189 189 189 242 2".4 
1 - Cat. paladio 207 308 3211 320 320 409 432 
l·Oxi- o o o o o 2,540 2,682 
1 • Sos• 124 184 192 192 192 245 260 
1 • Agua 5 7 8 8 8 10 11 
: ·Gas 2,768 7,351 7.636 7.636 7,636 9,785 10,332 
1 - Enugla 1:léctric.& ::.62 808 83'1 839 839 1,075 1,135 
1 • Rt9ililS o o o o o o o 

1 Costos fijo< J,921 8,673 B,681 B,681 B,681 3,801 3.616 
1 
1 • bt. de ... u.11iento 956 956 956 956 956 974 974 

• Serv. oxt. ·de Nnt. 220 220 220 220 220 220 220 
• llot. de l•bontorio 61 61 61 61 61 61 61 
• Sutldos y sahrlos 284 284 284 284 284 284 284 
.. Se9Jros v fianzas 216 216 216 216 216 220 220 
• Mat. de weracim 132 196 204 204 204 261 276 
• Enor;la tlkt. fija 333 256 258 258 258 258 25B 
• Dei>rte. y OIOft. hlst. 5,719 6,482 6,482 6,482 6,482 1,523 1,523 
• Des><ec. y aeort, reYOl. o o o o o o o 

Costo de Pro<b:cim 42,687 65,243 65, 742 65,742 65,742 79,453 81,697 
:-----------------·····-----·········-------------·····--------------------------------·:·--
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