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vii1l composición de los gastos de consumo privado; ~ ~
ix] rentas y gastos del gobierno general; '1'1 .
x] composición de los gastos de consumo del gobierno general;,J.:
xi] transacciones con el exterior; . ....•.
xii] entradas y desembolsos del sector rural. . ~

El análisis del esquema tradicional que se presenta a continua.
ción intentará concentrarse en la consideración de sus aspectos fun-..
damentales, dejando para ello de lado los doce cuadros estadísticos
complementarios que se acaban de mencionar, y tornando solamen-
fe las cuentas básicas. Ello se explica porque, en lo fundamental,
esos doce cuadros aportan criterios de clasificación y desagregación
de la información principal contenida en las cuentas. De manera
que considerando sólo el contenido de estas últimas, resulta perfec-
tamente posible apreciar claramente el funcionamiento del sistema,
prestando una atención prioritaria a sus categorías descriptivas prin.
cipales. Adicionalmente, el análisis se realizará por aproximacio?es
sucesivas partiendo, en una primera etapa, de un esquema de cinco
cuentas, ya que se concentrarán en una sola las que se refieren al
producto bruto interno y el ingreso bruto nacional.
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CUADRO 9

15 195 VI 195
S 173 CF 295
R 28 CG 120
N 150 IBIF 30
D 29 VE 30
B 60 E 95

(TI - V) 25
'M 105

-
VBPpJ[ + M 765 VBPPM+M 765

Es preciso. co'mprobar, en primer término, que ~ara obten~r resul-
tados similares en ambos lados de la cuenta ha SIdo necesano agre-
óar las importaciones en el lado izquierdo. De esta manera, se ob-
tiene corno resultado la disponibilidad bruta total. de b~enes de la
economía en el período considerado, valorada a los preCIOS~e mer-
cado, es decir,

r
f-

(._"

.a] Una primera versión- simplificada ..

Tal corno se ha venido haciendo hasta ahora, se utilizará un ejem."
plo cuantitativo' simple para facilitar la comprensión cónceptual dé'
las diferentes categorías descriptivas involucradas en el sistema. Pre-
cisamente, es posible demostrar por esta vía la manera en qué lá
conformación de las cuentas puede irse deduciendo del mismo cua••.
dro básico que se empleó antes para definir las principales varia1;>leS~ I

y relaciones funcionales del modelo. En este sentido debe tomárse
el cuadro 8, que es el que corresponde a la última etapa del proce-,.
so analítico seguido para llegar a la definición referida. . ", .
Así, supóngase en primer término, que se elabora una cuenta. que, .

convencionalmente, contiene en su lado derecho los resultados glo-':
bales de la información que presenta horizontalmente el área. Su~\.
rior del cuadro 8 y que, corno se sabe, corresponde a los flUJOSde

. , la producción y las importaciones, desagregadas según el destino eco¡
nómico de los bienes en que se materializan esas variables. Po~,:'
otra parte, en su lado izquierdo contiene los resultados globales d.e£i" •
la información que preserita verticalmente el área izquierda del cu:~:.f;.;-
dro 8, y que se refiere a la composición del valor bruto de la P~;:.:'
ducción según sus fuentes generadoras. De esta manera, utilizando/".
la misma simbología que se ha venido empleando hasta ahora, se.
puede constrllir una cuenta corno la que se muestra en el cuadro 9~

DBTpM =VBPPJ[ + [\.i = 660 + 105 = 765

. Ahora bien, en esta primera cuenta pueden efectuarse dos ~i~-
plificaciones importantes que' se re~ieren, res.pectivaID:ente,a la elImI"
nación de la utilización intermeq.Ia y las ImportacIOnes en ambos
l~dos, con 10 que no se altera la igu~l,dad de las sumas. Además,
cabe recordar ahora que la remuneraCIOn neta de factore~ .del exte-
rior (RX) se ha supuesto igual a -25 y que su compOSIcIón es la
~iguiente:

RX= RFZ - ( ~~1 Nx~+ i~l Bx~ ) = 10 - (15 + 20) = -25

o sea, los propietarios nacionales de ~ecursos naturales en el exterior
han percibido 10 unidades monetanas ~or c?ncep~o de ren~s, en
tanto que propietarios extranjeros de capItal fmancIero y ~edIOs de
producción radicados en el país han captado 15 y 20 .um~ades por
concepto de intereses y beneficios, respecti~amente.8 SI se lDcorpom
toda esta información a la cuenta que se vIene elaborando, de modo

8 De acuerdo con 10 que se explicó antes, se supone que el monto de. los'
beneficios incluye la posible reinversión de utilidades de las empre~as.~xtran)eras
de inversión directa.
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se restará de N, y

que el resultado total de RX se agregue en ambos lados de la miS:l-.
ma, la igualdad de las sumas tampoco se alterará. En el lado izquier~ .
do el resultado de RX se 'agregará considerando cada uno de sus
componentes, ya que la información contenida en dicho lado de la
cuenta permite hacerlo: así, R1'X se sumará a R;

DFPM = CF +CG + IBIF + VE + E =
=C+IBI+E :::415+60+95=570

Por otra parte, la suma de RX permite convertir el producto inter- .
no en nacional.
J;:n cuanto al lado izquierdo de la cuenta se puede observar que

también la incorporación de RX, aunque en este caso desagregada-
mente, permite alcanzar un resultado descrito con una perspectiva'
nacional. En segundo lugar, la información se ha ordenado de tal
manera de ir registrando,' sucesivamente, el ingreso neto nacional
al costo de los factores, el ingreso bruto nacional al costo de .los
factores y. el ingreso bruto nacional a los prec,ios del mercado, En
tercer lugar, conviene apreciar que todas las remuneraciones que
aparecen registradas son percibidas por las unidades familiares, ha-
biéndose excluido aquellas captadas por el exterior a través de los
beneficios e intereses percibidos por propietarios extranjeros de me-
dios de producción y capital financiero. Complementariamente, las
rentas percibidas por las familias provienen de las empresas y del
exterior, de acuerdo con el ejemplo propuesto en este sentido. En
particular, RFE y R1"o corresponden a lo que en el cuadro 8 se llama.
ba genéricamente R y que, cómo, se sabe, no incluía las rentas ori-
ginadas en el exterior por estar construido sobre la base de una

Se llega así a' una versión simplificada de la primera cuenta del es-
quema básico que se analizara, y que se denominará cuenta del pro-
ducto y el ingreso nacionales. En los hechos, como ya se explicó,
constituye una consolidación de las cuentas del producto interno y
el ingreso nacional del siste.ma tradicional de Naciones Unidas.'
Se puede apreciar que ambos lados de la cuenta describen la ge-.

neración del esfuerzo productivo sobre la base de una perspecti-
va nacional: el lado derecho considera los componentes de ese es-
fuerzo desde el punto de vista del destino económico de los bienes
en que se materializa, llegando como resultado al producto bruto
nacional; en cambio, el lado izquierdo describe dichos componentes
desde el punto de vista de las fuentes generadóras del valor agrega-
do o creado durante el transcurso del período objeto de la descrip-
ción, logrando, como resultado, el ingreso bruto nacional..
Considerando el lado derecho en particular se puede apreciar que

se ha incorporado al resultado de la suma parcial del consumo la
inversión bruta interna y las exportaciones que, como ya se sabe,
constituyen la demanda final o global valorada a precios de merca-
do y que ha sido identificada con el símbolo DF PM. Se cumple
entonces que

','7

CF
.ce
IBIF
VE
E

DFPJl
menos M
PBIpM
más RX

105
68
20
8
10

135
40

386
29-'

415
25

440

51'S
5PG
Rps
Rpo
Rn
NFS
B1'E

YNNcF
más D

YBNcF
más (TI - U) os

YBNpM

se restará de B. Como se recordará, esto se debe a que la informa;'
ción original de la cuenta proviene del cuadro 8, que está constrUi.
do con una perspectiva interna y no nacional, con' lo que no tomá~
en cuenta la remuneración neta de factores del exterior. Si se desea}'
que la cuenta que se está construyendo tenga esa perspectiva nacional'
es preciso incorporar la información contenida en RX. . .•;;
Efectua~do las dos .simplificaciones' mencionadas, agregando la'.

remuneraclón neta de factores del exterior y utilizando el subíndi.
ce E para identificar' a hs empresas en su' conjunto, sean de carac- -'.
ter público o privado y cualquiera sea su forma de organización, se
puede llegar a una segunda versión de la cuenta inicial, que se pre-
senta en el cuadro 10. Por otra parte, como antes, el subíndice G'
corresponde al gobierno. . ;jUi::

;)~:
CUADRO 10 ".:t3t~..

i~~
Cuenta del producto y el ingreso nacionales ;;j.~;.

('1>;'"
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43

18
25

169

TDGJI'
(TI - U)01l

Ingresos corrientes43

35'
68
8
9

-77
Utiliz'ación de ingresos

corrientes

CUADRO 11

Cuenta de operaciones comentes del gobierno

EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

Se puede apreciar, en primer Jugar, que la cuenta corriente del
gobierno ha sido construida con el mismo' criterio formal y con-
vencional ~obre cuya base se elabor6 la "ersi6n preliminar de la cuen.

10 Véase Naciones Unidas, National ineome and its dístribution in under.
devcloped eountries, serie E, núm. 3. ,,' ,,-

borar una versión preliminar de las cuentas corrientes mencionadas
precedentemente. Sin embargo, es necesario señalar una excepción
a esta afirmación, que se refiere al hecho de que ahora será preciso
explicitar un acto cuya descripción permaneció hasta ahora implí-
cita: la imposición directa a los distintos sujetos de 'la economía.
Como por ahora se está suponiendo que el ingreso neto a costo
de factores que permanece a disposición de la sociedad que 10 ge-
neró revierte íntegramente a las unidades familiares de dicha socie-
dad, también se supondrá que esas unidades son las únicas gravadas
por tributos directos, y que estos últirrios alcanzan a 18 unidades
monetarias, pagadas con los ingresos que han percibido las unida-
des referidas. Y así se puede apreciar, entonces, un primer ejem.
plo acerca de la modificación que la actuación del gobierno origina
en la distribución primaria del ingreso:10 en efecto, una parte de
los ingresos familiares fluirá ahora hacia el gobierno, por la vía del
pago de impuestos directos. Más adelante, a medida que se vayan
levantando los supuestos sobre cuya base se viene trabajando, se
podrán efectuar otras comprobaciones en el mismo sentido.

Llamando TDGF a los impuestos directos pagados por las familias
al gobierno -que de acuerdo con los criterios básicos de descripCión
del modelo constituyen una transacción financiera de carácter uni-
lateral- se puede elaborar una primera versi6n de la ~uenta corrien-
te del gobierno, que también puede denominarse de mgresos y gas-
tos corrientes y que se presenta en el cuadro 11.

incluyan utilidades reinvertidas.

MODELOS DESCRIPTIVOS 'MACROECON6MI:~' t
perspectiva interna. Por este mismo motivo, NFlI y BFB correspon-.L.
den, respectivamente, a 10 que en el cuadro 8 se denominaba gené-;¡',
ricamente N y B, deducidas aquellas partes de estas magnitudes qué -
percibió el exterior por la vía de intereses y beneficios de propieta-)
ríos extranjeros. En resumen, de acuerdo con las características deh '
ejemplo propuesto, el ingreso nacional neto al costo de los factores .
-que es aquella parte del valor creado que queda a disposición der

, la sociedad, excluyendo las reservas para depreciación y la diferencia'
neta entre impuestos indirectos y subsidios- se supone, por, ahora;+'
que es percibido enteramente y en una primera instancia, por las,'.
unidades familiares.9 Más adelante se irá comprobando que la rea-l'
lidad puede presentar una situación muy diferente, no s610 porque.
las empresas retienen una parte de ese ingreso, sino también por~
que la actividad del gobierno puede significar una modificación de-
su distribución primaria. Naturalmente, ambas circunstancias serán.
consideradas como parte del funcionamiento del sistema de cuentas::

Finalmente, conviene apreciar que la diferencia neta entre im-r
puestos indirectos y subsidios aparece identificada con los subíndices>-
G y E, con Jo que se la presenta corno un pago neto que las empr~~
sas -gravadas con los impuestos indirectos y receptoras de los subo)',
sidios- efectúan al gobierno, que por otra parte es quien percibe esos,;;:
gravámenes y otorga los subsidios referidos. ,.~,

Teniendo en cuenta la información contenida en la versión preli~{
minar de la cuenta del producto y el ingreso na~ionaJes contenid~. ,.
en el cuadro lO, puede deducirse una versión también preliminar! '
de las cuentas corrientes de las unidades familiares e institucionesr.
privadas sin fines de lucro, el gobierno y el resto del mundo. ,Es.~.';:
decir, se trata de la, parte de los registros correspondientes a eSll$t;~:.
categorías de sujetos que se refieren exclusivamente a sus actividadC$::;'
corrientes de producción y consumo, dejando de lado, por el m<>:;.;¡:~-
mento, la descripción de sus actividades financieras vinculadas al~•..
proceso de acumulación. "~ .a.

De esta manera, tomando los mismos datos disponibles en, e1t,;;
cuadro 10 -que a su vez provienen de la matriz utilizada para dof~-'
finir las principales variables y relaciones del modeI(}- se puede el~{t,

¡¡.'~~.

9 Ello significa suponer que el ahorro neto de las empresas nacionales qUel,r
operan en el país es igual a cero, En cuanto a las empresas extranjeras de .•', r,"J.', I
versión directa, existirá ahorro neto en la medida en que los beneficios captá-:. ", ,
dos por las mismas, y comprendidos en , . - iJ'; 1.1._.1-

" . . y'»~ B !. ,il':'.'.-1 ,Xl' l-.~

":1
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esto es, los insumas adquiridos por el gobierno están compuestos
por las ventas que las empresas realizan a dicho agente, así como por
los insumas que este último importa. Es importante apreciar que
el consumo del gobierno, que aparece corno un gasto en su cuenta
corriente, se registra como un factor generador de ingresos en el
lado derecho de la cuenta del producto y el ingreso nacionales: son
las dos cáras del proceso de producción y autoconsumo de los servi-
cios públicos esenciales de carácter tradicional que presta el gobierno.
. El resultado de la cuenta corriente del gobierno -o 10 que es
10 mismo, la .diferencia entre sus ingresos y sus gastos corrientes-
es el ahorro neto que ha generado este agente durante el transcur-
so del péríodo que se analiza. Conviene comprobar que la defini.
ción, en términos netos de este último concepto responde al hecho
de que las reservas para depreciación están incluidas separadamen-
te,esto es, comO parte del consumo del gobierno; que es al mismo
tiempo, el valor bruto de su producción. Como el ahorro neto del
gobierno, que se identifica con el símbolo ANG, se define como el
remanente de sus ingresos sobre sus gastos corrientes, las sumas de
los dos lados de la cuenta arrojan resultados idénticos. Conviene
destacar además que el ahorro se ha ubicado en el lado izquierdo
de la cuenta, y este principio descriptivo convencional se cumplirá
siempre en todas las cuentas corrientes del sistema, aun en aquellos
casos en que -corno ilustra el ejemplo del cuadro 11- el ahorro
resulta negativo, por superar el monto de los gastos al de los ingresos.
Esta primera versión de la cuenta corriente del gobierno compa-

rada con la del producto e ingreso nacionales, permite ir' realizando'
una comprobación que luego se irá. consolidando a medida. que se.
vayan analizando las restantes cuentas: desde un punto de vista con-
table, las distintas transacciones se registran, en general, sobre la
base de mi criterio de partida doble. Por esta razón, se han comen-
zado a observar registros que aparecen simultáneamente entre los
ingresos corrientes de una cuenta y los gastos corrientes de otra, y
viceversa. En este sentido es útil recordar' que este principio des-
criptivo resulta válido aun en el caso de aquellos. actos económicos

. .

ISo=VEo+Mo= 30+ 5= 35

a ,su vez,

mente el valor de su consumo. Es decir, debido al supuesto de que
el gobiemo autoconsume su producción ~e servicios, se cumple que

VBP o = Co = ISo + SFo + RFO + Do = 35+ 68 +8 + 9 = 120

.~

. '~~~:
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ta del producto y. el ingreso nacionales. En efecto, el lado dereo}',.
cho ha sido destinado al registro de los ingresos corrientes y el izo:--'
quierdo describe la forma en que aquéllos han sido utilizados. Pre.-
cisamente, en la cuenta del producto y el ingreso, que constituye,
una síntesis descriptiva del proceso de generación del esfuerzo pro-~l;"
ductivo nacional, el lado derecho está destinado a registrar los fhí~} ,
jos de bienes en que se materializa dicho esfuerzo, y cuya venta;
origina, al mismo tiempo, un volumen de ingresos equivalente al .
su valor. Esta afirmación también es válida para el' caso particulail~
. de aquellos bienes que por estar' acumulados en existencia no se:'
venden, en este caso, el modelo supone la existencia detransacdones: .'
en el interior de las propias unidades de producción involucradas eri.
esa acumulación de existencias; se trata -como ya fue dich(}- de un',
ejemplo típico de transacciones imputadas. Por otra parte, en ellado~
izquierdo aparecen registradas todas las remuneraciones originadas:
en el proéeso de producción que, desde la perspectiva de este últi;~..
mo, constituyen gastos en que se incurre para poder materializarlo;'
Una vez adoptado este criterio comercial -que representa un ver-,

dadero principio descriptivo en el sentido explicado antes, cuando '
se analizó el concepto de mod~lo o sistema de descripción y sus:;:."-
elementos componerrtes- es necesario aplicarlo coherentemente erit
el resto de las cuentas. Por esta razón, tainbién la cuenta corrien.i
te delgobíerno presenta los ingresos corrientes de este sujeto a la~
derecha y los gastos de esa naturaleza a la izquierda. ::~i, .
Como se puede apreciar en el cuadro' 11, los ingresos referidos""

están constituidos, por ahora, por la recaudación de impuestos dircc:) ";.
tos, así cornO por la diferencia entre impuestos indirectos y subsi•. ',~.
dios. Los primeros son un gasto para las familias, y corno tales\?-"
serán registrados en su cuenta corriente, corno se verá después; los. -
segundos representan un gasto para las unidades de. producción;l1 .Y~,;,;.i
por eso aparecen en el I:tdo izquierdo de la cuenta del producto',.X !

y el ingreso nacionales. Los gastos corrientes del gobierno, por su.¡,;
parte, son aquellos en que ha sido necesario incurrir para producir;i-~
los sen'icios públicos de carácter tradicional que, según el rÍ1odelo,.~~
constituye,n el objeto de la actividad de este agente. En efecto, se:,~'"
observa que aparece registrado el valor de los insumas adquiridos
por el gobierno (ISa), sean nacionales o importados; los salario
(SFo) y las rentas (RF(;) pagadas por el gobierno a las familias, ,1-
las reservas para depreciación que aquél ha realizado (Do). y como
se sabe, además de conformar el valor bruto de la producción d~l".
gobierno (VBPo), estos rubros en su conjunto definen simultánea~

11 Aunque en definitiva; como ya se explic6, al ser trasladados a los usuaños
de la prooucci6n, son estos últimos 'los sujetos gravados por tales impuesto:
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este caso, el resultado de la cuenta es el ahorro de las familias (AF)
que, en rigor, siempre está expresado en términos netos, ya que esta
categoría de sujetos no realiza, por' definición, reservas para depre-
ciación. Por este motivo, no se efectúa ninguna especificación acer-
ca de este hecho en su definición. -
Finalmente, la cuenta corrien.te del resto del mundo se presenta'

en el cuadro 13.

'CUADRO 13
Cuenta de operaciones corrientes del resto del mundo

en que participa un solo sujeto, como el autoconsumo, la ácumu-.
lación de existencias, la formación de reservas para cubrir la depre-:
ciaci6n de los bienes de capital. Precisamente, el modelo supone
también en estas circunstancias la presencia de transacciones que'
por estas características reciben el nombre de imputadas. Ese supues-
to es el que permite que los actos a que dichas transacciones se
refieren, también sean registrados por partida doble. Un claro ejem-
plo de esta afirmación en las cuentas que se han venido analizando
está constituido por la producción del gobierno que se supone auto-
consumida por el mismo agente y que, por 10 tanto, motiva los
dos registros correspondientes: entre los componenteS del producto
que generan ingresos y entre los gastos corrientes del gobierno.
Sobre la base de los mismos criterios que se han venido emplean-)

..do hasta ahora, puede obtenerse una primera versión de la cuenta
corriente de las unidades familiares e instituciones privadas sin fi-
nes de lucro que se consideran conjuntamente a los efectos de la
elaboración del sistema. Esta primera versión se presenta en el
cuadro 12.

E
RX
AX

Utilizaci~n de ingresos
corrientes

95
-25
35

i05

MBMG
Mp

ME
VEJ(

Ingresos corrientes

25
555
515

105

Se aprecia, en primer término, que los ingresos corrientes de las
fa~ilias son las mismas remuneraciones que aparecen en el lado iz.-
qUIerdo de la cuenta del producto y el ingreso nacionales, y que apa-
recen desagregadas según su categoría y, al mismo tiempo, según sean:
pagadas por las empresas, el gobierno o el resto del mundo. Por,,"".•.,,:•••
otr~ parte, los .gastos corrientes se refieren al consumo y al pagol:~~l.
de Impuestos dIrectos. Como contrapartida:, el primero aparece -se-:~~'
gún se recordará- en el lado derec~o de la cuenta del producto, .~i. r el ingreso nacionales, en tanto que el segundo se registra com~'::tI':'Í'"•
mgreso en el lado derecho de la cuenta corriente del gobierno. En.]Jf,F' :

•

..~t¡'!I'_¡

'.~ .".-,' ..•
.. "-',. . .... ..

CUADRO 12
Cuenta de operaciones corrientes de las unidades familiares
e instituciones privadas sin fines de lucro

se tiene

ti

M= ~ Mj+MG+MF+ME+VEM
i-1

y llamando ME a las importaciones de insumos para las empresas,
de modo que se cumpla que .

M = 25+ 5 + 55+ 5+ 15= 105

. M=ME+MG+Mp+ME+VEJ(

En el caso del ejemplo propuesto, se tiene

Con los mismos criterios _que se han venido utilizando hasta ahora,
en el lado derecho de esta cuenta se registran los flujos que generan
ingresos para los sujetos a que la misma se refiere. Y los ingre-
sos corrientes del, resto del mundo son generados, por la vía comer-
cial, a partir de .las importaciones que el país objeto de la descrip-
ción realiza desde el exterior.
El total de importaciones tiene varios componentes que se pue-

den apreciar claramente en el cuadro 8. Así, se cumplirá siempre que

.~.~.

1

105.
68
20'
81
101 •
135; ,
40-386:

SPE
SPG
RFE
RFG
RFX
NFB
BpB

Ingresos corrientes

295
18
73

386

CF
TDoF
AF

Utilización de ingresos
corrientes
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,

AX =M - E - RX = -SBP

AX = 105 - 95 + 25 = 35

es decir, ese ahorro es igual al saldo de la cuenta corriente dé ~~ •.
balanza de pagos con signo contrario. En el caso del ejemplo pro- ij.
puesto en el cuadro 13, se cumple que" .' .,;.~
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CUADRO 14
Cuenta de formi1ci6n interna de capital

Siguiendo con los mismos principios descriptivos convencionales
utilizados hasta ahora, se observa que en el lado derecho se regis-
tran aquellos rubros que alimentan el proceso de formación de ca-
pital, o sea que juegan el papel de ingresos para el mismo. Se trata
de todos los ahorros que se generan internamente, por parte de los
diferentes grupos de sujetos que participan en la actividad económi.
ca. La suma total de los mismos es el ahorro bruto interno, varia.
ble que también ha sido definida antes. Se cumple entonces, en
. este ej~mp10; que . ,-

ingreso del resto del mundo tienen su contrapartida en el registro
de las mismas con signo negativo en el lado derecho de la cuenta
del producto y el ingreso nacionales, desempeñando -de hecho.....una
función similar a la de un gasto. Las exportaciones y la remune-
ración neta de factores del exterior, que figuran como un gasto co-
. rriente del resto del mundo, tienen como contrapartida el"registro
de dichas variables en el lado derecho de la cuenta del producto y
el ingreso nacionales, esto es, entre aquellos rubros que generan in-
gresos a partir del proceso de producción. " "" "
Teniendo ahora en cuenta el ahorro que pueda haberse genera-

do directamente a partir del proceso productivo, los resultados de
las tres cuentas corrientes correspondientes al gobierno, las familias
y el resto del mundo, así como la incorporación de medíos de pro-
ducción que se materializó durante el transcurso del período con-
siderado, se puede elaborar una primera versión de la cuenta in.
tegrante del sistema que sintetiza la descripción del proceso de
acumulación de capital. Se trata de una cuenta que consolida la
participación de las distintas categorías de sujetos en dicho proceso,
simplificando las transacciones '.financieras intermedias que se reali-
zan entre las mismas -según se verá después- y considerando di-
rectamente la generación del ahorro y la inversión reales, tal como
se puede apreciar en el cuadro 14.

SBP = 95 -105 - 25 = -35

y por 10 tanto
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Se aprecia entonces que la cuenta corriente del resto del mundo Y'p:'"
la cuenta corriente de la balanza de pagos describen la misma ao-,-;,7
tividad económica, pero sobre la base de perspectivas exactamente "
opuestas: la primera -como es obvio- desde el punto de vista del
resto del mundo; la segunda, desde el punto de vista de la socieda~.
a que se refiere el proceso de descripción. Por otra parte, se pued~,
apreciar que, contablemente, las importaciones registradas como ,!n.

"

De la misma manera, las exportaciones que el país realiza al resto
del mundo constituyen gastos corrientes para este último, y por eso
aparecen en el lado izquierdo. En cuanto a la remuneración neta
de factores del exterior, se adopta una convención coherente c<;>nla
forma en que dicha variable ha sido definida." En efecto, como se
recordará, se expresa como la diferencia entre las remuneraciones
perCibidas por factores nacionales en el exterior y las que han per~
cibido factores extranjeros en el país. De esta forma, se trata de"
un saldo que, teóricamente, representa un ingreso corriente para el
país objeto de la descripción y, por este motivo, se registra siem-
pre en el lado izquierdo de la cuenta, esto es, como un gasto del
resto del mundo. En la práctica, como ya fue señalado, ese saldo
siempre es negativo para casi todos los países de América Latina,
incluido el Uruguay. De modo que -de hecho- representa Un in-
greso corriente para' el resto del" mundo y un gasto del país. No" __
obstante, aun en estos casos, se"mantiene siempre la convención de
registrarlo en el lado izquierdo de la cuenta, naturalmente con el
signo negativo correspondiente de manera que, algebraicamente, ope-
re como 10 que en los hechos representa, o sea un ingreso corriente
del resto del mundo.
El resultado de esta-cuenta 'corriente es el ahorro que el resto del

mundo ha generado en el país, variable que ya había sido definida.
Así, se tiene que :1~ ' ••

" .'
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Naturalmente el ahorro bruto interno incluye las reservas para de-
preciación qu;, en este primer ejemplo 9ue se viene util~~ndo, cons-
tituyen la única contribución que las ~~ldades de producclOn (empre-
sas y gobierno) hacen a su generaclOn,12 .El resto dela~?rro, es
decir su maC1nitud neta, se supone generado por las famlhas y el
resto' del mu~do con la sustracciónqne significa la magnitud ne-
gativa delahorr~ del &obierno. Desde otro punto de vista, ~e ?»-
serva que la contrapart~da contable de las !eservas para depreclaclOn
está ubicada en el regIstro que de las' mismas se hace en el lado
izquierdo de la cuenta del product? '! el ingreso nacionales, do~-
de se las incluye como un gasto ongmado en el proceso pro?ucti-
vo. Por otra parte, las contrapartidas de los ~horros del gobierno,
las familias y el resto del mundo,. s~ han registrado c?mo, resulta- I

.dos de las cuentadscodrrien
l
tes restpecdtivafs,en ~?Sl~dtoSIzqudelercdos:ta'l .\'

El lado izquier o e a cuen a e ormaClOn m erna apI.
se refiere al destino final de los ingresos ahorrados, esto es, la m-
versión bruta interna materializada en el período, compuesta a su
vez por la inversión fija y la variación de existencias. Las contrapar-
tidas contables de estos rubros se han registrado en el lado derecho
de la cuenta del producto y el ingreso nacionales, entre los compo-
nentes del producto ,que generan ingresos. . .
Las ,cinco cuentas analizad¡¡s hasta ahora pueden constItUlr una

primera versión simplificada de~ .sistema tra~icional de cuentas Ii~-.
cionales, que de hecho se ha utIlIzado y se sigue usando en muchos
países. Esta versión simplificad~ presenta,. respecto al. esquema es-
tándar del modelo, dos diferenCias. La pnmera se refiere a la con- '.
solidaCÍón entre las cuentas del producto y del ingreso. La segunda <

tiene relación con el hecho de que sólo se han incluido cuentas co- -
rrientes del gobierno, las unidades familia~es e in~ti~uciones pri~adaSI
sin fines de lucro y el resto del mundo, sm descnblr las operaCiones
de capital de dichos agentes. En este ú~~imo sentido, el. ~sq~erna
comentado comprende una cuenta conso;ldada d~ f0rT?aclOnmter-
,na de capital, que resume el proceso de ahorro ~ I.nversló? con b~se •
en sus resultados finales, sin detenerse en las actiVidades mtermedlas
que condujeron a lo~ mismos... . ' ~ I
En el esquema estándar de NaCIOnesUmdas, en cambiO, esa cuen- ~:. ,

ta ~e formación interna de capital se refiere, -de hecho, a la qu.:,:.';1.';"1
realIzan las empresas. ' /) .~.''!

. '"
12 Salvo que RX contenga utilidades' reinvertidas del capital extranjero ~'. I

recto, que constituirían un ahorro neto de esas empresas y estarian con~'., ,
das en AX. J, :.J

Para presentar una segunda versión simplificada del sistema tradicio-
nal -más completa que la anterior- pueden incorporarse cuentas
de c?lpital para las distintas categorías de sujetos;. de manera que,
además de un registro de lás operaciones corrientes, se disponga de
otro de las operaciones de capital, esto es, las que se vinculan al
desarrollo del proceso de acumulación.
En realidad, se dispone de varias alternativas para realizar esta

incorporación, entre las que cabe destacar dos: una consistiría en con-
feccionar un registro qe operaciones de capital para cada una de las
categorías de sujetos consideradas' en el. sistema; la otra consistiría
en agregar a las anteriores una cuenta que consolide sus contenidos,
registrando sólo los resultados finales del proceso de acumulación,
como la que ya se definió -simplificadamente- en la primera ver-
sión ya comentada. .
De hecho, el sistema tradicional de cuentas nacionales del mode-

lo de Naciones Unidas, en su esquema estándar, opta por la pri-
mera de las dos alternativas señaladas.13 Así, las cuentas del gobier-
no, las unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lu-
cro y el resto del mundo, tienen un registro de operaciones corrien-
tes y un registro de operaciones de capital. Por otra parte, la cuenta
que aquí se llamó de formación interna de capital se refiere a las
. operaciones de capital de las empresas.a ,
. Por razones' expositivas, la alternativa que aquí se utilizará será
la que se mencionó antes en segundo lugar, de modo que -además
de los registros de operaciones de capital para cada categoría de su-
jetos.- se seguirá incluyendo una cuenta que consolide la informa.
dónde las anteriores, con la misma denominación ya utilizada.U
De esta manera, el esquema básico constará ahora de seis cuentas,
ya que se agregará al anterior una cuenta de operacfones de capital
de las empresas. En cambio, los registros de estas operaciones' para
las demás categorías de sujetos no constituirán. cuentas nuevas, sino
que complementarán los registros de operaciones corrientes ya vistos
oportunamente. El esquema que se discutirá en esta segunda etapa

13 Vé3se Naciones Unidas Un sistema de cuentas nacionales y correspon-
dientes cuadros estadisticos, ~p. cit., cap. 1II. ' .
H En rigor, se trata de las empresas formadas como sociedades de capi~l,

ya que las operaciones de capital de las demás, por razones que ya se explica-
ron, se incluyen junto a las de las unidades familiares e instituciones privadas
sin fines de lucro. '

15 Véase Naciones Unidas, Conceptos y definiciones referentes a la fonna.
ci6n de capital, op. cit.



énfasis prioritario a los resultados finales de la actividad económica
y, por esta razón, el análisis del proceso finánciero de carácter in-
termedio sólo la considera en sus rasgos fundamentales. En cam-
bio, los instrumentos descriptivos eSpecializados en la actividad fi-
nanciera tienen como principal finalidad el apálisis -detallado de
dicho proceso intermedio y, por ello" su nivel de abstracci6n es
mucho menor.
Tal como se seña16, el elemenlo de integración entre las opera-

ciones cemientes, de producción y consumo y las de capital, es el
ahorro; éste constituye, al mismo tiempo, el resu1tado de las ope-
raciones corrientes referidas y la fuente final o definitiva de finan-
ciamiento de la inversión. Por esta razón, se trata del primer com-
ponente de las cuentas de capital que es preciso considerar, en
otras palabras, se trata de una primera fuente de fondos con que
pueden contar los diferentes sujetos de la economía para financiar
sus operaciones vinculadas con el proceso de acumu1ación.18 Como
_los registros de operaciones de capital se confeccionan con los mis-
mos principios descriptivos convencionales que se han venido utili-
zando hasta ahora, ese ahorro -que constituye un verdadero in-
greso que alimenta las posibilidades de realizar gastos de capital-
tiene que ser incluido en el lado derecho de la cuenta correspon-
diente. Pero los sujetos de la economía disponen, además, de otras
fuentes de financiamiento, entre las que, cabe destacar -sintética-
mente- las disminuciones de su propia liquidez, los préstamos r~ci-
bidos de otros sujetos y las ventas de activos financieros. Estos úl~
timos comprenden no s610 los. objetos financieros propiamente ta-
les, como las acciones, obligaciones, títulos, pólizas de seguro, etc.,
sino también los activos materiales viejos, que se consideran como
,financieros desde la perspectiva de la economía en su conjunto, ya
que las transacciones que se realizan con los mismos no suponen
-a ese máximo nivel de agregaci6n- una acumulaci6n real, debido
a que la sociedad disponía precisamente de esos bienes. En cambio,
esas mismas transacciones, al materializarse, sí suponen una circu-
laciónde fondos que contribuye a facilitar el proceso general de fí- .
nanciamiento de las actividades e~onómicas. Naturalmente, los prés-
tamos constituyen, en este sentido, un ejemplo típico al respecto
y no es necesario agregar mayores detalles sobre la función que
cumplen desde este punto de vista. En cuanto a las dismin~ciones
de la liquidez se trata de la reducci6n que un sujeto expenmf?ta
en su .disponibilidad de dinero, que es el activo financiero líqUIdo
po):'excelencia, )' que está constituido por la masa de billetes .Y de-

18 Véase C, Proú, Grands S)'st~mes de comptabilité nationale, Paro,. CEPE,
1966. .~¡:;.:,~~.
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del análisis, entonces, presentará dos modificaciones formales respec(;-
to al sistema tradicional de Naciones Unidas: por un lado, las cuen-
tas del producto y el ingreso seguirán consoli~ada~ en una, sola; por
otro además de haber una cuenta de operacIones de capItal de las
empresas, se dispondrá de una que resume los resultados finales del
proceso global_de ahorro e inversión. ",,.;
En términos generales, puede afirmarse que la descripción de las

operaciones de ca,pital, como p~rte d~l sistema _de cu~ntas. naci.ona~
les, procura consIderar el funclOnanuento de los -fluJos fmancIeros
que tienen lugar entre los distintos grupos de sujetos de la econo>-
mía, teniendo particularmente en cuenta la medida en que cada uno
de ellos participa de los mismos, y la forma en que dichos flujos
conducen -en definitiva- a la materialización de la acumulación.
En este sentido, debe tenerse en cuenta que cuanto más complejo
y especializado es ese proceso _de acumulación capitalista existe una
mayor diferenciación_institucional -aunque no social- entre los gru-
po; de sujetos que generan- el ahorro y aquellos que lo utilizan para
-financiar la incorporación de nuevos medios de producción a la eco-
nomÍa.16 y con ello semultip1ican los mecanismos tendientes a co-,
nectar a los sujetos que disponen de ahorro con aquellos que expe:
rimen tan necesidades de financiamiento. Esos mecanismos, en su ~
conjunto, constituYen el mercado de 'capitales, y el sistema financiero.
-integrado por todas aquellas instituciones intermediarias entre l~~
ofertantes y los demandantes de activos financieros- conforma U~ll'
subestructura fundamental de dicho mercado.H - ,-
Los registros de las operaciones de capital de los distintos grupo~¿~

de sujetos en el sistema de cuentas nacionales procuran describir,~.
precisamente, las principales corrientes financieras que _integran taJ.;
generación del ahorro con la materialización de la inversión, sin r~;",~ I

ducir la atención del análisis sólo a los resultados finales del prot'
ceso, como ocurre cuando se dispone exclusivamente de una cuen~
consolidada de formación interna de capital como la que se consid~':
ró anteriormente. Desde este punto de vista, importa destacar qu~ ;,:'
el sistema de cuentas nacionales se diferencia de los instrumentos".'.
especializados de descripción financiera -como por ejemplo, las má~~:_
trices de fuentes y usos de fondos- en cl nivel de agregación ye1r
grado de detalle con que se recopila y se organiza la información.~, i
Como ya se ha dicho, el sistema de cuentas nacionales asign~~, ~

16 Véase R. W. Goldsmith, The determinants of financial structure. p~~lif _
OECD, 1966. .4 ,

11 Véase ILPES, La programación monetario.financiera en su relación, CO!~t
el desarrollo económico, Santiago de Clli1e, Cuadernos del JI.PES, sene'~, ,.
núm, 6, 1968. ,..)t\

EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES - 179



....•• ,~..•..-......•. ' ..

. materiales viejos se incluye como una compra de activos financie.
ros, aun cuando para el sujeto adquirente, individualmente conside-
.rado, constituya efec.tivamente un gasto de inversión.

El ahorro y la inversión constituyen los resultados finales del pro-
ceso financiero que conduce a la acumulación de capital. Dicho de
otro modo, representan respectivamente la fuente y el uso final
de fondos. Todas las demás actividades financieras, materializadas a
tra~és de las variaciones de liquidez, los préstamos obtenidos y con-
cedIdos, y las ventas y las compras de activos financieros, tienen
un carácter intermedio. Esto. es, se trata de aquellas operaciones
qtie permiten alcanzar los resultados finales anteriormente referidos.
Como septiede derivar de las definiciones precedentes sobre estas
operaciones financieras intermedias, siempre que' un determinado su-
jeto está materializando un uso de fondos, en la misma medida.
y oportunidad, otro está disponiendo de una fuente y viceversa.

En términos generales, las variaciones de liquidez serán represen-
tadas por VL, los préstamos se identificarán con el símbolo PR y
las transacciones con activos financieros se denominarán FN. Los
símbolos representativos de los préstamos y las transacciones con ac-
tivos financieros se completarán con subíndices que identificarán
los sujetos transmisores y receptores de fondos. Así, en general, y
para mantener un criterio de coherencia con el registro de las acti-
vidades corrientes, el primer subíndice siempre representará al sujeto
que percibe fondos, esto es, que dispone de una fuente a través de
la operación financiera correspondiente, eh tanto que el segundo
corresponderá al sujeto que materializa un uso de fondos. En par-
ticular, este criterio también será válido para las variaciones de li-
quidez, así, el primer subíndice estará siempre representando a los
sujetos que, a través de esas variaciones, disponen de una fuente de
fondos -esto es, disminuyen su liquidez- en tanto que el segundo
identificará a los que sobre la base de dichas variaciones realizan
un uso de fondos, o 10 que es 10 mismo, incrementan su liquidez.
De acuerdo con la definición que se. discutió previamente acerca de
estas operaciones, las instituciones monetarias siempre tienen que ser
consideradas en la materialización de esas variaciones de liquidez y,
a estos efectos, se las tomará en cuenta como integrantes del grupo
de empresas. Así, por ejemplo, una disminución de liquidez de las
unidades familiares, que constituye una fuente de fondos para estas
últimas, representará entonces, al mismo tiempo, una utilización de
fondos de las empresas. .

El cuadro 15 contiene un ejemplo acerca de los registros de ope-
raciones de capital de las empresas, las unidades familiares e insti-

. tuciones pri\'adas sin fines de lucro, el gobiemo y el resto del mun-

. . ~1;l
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pósitos. a l~ vi~ta en el s~ste.mabanca~o. Es ~ecesario ~dvertir que (.-
estas .dlsmmuc.lOnes de lIqUIdez no solo permIten al sUJeto que las '
expenmenta dIsponer de un determinado volumen adicional de fon-
dos p.ara asignarlos a d~versos destinos financieros, sino que al mis",
mo tiempo están constItuyendo una altemativa de uso de fondos.~.
para aquellas instituciones creadoras del dinero. En las economías"
capitalis~as :-p.articularmente las de América Latina, que son las
que aqm mas mteresan- .la autoridad monetaria, que por lo gene-
r~l es el banco central, tiene la responsabilidad de la emisión de
bIlletes, en tanto que los bancos comerciales son los creadores del
llamado. ~inero bancario,. conformado por los depósitos a la vista.l~
Las declSlones de los sUJetos en el sentido de disminuir sus ten en-
ci~s de activ?s ~inancieroslíquidos, por un lado, contribuyen a Ji.
mltar la~ pOSIbilIdadesde emi~ió~ de billetes por parte de la unidad
monetana y, por otro, a restnnglr las de los bancos comerciales en
cuanto a la expansión del dinero bancario. Por lo tanto, esas fuen~
t~s de fondos para los sujetos que reducen su liquidez desempeñan,
~nn':lltá?eamente, el papel ?e una utilización de fondos para esas
mstItu<;lOnescreadoras de dmero, En general, cuando estas últimas
r~alizan esa creación, están disponiendo -desde sus propias perspec-. •
tIvas- una fuente de fondos.' Cuando esa creación disminuye, y •
por razo~es como las que se comentaron, llega a convertirse en
una efectIva destrucción de dinero, las instituciones monetarias es- .

. t~n .realizando u~ u~o de fondos. De manera que también las va~,'
naCIO?eS de la lIqUIdez en poder de los sujetos de la economía,
constItuyen una vía para la circulación financiera.20 ," •.. '

Por otra parte, la utilización de todos estos medios financieros .1,

por. ,los. distint~s 'grupos de s~jetos puede consistir en la incarpo-' ;: !
raClOn de medIOS de prodUCCIón -con lo que están contribuyen;~~' :
do al proceso de formación intema de capital-, la realización de .,
a~men~os d: liquidez, la concesión de préstamos, o la compra de ac-
tIvos fmancleros .. Naturalmente, los criterios para explicar la natu-
raleza de estas dIferentes categorías de usos de fondos son exacta~':'
mente opuestos a los que se .acab~n de considerar para definir la(;

. fuentes. No obstante, es precIso reIterar que, desde el punto de vis.-' .
ta de la economía en su conjunto, sólo se considera como inversi6n
de un determinado sujeto la incorporación de nuevos medios de pro-
ducción. Todo uso de fondos asignado a la adquisición de activos'",'''",:

19 Véase Danilo Astori, Análisis monetario, Montevideo, CECEA, mimeOgraZ:",' !
do, 1967. ~ <:;~.

. 20 Véase J.ohn Gurley y -E. S. Shaw. Towards a theory o( financial structu:J¡(" 1
and economlc dC'I'elopment, Yale University, Economic Growth Center Pa';' .

per, núm. 75. '.1.<.....~1.
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Se puede apreciar, en primer término, que los ahorros de cada

categoría de sujetos se han incluido -de acuerdo con 10 ya señala-
do- como los prirrieros componentes de las fuentes de fondos de
que aquéllos han dispuesto durante el período objeto de la descrip-
ción, y se puede. comprobar que ese ahorro figura registrado tanto
en 10 que se refiere asu volumen neto, com.o a las reservas finan-
cieras para cubrir la depreciación de los medios de producción. Ello
se debe a que, en definitiva, 10 que se procura explicar es el pra.
ceso de. formación bruta interna de capital, incluyendo la reposi-
ción del desgaste de los bienes de capital y las incorporaciones ne-
tas al acervo de aquéllos. Desde luego, las cifras del ahorro son
las mismas que corresponden a las cuentas corrientes del ejemplo
con que' se ha venido trabajando. En particular, cabe recordar que
el ahorro neto de las empresas es igual a cero, tal como 10 indi-
caba la cuenta del producto y el ingreso nacionales, es decir, todos
los ingresos que quedaban a disposición de los sujetos de la econa.
mía, revertían a las unidades familiares. Por esta razón, la cuenta
de operaciones de capital de las empresas que se ha incluido en
el (madro 15 no incluye ahorro neto, sino solamente reservas para
depreciación.
En términos generales, la observación del cuadro 15 p~ite com-

probar que el mismo principio descriptivo de partida doble ubliza-
dó al registrar las operaciones corrientes se mantiene vigente, como
es lógico, en la elaboración de las cuentas de operaciones de capi-
tal. En este sentido, cada registro de una fuente de fondos tiene
su contrapartida contable en un determinado uso de fondos corres- '
pondiente a la cuenta de otra categoría de sújetos .. Nat~ralmente.
en el caso del ahorro la contrapartida es la inversión y viceversa.
Por otra parte, de acuerdo con lo señalado inicialmente, los únicos
sujetos que invierten son las empresas y el gobierno.21 Las unidades
familiares y el resto del mundo generan ahorro y, junto con las
primeras, participan en la circulación de activos financieros, pero no
incorporan directamente medios de producción .al acervo producti-
vo del país. ,
Cuando una determinada categoría de sujetos recibe y otorga prés-

tamos, o bien vende y compra activos financieros, existen dos alter-
nativas para describir estas actividades en las cuentas referidas: en

21 Conviene reiterar que, en rigor, el esquema tradicional del sistema de
cuentas nacionales de Naciones Unidas separa las sociedades de capital de las
'empresas que no tienen este tipo de organización, incluyendQ las operaciones
de capital de estas últimas junto a las de unidades familiares. Con este cri-
terio, entonces, también la categoría de unidades familiares e instituciones pri-
. vadas sin fines' de lucro, contribuirían a la -materialización de la inversión.
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AX

Fuentes totales

26
7
2

35

IBIF]j} 23 DB
VE]j} 30 PRED
PRFE 5 PREZ
FNGB 10 PREG
VLpB 1 FNEP
VLGB 4

Usos totales 73 Fuentes -totales

PRex
PRGZ
FNGZ

Usos totales

PRED 7 AF 73' ~,'
PRGD 40 PRpE 5 1J:'
FNED 14 VLFE 1 .:

uso:~::ales ~: - Fuentes totales - 7~:J~~
..,.'.r-

c_J_C_u_en_, t_tl_d_e_o_fJer_a_c_io_n_e_s_d_e_ca_p_i_ta_l_d_e_l_g_o_b_i_er_n_o ,._~i,.~~.
IBIFo 7 ANG -77;':¡;-;
PREO 6 Do 9~

PRG", 40~<~'
¿' :"';;P~~~

PRoz 7 r-,
FNGB 10'~
FNop 18.",
FNGZ 2'''7;~
VLOB 4~:)":

, -, ~ . f"

Usos totales D Fuentes totales --n'~:
. ~'1~,.

d] Cuenta de operaciones de capital del resto del mundo ,;,:;. -
."3f

.~"....•.•..

b] Cuenta de operaciones de capital de las unidades familiares
e instituciones privadas siil fines de lucro

CUADRO 15
a] Cuenta de operaciones de capital de las empresas
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do, que resulta coherente Con "el que se ha venido utilizando hasta.}
ahora para considerar la descripción de -las actividades corrientes.;~,
Como antes, el subíndice F representa a las unidades familiares e .J."
instituciones privadas sin fines de lucro, G al gobierno, E a las
empresas consideradas en su conjunto y X al resto del mundo. Y:~

Jt:;~~:



el período, además han recibido préstamos de las empresas y han dis-
minuido su liquidez. Desde otro punto de vista, la mayor parte de
los préstamos que efectuaron, los realizaron al gobierno, otorgando'
también créditos a las empresas y materializando compras de activos
financieros a los mismos sujetos mencionados precedentemente.
Las operaciones corrientes originaron un déficit considerable para el

gobierno, que se manifiesta en un ahorro neto negativo. Para finan-
ciar este desequilibrio y además la inversión fija y los préstamos rea-
lizados a las empresas, el gobierno cuenta con las reservas para de.
preciación que ha acumulado; los préstamos que ha recibido de las
familias y el resto del mundo; las ventas de activos financieros que
ha realizado a las empresas, las unidades familiares y el resto del
mundo, y las disminuciones registradas en su disponibilidad de li~
quidez.' .
El ahorro generado por el resto del mundo en el país tiene como

contrapartidas la concesión de préstamos a l¡¡s empresas y al gobier-
no, y la compra de activos financieros al gobierno, como sucede
cuando instituciones del exterior adquieren títulos de la deuda pú-
blica nacional o bonos del tesoro. Como se verá más adelante,2S
'estas, operaciones del resto del mundo vinculadas al proceso de
acumulación que se desarrolla en la economía objeto de la descrip-
ción también son consideradas, sobre la base de otra perspectiva, en
la cuenta capital de la: balanza de pagos.
De acuerdo COn los principios descriptivos sobre los que se ha

desarrollado este análisis dé los flujos financieros para cada catego-
ría de sujetos en particular, así camo para la econamía concebidll
en su conjunto, las magnitudes totales de las fuentes y los usos de
fondos son idénticas entre sÍ. Por .otra parte, debe notarse que la
igualdad entre las fuentes y los usos finales -esto es, el ahorro y
la inversión- así, como la que existe entre las fuentes y l.os usos
de tipo intermedio -o sea, los préstamos, las transacciones de acti-
vas financieros y las variaciones de la liquidez- s610 se cumplen
al-máximo nivel de agregación, es decir, para toda la economía y
no para las categorías de. sujetos individualmente consideradas. Ello
es lógico, porque para cada una de estas últimas no tienen por qué
coincidir las magnitudes de su ahorra y su inversión y, por lo tanto
-siendo iguales por definición las fuentes totales y los usos totales-,
tampoco tienen por qué coincidir las cifras de fuentes y usos inter.
medios. Incluso, como ya se ha dicho, algunos sujetos queaho-
rran, como las unidades familiares y el resto del mundo no mate-
rializan una incorporación al acervo de medios de producción del

23 Véase m~ adelante, en esta misma parte del texto, el cap. ct, "La bao
lanza de pagos".
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primer término, es posible J:egistrar desagregadamente los préstamos~'
que se obtienen y los activos que se venden, por un lado, y los,
préstamos qu~ se otorgan y los activos que se compran, por otro;
en segundo lugar, las partidas de préstamos, y activos financieros
comercializados pueden ser consolidadas a nivel de cada categoría
de sujetos, apareciendo en las cuentas respectivas los préstamos ne-}'
tos obtenidos u otorgados y "l<?sactivos netos vendidos ocompra"-j
dos. En el cuadro 15 se ha utilizado la primera de estas dos al.,
ternatiyas, por cuanto es la que, indudablemente, suministra mayor
información y, de esta manera, facilita la confección de las matrices .. '
de fuentes y usos de fondos. No obstante lo anterior, es convenien-
te apreciar que las variaciones de liquidez sí aparecen consolidadas
para cada categoría de sujetos. En el ejemplo del cuadro '15, las
unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro, así
como el gobierno, han experimentado disminuciones netas de sus
tenencias de activos líquidos. La contrapartida de estas disminuciO:
nes es el incremento de liquidez que han registrado las empresas
que, como se dijo antes, incluyen las unidades integrantes del sis-
tema financiero y, entre estas últimas, las instituciones monetarias
creadoras de los medios de pago. Como ya se explicó, las disminu:;,
ciones de liquidez, que constituyen fuentes de fondos para un sujeto
cualquiera, representan simultáneamente usos de foridos para dichas'
instituciones monetarias, y a la inversa en el caso_contrario, Natu~,.
ralmente, a nivel de la categoría de empresas individualmente con,; .
siderada, las variaciones de liquidez registradas por las instituciones'
monetarias y no monetarias quedan consolidadas entre sí, al elaba-;
rar la cuenta de operaciones de capital correspondientes.22,cq .
En el ejemplo propuesto en el cuadro 15 se puede apreciar que'

las empresas, además de las reservas para depreciaciÓn que han fOÍ.f
mado en el período, reciben préstamos de las familias, el gobierno,~'
y el resto del mundo. Adicionalmente, venden activos financieros
a las familias, que pueden ser acciones, obligaciones, etc. Por o~
parte, han materializado la mayor parte de la inversión bruta in";:
tema fija de la economía y toda la variación de existencias, ad~"',
más de efectuar préstamos a las familias, comprar activos financie-
ros al gobierno -como por ejemplo títulos de deuda pública o bonos,
del tesoro- y registrar un incremento en sus tenencias de activO%
líquidos. ' . ':'.
Las unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro'; • ,t

han gcnerado el mayor volumen de ahorro neto de la economía en:',.¡-
t~:" .•;

22 En el ejemplo que se viene analizando, se ha supuesto que el resto ,del.:'
mundo no ha materializado variaciones de liquidez en cuanto se refiere a sus¡ \
relaciones econ6micas con el país objeto de la descripción. 'lhstl. 1

. ~ ~¡.,{
T i~t- '\',¡; .
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23
7
30

73 +79 + 13 + 35= 200

simplificada del sistema. La única diferencia formal consiste en
que ahora. s~ ha desagregado. la inversión según los sujetos que la
han matenahzado. En cambl9, en el momento en qlle se conside-
ró la primera versión se carecía de información para realizar dicha
desagregación.
. De esta ~a.nera, se llega a una .segunda versi6nsimp1ificada del
slst~rria tradlcIOna.l de cuentas naCIOnalesde Naciones Unidas, que
semtegra con seis cuentas: Las diferencias respecto a la primera
\'~rs.iónanaliz~da radican en la, incorporación de registros de opera-
CIOnesde capital a las cuentas del gobierno, las unidades familiares
e instituciones privadas sin fines de lucro, y el resto del mundo
así como en la, elaboración de una cuenta de operaciones de capitaÍ
de las empresas. En este último sentido, debe tenerse en cuenta
que las operaciones corrientes de estas últimas se encuentran im-
plícitamente incluidas en la cuenta del producto e ingres¿ naciona-
les. Por otra parte, la cuenta consolidada de formación interna de
capital equivale a la que así también se había denominado en la
primer~versión, con la diferencia de que ahora contiene mayor in.
formaCión, como consecuencia de la incorporación de los registros
de operaciones de capital para las distintas categorías de sujetos. En
el cuadro 17 se presenta la segunda versión simplificada en forma
con;pleta,. ~obre la base del mismo ejemplo numérico que se ha
venIdo uhhzando. '

CUADRO 17
Segunda versión simplificada del sistema tradicional
de cuentas nacionales de Naciones Unidas

1.Cuenta del producto y el ingreso nacionales

SFI. 105 CF 295
SFG 68 CG 120RFB 20 IBlF 30RFG 8 VE 30Rpx 10 E. 95NpE 135

DFpM -570BFE 40
menos M -105.' YNNcF 386
PBlpM 465más D 29
más RX -25YBNcF 415

más (TI - U)GB 25
YBNpM 440 PBNpM 440

DE 2o'~~,
AF 73•.:.. .

-77" .•.trG 9')--AX 35"'~
~~lBl ~ ABl 60.:,~:r'

--------------------~--- .•..---_;.r':; I~:~

Como se podrá apreciar, esta cuenta coincide con la de fOrJ?la~
ción interná de capital que se había incluido en ]a primera versIón!.;.

CUADRO 16
Cuenta consolidada de formación interna de capital

se deduce que el volumen de las fuentes y los usos intermedios ha .>
sido igual a ':: .

ZOO - 60 = 140

La consolidación de las cuatro cuentas que se han venido anali~:.
zando conduce a la simplificación de todas las partidas que se han
registrado doblemente, quedan~o :un registro ,que en ~u lado dere-..~'
cho contiene el ahorro de las dlstmtas categonas de sUjetos, y en su '")
lado izquierdo la inversión bruta interna, como se muestra en el.,a'.; .
cuadro 16. '~",:3-:'

:b':;

Por otra parte, como

ABl= lBl = 60

país objeto de 'la descripción,' por 1.0 tanto, siempre habrá una di.
ferencia entre sus fuentes y usos fma1es por un lado, y entre sus ,.
fu~ntes y usos intermedios de fondos por otro. En general, ~n una.
economía cuyo sistema financiero sea importante y complejO, esas '.
diferencias ~e registrarán par~ cualquier c:ategoría de s~jetos.. ~l

En cambIO.para la economla en su conjunto, a~ ser s~empre ld~n. ".
ticos, por definición, el ahorro bruto interno y la mverslón bruta ID-'
tema en primer lugar, y en segundo lugar las fuentes y los ~sos ~e
fondos totales, también lo serán las fuentes y los usos de tIpo Ih-.-"
termedio. En el ejemplo propuesto' en el cuadro 15, las magnitu., .
des totales de las fuentes y los usos de fondos se obtienen sumando
los totales de las cuatro cuentas.
Se tienen así
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40
7
10
18
2
4
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ANG
Do
PF..OF
PRax
FNaB
FNoF
FNax
VLOB

Fuentes totales

7
6

105 Ingresos corrientes

95 ME
-25 Mo
35 MF

Mi
. VEy

43 Ingresos corrientes

35TDoF
68 (TI - U)OE
8
9

-77

b] Cuenta de operaciones de capital

E
RX
AX

IBIFo
PREO

PREZ' 26 AX 35
PRGX 7
FNox 2

Usos totales 35 ' Fuentes totales - 35

Usos totales

ISa
Spo
RFa
Da

.ANG
Utilización de ingre-
sos corrientes .

6. Resto del mundo

a] Cuenta de operaciones corrientes .

b] Cuenta de opera.ciones de capital

CUADRO 't7 (continuación)

5. Gobierno

al Cuenta de operaciones. corrientes

. Utilización de ingre-
sos corrientes

"'~

........
J.; _,

20;;"
7t-.;

. 26
6

H,
--2;'"

"

20;",ú~, .
73~:"::',.

";"77 •
9' ,
35

-- 60;

I\F..
PRYB
VLpE

Fuentes totales

Fuentes totales

386 Ingresos corrientes

7
40
14
18

~

23
30
5
10

1
4

73

CF
TDaF
AF

. PRSF
PROF
FNsr
FNaF

Usos totales

b] Cuenta de operaciones de capital__ ""'"'- ---.,;, -:W:'

2. Cuenta consolidada de formación inh:rriade capital

4. Unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro ,:~~:,:."'....
..' '. '.:!-'1. 't~.

a]. Cuenta de operaciones corrientes . ';;\

Utilización de ingre-
sos corrientes .

3. Cuenta. de operaciones de capital de las empresas

IBIFB
VEE
PRFE
FNaE
VLFB
VLaB,

. Usos totales

CUADRO 17 (continuación) .
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25 [bid.
26 Véase Manuel Balboa, op. cit., cap. n, "Definiciones y relaciones de los

principales conceptos de las. cuentas nacionales". . h' ...
21 [bid. , ó -,"

mas y las empresas o unidades cuya actividad fundamental es la
producción, 1).0' es suficiente para fijar adecuadamente los límites de
esta variable. Precisamente porque el propio modelo de Naciones
Unidas reconoce "que dentro de las unidades familiares se origina
una cantidad limitada de producción".2~ En este sentido, existen
tres ejemplos principales a destacar acerca de la producción gene-
rada por las unidades familiares. .
El primero se refiere a los servicios domésticos que algunas de

dichas unidades producen para otras de la misma naturaleza que
los adquieren. Como en general, de acuerdo con la teoría subjeti.
va del valor en que descansa el modelo, los servicios son incluidos
dentro de los límites de la producción, este principio también se
aplica al caso de todos los de carácter doméstico, excluyendo so-
lamente los que cada unidad familiar se presta a sí misma, esto es,
el producto del trabajo de las amas de casa.26 Como se verá más
adelante, esta exclusión tiene su origen en una razón de Índole
práctica, que se refiere a las dificultades existentes para obtener in-
formación precisa acerca de la cuantificación y la valoración de esos
servicios, pero en rigor, si se efectuara una aplicación coherente de
las hipótesis teóricas básicas del modelo, también deberían ser con.
siderados corno parte de la producción. En cambio, al no ser de-
finidos de esa manera, importa tener en cuenta que esa circuns-
tancia influye para que las adquisiciones de álgunos bienes no ter-
minados qu~ realizan las unidades familiares, como es el caso de
los productos alimenticios que se utilizan en la preparación de co-
midas, sean consideradas como compras de productos finales, e in.
tegren la variable que representa al consumo de las familias.21 Por
otra parte, los servicios domésticos que sí son considerados como
parte de la producción, por ser prestados por unas unidades fami-
liares a otras, son valorados sobre la base de sus costos, y éstos a
su vez se identifican con las remuneraciones percibidas por los tra-
bajadores que los desarrollan. De esta manera, ese servicio tendría
como destino el consumo de 11s familias, y la remuneración referida
antes constituye la' fuente generadora de su valor. En este último
sentido, se trata de un caso asimilable al de. la producción que
realizan los trabajadores independientes, y que, como fue dicho an-
tes, se incluye como parte de la producción de las empresas: tam-
bién en estas circunstancias, el valor se cuantifica con base en los
ingresos percibidos por los trabajadores mencionados. Es importan-
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CJ Una tercera versi6n simplificada

Finalmente, puede llegarse a la formulación de una tercera versión
simnlificada del sistema tradicional de cuentas nacionales de Na-
cio~es Unidas, mediante el recorrido simultáneo de dos vías funda-
mentales: en primer lugar, la consideración detenida del contenido
de las principales variables involucradas en el sistema; por otro lado,
)' a partir, de este análisis más detallado, la incorporación de nue-
vas operaciones corrientes ""--estoes, relacionadas con las actividades
de producción y consumo- que hasta ahora nO han sido conside.
radas porque la matriz inicial de la cual fue derivada la construc-
ción del sistema de cuentas contenida en el cuadro 8, no tiene
por objeto explicitarlas. Naturalmente, entre las variables fundamen-
tales del sistema de cuentas nacionales, conviene comenzar por el
valor bruto de la produccióri, qU'e desempeña un papel central en
el funcionamiento del sistema referido. Hasta ahora, dicho valor se
ha definido como la suma del de los bienes que producen los dis-
tintos 'sectores en que se han agrupado las unidades de producción
o empresas, y el de los servicios que produce' el gobierno, siempre
sobre la base de las hipótesis teóricas en las que descansa el mo-
delo. Sin embargo •..es. necesario profundizar' un poco más esta defi.
nición muy general.
En principio, de acuerdo con el modelo de Naciones Unidas,

"en una economía monetaria, todos los bienes y servicios que se
cambian por dinero están incluidos en el concepto de producci6n".2'
Para precisar esta definición en una primera instancia, comenzan-
do a fijar los .límites de dicha producción, se pueden separar las
empresas de las unidades familiares, y considerar que la producción .,.
de bienes y servicios es generada exclusivamente por las primeras;'~.
tengan la forma de organización que tengan, además de los serví. -
cios esenciales de carácter tradicional que presta el gobierno, y que
también, como se sabe, quedan comprendidos dentro de los lími-'
tes referidos antes. En particular, es preciso tener en cuenta qu~
cuando el concepto general 'de empresas se identifica con el de prO::
ductores, quedan incluidos todos aquellos sujetos que, sin constituir'\
propiamente una empresa ni ser titulares de una organización de,--
este tipo, desarrollan una actividad de producción como traha jade>:."
res independientes..",:,~ ....
Sin embargo, y a pesar de que las unidades familiares tienen el~~ .. ¡ .

consumo como, principal actividad, la distinción entre estas últip.

24 Véa~e Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales y correspon~~' ~
dien,tes cuadros es.tadísticos, op. cit., cap. JI, "Conceptos fundamentales", pun~','
'o 2, DcHnid6n del ",lm d, " 1'",dneci6n. . .l.
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utilización de los servicios, prestados por parte de las familias' como
consumidoras, también afectará el contenido de la cuenta corriente
de las unidades familiares e instituciones privadas. sin fines de lUcro.
Se aprecia, de este modo, que se sigue manteniendo el criterio -tam-
biéI?-en este ~aso- d~ ~signar, la cuenta del producto y el ingreso
naci~~ales a .Ia descnp~I6n ?el proceso de generaci6n de la .pro-
ducclOn, conSiderando simultaneamente sus destinos y los elementos
componentes de su valor. Por otra parte, la cuenta de operaciones
corrientes de las unidades familiares se sigue reservando solamente
a la. de,scripción ~e su actividad fundamental que es el consumo,
conSiderando los mgresos con que cuentan para materializarlo.
Un segundo caso importante acerca de las actividades de produc-

ción que desar::ol.1anlas unidades familiares se refiere a la que no
llega a ~omerci.a~izarseen el me.rc~do porque es autoconsumida por
las propias familias que la matenalizaron, exceptuando el servicio do-
méstico de las' amas de casa que, como ya se dijo, no se computa.
Se trata entonces de una producción que al destinarse al autocon-
sumo, no cumple con el principio general referido antes acerca de
~ue '.'todos los bienes y servicios que se cambian por dinero están
mclmdos en el concepto de producción"; no obstante, el modelo opta
p.or !~c1u~r1oscomo part~ de esta última. Uno de los ejemplos más
sig~ificahvos que e~ pOSible señal~r acerca de este segundo caso se
refiere a la prodUCCIónagropecuana que los campesinos y trabajado--
res rurales generan para su propio consumo. Ello se debe a la im.
portanc~a.y la e~tensión de este hecho en hi mayoría de los paises
de A:~enca Latm.a. Na~uralmente, para poder computar esta pro-
d~cclOn -:y .al mis~o bempo man~ener coherentemente los princi-
PlOSdescnphvos denvados de sus hlp6tesis teóricas básicas- el roo-
~elo tiene que recurrir aquí, nuevamente, al concepto de 'transacción
imput~da, ~~n l? que se dispone de otro ejemplo que ilustra acerca
de l~ Idenbf1caCl6? entre los conceptos de acto económico y de tran-
sacc16n. En las circunstancias planteadas se trata evidentemente de
un acto que no pertenece al área monetario-mercantil del sistema.
Sin ~:nbargo, se imagina.1a existencia de una transacción, y la pro-
ducclOnpara el autoconsumo es tratada como tal en el funcionamien-
to d71 modelo descriptivo. También aquí se aprecia, claramente, la
~edi.da ~n que e~te tratamiento supone ignorar la naturaleza y las
implicaclOnes SOCialesde los actos económicos. Así, en particular,
una gran parte de la' producci6n para el autoconsumo que se genera
e? la mayoría de los países latinoamericanos, corresponde a las re-
glones.más empobrecidas d~ estos últimos y constituye una conse-
cuenCianecesaria del papel que juegan dichas regiones en el contexto
global de las economías a las que pe'rtenecen, teniendo en cuenta; a
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te destacar que, desde el punto c;1evista de la construcci6n de una
matriz como la que se incluyó en el cuadro 8 para contribriir ~ la de-
finici6n de los principales resultados de la descripción, tanto la
producci6n ,de servicios domésticos por parte de las unidades fami-
liares, como la que en general realizan los trabajadores independien-
tes, debe ser asimilada ~egún los criterios convencionales- a la
clasificación de los flujos de producci6n según sectores. Así, a
esas producciones tendría que corresponderle uno o varios sectores
-de acuerdo con el grado de detalle con que se realice la descrip-
,ci6n- y consecuentemente, una o varias filas y columnas para des~
cribir tan,to sus destinos económiCos como sus fuentes generadoras
de valor. Como es lógico, en el caso de las unidades familiares,
esto implica separar sus actividades de producción' de las que se
re1adonan con su finalidad fundamental que es él consumo, aun-
que también es preciso apreciar que el tratamiento comentado antes
supone la consideración de las relaciones existentes entre las mismas,
como ocurre cuando algunas familias producen servicios domésticos
que compran otras y que, para estas últimas, representan un acto
de consumo. Precisamente, al realizar esa separación de las activi- '
dades de producción y consumo que realizan las unidades familia-
res, las primeras se. consideran -desde el punto de vista de una
matriz como la del cuadro 8- con los mismos criterios descripti-
vos que se utilizarían si fueran desarrolladas por empresas. Como
ya se dijo, la producci6n de servicios domésticos tendría que in-
cluirse en- alguna fila de la matriz referida,28 y el único destino
de dicha producci6n sería el consumo de las familias; de esta ma-
nera, se estaría ante una venta de las unidades familiares a sí mis-
mas que, teniendo en cuenta las características de la simbología -
que se ha venido utilizando, habría que representar como V piJ;
siendo este último, a su vez, un componente de CF. Por otra par-
te, como contrapartida, la columna en donde se incluyen las fuentes
generadoras del valor de estos servicios domésticos, también ten-
dría un solo registro: las remuneraciones percibidas por los trabaja- -
dores que prestan los servicios referidos, tal corno ocune, en general,,-
con todas las actividades productivas desarrolladas por trabajadores .
independientes. En el caso particular de los salarios recibidos por'
los trabajadores del servicio doméstico, se trata de un ingreso que las ...,
familias pagan a sí mismas, y se representaría como Spp. .' .,~, - 1

Desde el punto de vista de las cuentas nacionales, la descnpc16n 1
de la ~roducción de servicios domésticos se. realiza co~o parte del;,: ..
contemdo de la cuenta del producto y el 1l1gresonaCIOnales. ~a- "!.' J

turalmente, los ingresos generados por esta acth'idad, asi como.~: '!~ !
" fu ,omo ,¡ '" ¡,mili" ,on,lilu,<rnn uo ",'o, mI, d, 1, ProdUOÓ6n'

ti
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so La parte que se destina al autoconsumo de la unidad familiar titular de
la empresa estará incluida, desde luego, en las ventas que esas empresas reali.
zan a las familias (VBF)' tratándose, pOI sus características, de una transac-
ción imputada.' , _,' "...

~ ••••:1.. ~

consumo es generada por una unidad que, además,produee para el
mercado; de esta manera, una parte de los insumos adquiridos, de
los salarios, las rentas y los intereses pagados, de las reservas para
depreciación formadas y de los beneficios generados, tiene que ser
imputada a la parte de la producción que se .destina al autocon-
sumo. No obstante, cuando se materializa' esta situación, segura-
mente corresponde a la presencia de una empresa -esté o no formada
como sociedad de capital- que destina una parte de su producción
al autoconsumo de la unidad familiar titular de la empresa. En
este caso, la descripción de la producción habrá que realizada, des-
de luego, como parte de la producción total que generan esas uni-
dades, no presentando ninguna diferencia respecto a las categorías
ya analizadas para la descripción de la producción de empresas.so
En cambio, la producción para autoconsumo debe ser considerada
como generada por unidades familiares, cuando ese autoconsumo es
el destino fundamental o único de la producción referida. En es-

, tos casos, por 10 general, la contrapartida de VFF, desde el punto
de vista de la generación del valor de la producción, consistirá so-
bre todo en una imputación de salarios, que se suponen pagados
por las familias a sí mismas (SFF) en algunas circunstancias, en
determinadas adquisiciones de insumos, como por ejemplo semillas,
o bien el pago de rentas. En la práctica, cuando se efectúan esti-
macioqes al respecto, se supone que los salarios imputados consti-
tuyen el único componente del valor.

Al igual que en el caso de los servicios domésticos, desde el pun-
,tode vista de las cuentas nacionales, la generación de la producción
de las familias para su autoconsumo, forma parte del contenido de
la cuenta del producto y el ingreso nacionales, en tanto que los in-
gresos imputados que genera, así como su utilizaCión como objeto
de consumo, afectan, simultáneamente, la cuenta de operaciones co-
rrientes de las unidades familiares e instituciones privadas sin fines
de lucro. En términos gener:Jles, cabe destacar que, en la práctica,
los cálculos de las magnitudc3 registradas por todas estas variables
responden casi siempre a la realización de estimaciones, ya que las
posibilidades de recopilar ir¡formaci6n estadística confiable suelen
ser prácticamente inexistentes, particularmente en los países de
América Latina.

Finalmente, un tercer caso -cuantitativamente muy importante-
acerca de las actividades de producci6n de las unidades familiares
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SU vez la estructura internacional en la que están insertas. El hecho:
de qu~ este acto quede marginado del siste~mi de, relaciones moneta~J"
rio-mercantiles no es casual, sino que denva, dIrectamente, de las
condiciones en que el mismo tiene lugar. Por eso, el identificarlo,
con una transacción, imaginando la existen~ia de esta última, cono:
tribuye decisivamente a ocultar la naturaleza del problema social,
subyacente.

Formalmente, al ser considerada esta producción como generada
por las únidades familiares, también deriva en la existencia de una
venta que dichas unidades se realizan a sí mismas, y que en este
texto se representa con el símbolo VFF, como ya se vio para el caso
de los servicios domésticos. Desde el punto de vista de la matriz
contenida en el cuadro 8, esta producción también debería ser des-
crita desde el punto de vista de su destino y el de las fuentes ge-~ '
neradoras de su valor. Horizontalmente -esto es, sobre la base de ,
la ,primera de esas dos perspectivas- puede optarse por destinar' una"
fila específica a la producción para el autoconsumo, o bien, ubicar
a esta última en aquellas filas correspondientes a los sectores pro-,
ductivos que -dada la naturaleza de la producción de que se trate"}
resulten asimilables. Este segundo criterio significa que, si por ejem~:
plo se trata de producción agropecuaria para el autoconsumo, su,~'
descripción se efectuará como parte de la fila correspondiente al
sector agropecuario. Si además, el sector agropecuario se identific~ '
con el número 1, VP1I, se registrará, en este caso, junto a V1F, en un.a:
matriz como la del cuadro 8, En cualquier caso, el destino de esta,'
ventas~rá sie~pre, por definición, el consumo familiar, ,de modo~
que aqUl se esta ante un nuevo componente de CF. Verticalmente,' 1

-es decir, desde el punto de vista de las fuentes generadoras del,~~,'¡
valor de la producción- la -que corresponde al autoconsumo será!.;.~.!
descrita en una columna específica, o en aquellas correspondientes.T
a sectores que resulten asimilables, como ya se dijo;' naturalmente,,- I

el mismo criterio adoptado para definir la descripción horizonta~
debe ser aplicado en esta segunda perspectiva. Los registros que hao,:
bráque incorporar en la columna correspondierite estarán asociado$;).
a los gastos en que ha sido necesario incurrir para generar la pro;,.•.:.
ducción destinada al autoconsumo; así, teóricamente, pueden consis::'~i
tir en adquisición de insumos, pago de salarios, rentas e intereses, far-é
mación de

d
reseI\b'asPfara depreciación. Incluspo, el modelo ~revé la~í1

existencia e un ene icio o ganancia neta,29 ero es necesano tener;af f
en cuenta que la presencia de todos estos rubros sólo se materializa~~ 1
principalmente en aquellos casos en que la producción para el autj ,

29 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales y cOTTespondien .: I
tes cuadros estadísticos, op, cit" cap, JI, punto 2. , '-~.# ',"



s~ refiere a.la generación ~e servicios de vivienda. Como ya se ha
dIcho en dlversasoportumdades, sobre la base' de la teoría subjeti ...
va del valor en que se apoya el modelo, todos los servicios inmate-
riales se. incluyen como parte de la producción y, naturalmente,
entre. ellos .está. comprendid.o el. servicio que una vivienda presta
a qmen.l~ .hablta. El propl.etano de esa vivienda es el productor
d.el se.rvlclO,y c,omo ,las umdades familiares pueden estar en esta
SItuaClón~se esta aqm ante .un. nuevo caso de producción a cargo
de las mls~as. En general, el SIstema agrupa toda la producción de
estos. servIcIos ~~ un sector que, en la práctica, es denominado
propIedad de ~Ivlenda, y. que funciona como cualquier otro sector
?e la produccIón. En ngor, las unidades de producción que lo
I?tegran puede? ser unidades familiares, o bien, empresas cuya fina-
lIdad sea, preCIsamente, la prestación de estos servicios. Desde el
punto. de vista de su.. des~ino ~conómico, dichos servicios pueden
. se~ objeto de una utilIzaCIón mtermedia o de un uso final. El
pnmer caso es, por ejemplo,. ~l de los edificios arrendados para que;
en ellos se desarrolle la ~~~vldad de otros sectores productivos; el
segundo,. es el de los edIfICIOSarrendados para la vivienda propia:
m~~te. dIcha, y de esta manera, constituye un consumo de las fa-o
mIlIas. La suma de todos es~os arriendos constituye, precisamente,-.,.
el valor b:uto eTefa prodUCCIóndel sector propiedad de vivienda,
que tambIén es llam~do frecuentemente, en la práctica, arriendos .
brut?s. En una matnz co~o. la del cuadro 8, el tratamiento que.'
habna ~ue darle a la desc~Ipclón de este flujo ~e producción, según, .
su destInO, es en .general Igual al que corresponde a cualquier sec~, .
tor de la produccIón. En pa~i~ular, cuando es una familia la pro-: .::
ductora y \'e~dedora del se~clo cabe, a su vez, la posibilidad de~;;
que el usuan~ de aquél sea una empresa integrante de otro sectot~-~" '
de la prodUCCIóno una unidad familiar.,;
.~n la primera de estas dos alternativas hay una venta de las fa->.

I~IlIas a las empresas, que se podría representar como VFi> supo-:
menda que esas empresas pertenecen a un sector i cualquiera; en- .
la segunda hay una venta de las unidades familiares a sí mismas't1 .
Vn, c!~cunstancia que incluye aquella situación específica en qU~'"
l~ ~am¡Jla que produce el servicio es la misma que habita su propia":: .
VIVIenda, es decir, en este último caso hay un autoconsumo del -:,:,.
servicio de vivienda, que el sistema toma en cuenta en la forma;'-
deuna transacción imputada. En último término, se trata de un.•'. ~
caso particular del problema general de la producción para el aut~< .
cons~mo, que ya se analizó. ~a.turalmente, cuando es una unida~'-f.: 1

familIar la pr~ductora del. servICIO-y cual.quiera que sea el desthl;:',
no de este ultimo- el regIstro en una matriz .como la del cuadro 8-: : 1

...(/.{-~-

~~ t-
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h~y que asi~~larlo a la información correspondiente al sector pro-
pI~~ad de vlVlen~a, de manera que los flujos de esta producción fa-
~llIar sean descntos como parte de la fila que en la matriz refe-
nda se ha asignado a ese sector.
Desde el punto de vista de la generación del valor de los servi-

c~o~de vivienda, cab.e. t~ner en cuenta que el sector propiedad de
vlV1endapuede adqumr Insumos ~omo el material para la limpie-
za de los edificios- y que su valor agregado se desagrega de acuer-
do c~n las hipótesis teóricas básicas que sustentan al modelo. Así,
por eJ~ml?lo, el sector puede pagar salarios y efectuar reservas para
depreCIacIón. No o~stante, debe tenerse en cuenta que el excedente
que ge?era por en~l~a de lo~gastos en que ha incurrido para la
~restaclón del serv~clo no se Incluye como parte de los beneficios,
SInOque se denomma arriendos netos y se incluye junto con 10 que
~asta ahora se ha venido llamando intereses y representando con el
slmbolo N. De este modo, al rubro mencionado se denominará de
ahora en adelante, intereses y arriendos netos, se seguirá representan-
do con el símbolo N, e incluirá el excedente del valor bruto de
la producción del sector propiedad de vivienda por encima de sus
gastos, incluyendo en estos últimos las reservas para depreciación
c.orrespondientes. En el caso particular en que las unidades fami-
lIares ~on las productoras del. servicio, los arriendos netos se repre-
s~ntanan .como N FF~ •ya que se trata de una remuneración que
~IC?aS umda?es famIlIares se pagan a sí mismas y, además, es el
UlllCOrubro mtegrante del valor bruto de la producción ya que en
este caso se puede suponer que no hay adquisición de insumos,
pagos a otros factores de la producción () reservas para depreciación.
Naturalmente, en la situación específica en que la misma familia
productora del servicio lo autoconsume, NFJI' constituye una remu-
neración imputada. .
Ta~, como ocurre en !OS casos comeI?t~dos anteriormente, la ge-

. neraClOn de la prodUCCIón de los servICIOSde vivienda se efectúa
co~o parte del contenido de la cuenta del producto y el ingreso
naclona~e~, en tanto que ]a generación de ingresos y el uso de es~
tos servICIOSpor parte de las familias -cuando corresponde- afec-
tan la cuenta de operaciones corrientes de las unidades familiares
e instituciones privadas sin fines de lucro y, por lo tanto, tienen
que ser considerados al construirla.. . . !-.
Desde un punto de vista formal, y teniendo en cuenta las cara~.

terÍsticas de la matriz contenida en el cuadro 8 de la cual se de-
~ujo la información inicial para la primera versi6n simplificada del
SIstema de cuentas, es importante destacar que, a partir de los ca.
sos que se acaban de discutir acerca de las actividades de produc •
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la expresión anterior también se puede escribir así
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~ VIP = VEP' +Vn~-~

y teniendo en cuenta, tal como se vio antes, que

"CF = ~ ViF' +Mp' .
f=~

,ciones de bienes "de COnsumo. También hay que tomar en cuenta,
a estos efectos, las ventas de bienes de consumo que las unidades
familiares se realizan a sí mismas, ya sea efectivamente -como cuan-
do una familia presta un servicio doméstico o arrienda una vivienda
a otra- o en forma imputada, como cuando una familia autocon.
sume los bienes que produce o los servicios de la vivienda que po-
see y habita.
Según se explicó, entonces, cuando se consideran todos los as-

pectos que se acaban de mencionar, no es posible confundir las
ventas de los sectores productivos a las familias; con las que reali-
zan a estas. últimas las empresas, que constituyen una parte de
.esos sectores. Aun cuando esa parte es de fundamental impodancia
y representa una pr:oporción elevadísimq de las actividades totales
ele producción, no las cubre totalmente y, por esta razón, también
es necesario computar las ventas de bienes de consumo realizadas
por las propias unidades familiares, agrupadas de acuerdo Con deter-
minados criterios que se discutieron oportunamente, en el marco
de los sectores productivos referidos antes. De esta manera, el cálcu-
lo del consumo total de las unidades familiares e instituciones priva-
das sin fines de lucro puede basarse en la agregación de tres compo-
nentes fundamentales: las ventas de las empresas a las familias, las
importaciones de bienes de consumo y las ventas de las familias a sí
mismas. Entonces, se tiene formalmente,

de modo de relacionar el cálculo del consumo de las familias con
la información proveniente de la matriz que se. utilizó como base.
para la construcción del. sistema de cuentas naciónales. .' '-'.
Es necesario formular una precisión adicional acerca del conte-

nido de uno de los tres componentes definidos precedentemente:
las ventas de las empresas a las familias (VEF) tiene que incluir e~
'valor de la contrapartida física de los salarios en especie que, even-
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ci6n de las unidades familiares, las ventas de bienes y servicios de ~ .
los sectores productivos pueden comprender ventas de empresas el :tJ
de unidades familiares. En otras palabras, ya no es posible asimi- . '
lar totalmente las actividades de los sectores a las de las empresas::;
únicamente y -ello tiene repercusiones sobre la simbología a em- -
plear al respecto; por ejemplo, si se trata de agregar todas las ven-
tas que los sectores productivos han realizado. al consumo de las
unidades familiares, el total resultante no va a ser igual a las ven-
tas de empresas a familias, sino a una magnitud que, además de ~:
estas últimas, incluirá ventas que -efectivamente o en forma impu- .
tac'la- las unidades familiares se han efectuado a sí mismas. Se
tendrá entonces, en este caso

Como fue dicho antes, en una matriz como la del cuadro 8, esas
ventas de las unidades familiares a. sí mismas estarán distribuidas,
según su naturaleza, en diferentes sectores de la producción, for-
mando parte de las filas correspondientes a los mismos; las fuen.;.
tes generadoras del valor de la producción vendida estarán inclui. ,
das en las columnas que se haya asignado a los sectores referidos.
Corresponde ahora considerar, con un poco más de detalle, el con•.

tenido de las variables referidas al consumo que, como se sabe, ,
constituye una de las posibles utilizaciones fundamentales de la pro- ,.
ducción y un componente relevante del producto. En términos ge-
nerales, el consumo total se subdivide como corresponda a las uni-
dades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro, O bien ,.-~~
al gobierno. Según se explicó, el consumo del gobierno constituye~:
una transacción imputada por medio de la que se supone que esta
categoría de sujetos autoconsume su propia producción de servicios "
esenciales de carácter tradicional en representación de la sociedad"
en su conjunto. Por otra parte, el consumo de las familias es ~l
que requiere un mayor número de precisiones acerca de los elemen".:
tos que comprende, especialmente si se tiene en cuenta la influencia",~
que tiene sobre esta variable, la consideración de las actividades de ".
producción desarrolladas por las unidades familiares. Así, teniendo; ..
en cuenta que esta producción puede referirse a servicios domésti--;
cos, bienes para el autoconsumo de las propias unidades familiareS~
y servicios de vivienda que, en gran medida, también consumirán di~_
chas unidades, se comprende claramente que la magnitud del consú:..;¡¡;...;.'....
mo total de las familias no puede ser calculado solamente a partirfi.
de las ventas que las empresas realizan a las familiasy las impOl
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tualmente, puedan haber pagado esas empresas a sus trabajadores.
Naturalmente, el registro de ese pago de salarios se realiza comQ
parte del valor agregado en la cuenta del producto y el ingreso na-
cionales. Pero las unidades -familiares no reciben un ingreso mone-
tario sino un conjunto de bienes de consumo cuyo valor es igual.
al del salario percibido. En estas circunstancias se supone -por
medio nuevamente de transacciones imputadas- que las familias
reciben ese ingreso y lo gastan en la adquisición de los bienes de
, consumo que constituyen el salario en especie. De esta manera. con-
tablemente, dicho salario estará incluido en el valor agregado de
las empresas en el lado izquierdo de la cuenta del producto y el
ingreso nacionales, como un ingreso en el lado derecho de la cuen-
ta de operaciones corrientes de las familias, como una venta de
bienes de consumo de las empresas a las familias en el lado dere-
'cho de la cuenta del producto y el ingreso nacionales, y como la
compra de dichos bienes en el lado izquierdo en la cuenta de ope-
raciones corrientes de las familias. O sea que la venta y la compra
de esos bienes de consumo representan, en conjunto, el flujo físico
que corresponde, necesariamente, al pago de salarios en especie;
,en particular, la venta deberá formar parte del término VBF' y, po~
lo tanto, afectará el valor de CF. . ..•
La formací6ri interna de capital es otra de las posibles utiliza-

ciones fundamentales de la producción y su cuantificación se real~
a través de la inversión bruta interna correspondiente al período
objeto de la descripción que, naturalmente, constituye una variable
de flujos. En general, como se sabe, ésta comprende -por una.'
parte- la inversión bruta interna fija y, por otra, la variación d~ .
existencias. En cuanto a la primera, comprende el valor de los nue- ~,
vos activos fijos incorporados a la economía durante el transcurso.'
del período cuya actividad se está describiendo: se trata de las tie. '
rras y edificios, construcciones de carácter civil, maquinarias y equi-
pos, comprados .0 construidos por cuenta de las empresas, las ins-
tituciones privadas sin fines de lucro en su calidad de terratenientes
y el gobierno.u A ello hay que agregar los nuevos edificíos para
vivienda adquiridos o construidos por cuenta de las familias. Que-
dan,en cambio, excluidos de la formación interna de capital fijo,
los bienes duraderos que consumen las unidades familiares, distin'to~ '
de las nuevas construccíones referidas.u Esos bienes son consideI!" ','
dos como parte del consumo familiar, tal como sucede; porejem.! ',' •

S] Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales ,y correspondie!J•.;.
tes cuadros estadísticos, op. cit., cap. n, punto 3b, Distinción entre consume}.:,
y formación de capital. ' ¡'{i~;;'
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pIa, con los automóviles, los artículos eléctricos de uso doméstico
etc. ' En el caso particular de la adquisición de edificios viejos par~
vivienda -esto es, ya incorporados a la economía en períodos ante.
riores- se considera que existe una ii1Versión financiera por parte
de las familias, es decir, una compra de activos financieros, que
constituye uno de los posibles usos de fondos de estos sujetos y
que se registran como parte de la cuenta de operaciones corrientes
correspondiente a esta categoría. Precisamente, todo el concepto
de formación interna de capital fijo supone la connotación básica de
que sus 1;lienes componentes son nuevos para la economía en su
conjunto o -10 que es lo mismo- se han incorporado a la econo-
mía en el período cuya actividad se está describiendo. Es que el
carácter de inversión fija o formación de capital fijo se define a
partir de la perspectiva de la economía en su conjunto y no desde
el punto de vista de una o varias categorías de sujetos individual-
mente consideradas. Por lo tanto, constituyen inversión fija los bie-
nes de capital que se incorporan por primera veza la economía;
los ya ,existentes -por más que cambien de titular- no interesan
a estos efectos. Naturalmente, entonces, la connotación de bien nue-
vo no es meramente física, sino que está referida a .los límites de
la economía: así, por ejemplo, un bien de capital físicamente usa-
do, y por 10 tanto viejo, que se importa del exterior incorporándose
a la economía en el período de la descripción, es nuevo para el
país e integra la cuantificación de la inversión bruta interna fija.
Por otra parte, la variación de existencias -que es el segundo

gran componente de la formación interna de capital- incluye los
"cambios en las existencias de materiales comprados, de productos
acabados y de los trabajos en curso", agregándose que ello ocurre
cuando esos bienes "están en manos de empresas o guardan rela-
ción con las operaciones de acumulación de reservas de materiales
del gobierno general".33 De esta manera, con la excepción de estas
reservas de materiales acumuladas por el gobierno, se excluyen del
contenido de esta variable los cambios en las existencias de bienes
en poder de las unidades familiares, las instituciones privadas sin
fines de lucro y el gobierno general.34 Cabe destacar que estas ex-
clusiones aparecerán en el sistema como formando parte de los
gastos de consumo de 'las categorías de sujetos mencionadas.
En términos generales se puede apreciar, a partir de las defini-

ciones precedentes, que, el concepto de formación de capital se li-
mita a ]a disponibilidad de bienes tangibles, sea que se hayan crea-
do en el país o importado desde el exterior. Así, como se señala

33 ¡bid.
S4 Ibid.



-explícitamente, "los servIcIos -c?mo los de educaci6n~ recibidos _':.
por los particulares quedan exclUIdos, aunque sus benefIcIOs se ma~'~).
nifiesten en el futuro, pues no se considera .a los seres humanos '
como bienes de capital. Los gastos hechos por las empresas, y cuyos
posibles beneficios se obtienen en el futuro pera que no entran a
formar Darte de bienes tangibles -eomoson las sumas gastadas en -
una ca~paña de publicidad o los gastos relacionados con trabajos
de inyestigaci6n y desarrollo a largo plaz(}-, se excluyen por con~
vención de la formaci6n de capiq¡l".85,
HabiendoanalÍzado con detalle el concepto de producci6n, así

como los que se refieren a sus utilizaciones fundamentales -repte:
sent;¡das por el consumo y la formación interna de capital- con-
viene ahora hacer 10 .propio con algunos rubros fundamentales del
valor agregado, esto es, algunos compon~~tes pri~cipales ~e las. fuen~
tes generadoras del valor de la producClon, segun las hIp6tesIs te&
ricas básicas en que se asienta el modelo. .
En primer lugar, ya se dispone de ele~ento~ de juicio suficientes,.

a partir de los conceptos que se han vemdo dIscuben~o antes, parn.
especificar con nn mayor grado de detalle el contemdo de los .sa.
larios. Así, los salarios pagados por los sectores de la produccI6n
según una matriz del tipo de la incluida en el cuadro 8, cubren no
s610 los que han pagado todas las empresas y el gobierno durante
el transcurso del período considerado -sea en términos monetarioS' ~.
o en especie- sino además, las remuneraciones percibidas por los
trabajadores independientes y los salarios que las unidades familiares,-.
se pagan a sí mismas, sean. efectivos o imputados. En particul~~:~..
entre estos últimos, los pagados efectivamente corresponderán, po~.-.-
ejemplo, a los servicios domésticos que algunas familias prestan á',':¿'
otras; por otra parte, los. de carácter imputado constituirán la co~;;~
trap'artida de la producción familiar par¡¡ el autoconsumo. Todos er
tos componentes están contenidos en lo que genéricamente se ~&
nominaba salarios en la matriz del cuadro 8. . .~
. Pero hay algo más que aún no se ha considerado en particula~ .
y que también debería estar incluido implícitamente en esa misma
denominación, pero que ahora, al construir el sistema de cuentas'"
nacionnles, es preciso registrar explícitamente: se trata de los aportes .
a los organismos de seguridad social, que se denominarán corrieño".
temente aportes jubilatorios y que pueden ser su~dividido~ seg¡f~ .~!
sean pagados por los empleadores o por los proPIOS trabajadores.:!. .
A los primeros se les puede llamar aportes jubila.torios patronales';-

• ...1l'v"'ly son pagados por las empresas, el gobierno y hasta por las umua;\i'_~.
des familiares en el caso particular del servicio doméstico que ~~;~ .

S5 Ibid. ' :.,~~t;~.
~¥. ".1

.~~ "~.
~~. . ,

8G Naturalmente, esos aportes aumentan el valor de la producción de los
servicios domésticos y, por lo tanto, el de su consumo. .
37 Los organismos de previsión social se consideran, en todos los casos, como

formando parte del gobierno. . .. ' _ _.
3~ Estos salarios netos incluyen, desde luego,' las imputaciones de salarios

reahzadascomo contrapartida de la producción para el autoconsumo sobre las
que, obviamente, no se computan aportes jubilíltorios. .. ' .. , --:;-.,'¡

sumen.86 En términos generales se los representará con el símbolo
AIP, utilizando los subíndices que corresponden a las categorías de
sujetos que los pagan y a la que percibe el pago, que es siempre
el gobierno.s7 Así, cuando se trate de aportes patronales pagados por
las empresas se usará el símbolo AIPGE; cuando los pague el go.
bierno se tendrá AIP GG; y, finalmente, en el caso de los pagados .
por las familias se usará AIPGF• En una matriz como la del cuadro 8
los aportes patronales pagados por las e01presas y el gobierno estarán
incluidos, implícitamente, en los lugares donde se encuentran la fila
de' salarios con las columnas correspondientes a los sectores respec-
tivos; mientras tanto, los que paguen las familias por los servicios
domésticos que consumen estarán contenidos en el encuentro de la
fila de salarios con la columna que se haya decidido asignar a la
descripción de las fuentes generadoras del valor de la. producción
de los servicios domésticos.
Por otra parte, los aportes jubila torios personales son los que pagan

los propios trabajadores a los organismos de previsión social, por lo
general a través de un descuento que los propios empleadores reali.
zan sobre las remuneraciones a percibir por los empleados, para ver-
ter luego las sumas descontadas en los organismos mencionados. De
este modo, cabe distinguir entre salarios nominales, que son los
que incluyen el valor de los aportes personales, y los salarios neo
tos que son los que perciben efectivamente los trabajadores. El sím.
bolo que se usará para representar los aportes jubilatorios personales
será A1SGF, teniendo en cuenta que, en qefinitiva, son las propias
unidades familiares las que los pagan. . - . _
- Considerando ahora en conjunto todos los elementos que se aca.
ban de definir, se .aprecia que lo que se denominaba genéricamente
salarios (S) en la matriz del cuadro 8 tiene' en realidad tres com-
ponentes: los salarios netos,38 los aportes jubilatorios personales y los
aportes jubiJatotios patronales. Los dos primeros conforman en blo-
que los. salarios nominales, ,. lOS tres componentes se consideran
entre las fuentes generadoras uel valor de la producción, porque su
Suma constituye el costo de la fuerza de trabajo; sobre la base de
.l~s hipótesis te6ricas básicas que sustentan al modelo. Sin perjui.
-Clode que existan varias alternativas para su registro, aquí se supon-
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drá que en el lado. izquierdo de la ~uenta ~el producto y el in;
greso nacionales se mcluyen los s~l,anos .~ommales como un gasto
originado en el proceso de producclOn, utihzando para representarlos
la misma sirnbología empleada hasta ahora, o sea, SFE, SFG y Spp. Al
mismo tiempo, éstos serán' registrados como ingresos. de I;1S unida-.
des familiares en el lado derecho de su cuenta comente. De este
modo, se está computando como gastos de la producción e i~grc:.
sos de las familias, la suma de los salarios netos y los aportes ¡UbI-
latorios .personales. L~ego, como consecuencia neces.ari~ de ~ste re:.
gistro, habrá que regIstrar el pago de los aportes ¡ubIlatonos per-
sonales por parte de las familias al gobierno, que es la convención
contable que aquí se realiza para completar la descripción de los
flujos efectivos de gastos e ingresos que se originan como conse-
cuencia del pago de los aportes jubila torios personales. Así, al. ~e-
gistrar ese pago de los aportes personales por parte de las famIlIas
al gobierno -que figurará en el lado izquierdo de la cuent~ corríen:
te de las familias y en el derecho de la cuenta de operacIOnes co-
rrientes del gobierno- se compensa el ingreso sobrestimado que se
les había computado a las unidades famili;ues, ya que el valor de los
salarios nominales incluye, precisamente, el de los referidos aportes
personales. Por otra parte, el pago de los aportes jubilatorios pa-
tronales se registra directamente como un gasto derivado del proce-
so de producción en el lado izquierdo de la cuenta del producto
y el ingreso nacionales y, simultáneamente, como un ingreso ~n el
lado derecho de la cuenta de operaciones corrientes del gobIerno.
Se puede apreciar, entonces, que tanto en el caso de los aportes
personales como en el de los patronales, el receptor de los ingresos
es siempre el gobierno. .:fio:Í
Todos los conceptos que se han analizado anteriormente, a par-

tirde un análisis detallado del contenido de la variable referida
a los salarios, estaban implícitos en la matriz d~l cuadro 8 y con:
siderados conjuntamente bajo la denominación genérica referida. Pero
como ya se dijo, al construir el sistema de cuentas nacionales ~
preciso explicitarlos. '.
Otro rubro que es necesario analizar ahora con mayor d~talle

es el que se denominó inicialmente intereses y que, a partir de
estos estudios complementario~ que se vienen realizando, comenz6
a llamarse intereses y arriendos netos. En términos generales, la,
información contenida en esta variable era descrita agregadamente
en la fila N de la matriz del cuadro 8, pero ahora se sabe que cu;
bre no solamente todas las remuneraciones al capital financiero que
págan las empresas y eventualmente el resto del mundo -~ que, su~,:
poniendo que las unidades familiares sean las receptoras finales d,e

esos ingresos, pueden seguirse representando como NFB 39 Y NFX
respectivamente- sino también el valor excedente generado por el
sector propiedad de vivienda, ya sea que este servicio sea prestado
por empresas o por unidades familia.res. En este últin:o caso se
utiliza el símbolo NFF y quedan cubIertos tanto los amendos que
unas familias pagan efectivamente a otras, como los de carácter
imputado correspondientes a los servicios que autoconsumen las uni-
dades familiares que habitan su propia vivienda.
En particular, es necesario considerar el caso del sector de la pro-

ducción que agrupa a las instituciones financieras, esto es, aquellas
empresas que, de acuerdo con la teoría subjetiva del valor en que
se apoya el modelo, se consid~ra que producen un servicio finan.
ciero consistente en hacer de intermediario entre los ofertantes y
los demandantes de activos de esa naturaleza. Así, estas empresas
-entre las que los bancos desempeñan un papel relevante- pagan
una determinada suma por la que compran la disponibilidad de esos
activos, en tanto 'que venden esta última por una magnitud supe.
rio'r. La diferencia entre ambos precios puede tener dos grandes
componentes: la comisión por el servicio financiero prestado y el in.
terés correspondiente a la diferencia entre las tasas que, por ese.
concepto, se cobran y se pagan. En rigor, la contribución de este
sector al producto bruto está constituida por el valor agregado de
los servicios que presta y, a su vez, dicho valor así como el de los
insumas que utiliza, se financian con la suma de los dos .componen.
tes precedentemente definidos. . .
Pueden existir varias alternativas para describir este proceso en una

matriz como la del cuadro 8 y, consecuentemente, en el sistema de
cuentas nacionales. Así, por ejemplo, una de ellas puede consistir
en destinar una fila y una columna para dicho sector en la matriz
referida. Como en el caso de cualquier sector, la fila registrará las
ventas del servicio financiero a otros sectores de la producci6n, el
gobierno y las unidades familiares e instituciones privadas sin fines
de lucro. De esta manera, los ingresos percibidos por esas ventas
están compuestos por los intereses y las comisiones de servicio que
se cobran por la prestación de este último. Por otra parte, la co-
lumna registraría las fuentes generadoras del valor de esta produc-
ción, a saber: los insumas que han adquirido las instituciones del
sistema financiero; los salarios y las rentas que puedan haber paga-
do; los intereses que han pagado a los propietarios de los fondos
que han utilizado para desarrollar su labor de intermediación y que

39 Conviene recordar que los intereses que las empresas pagan al capitai
financiero extranjero y que se remiten al exterior, NXB' no figuran ,en la cuen.
ta del producto y el ingreso nacionales.
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instituciones financieras así como su valor bruto de producci6n y,
consecuentemente, los que corresponden a la economía en su con.
junto, están artificialmente inCrementados, y ello se debe, a 10 si-
guiente: como se sabe, las actividades de dichas instituciones se fi-
nancian -en una elevada proporci6n- con la diferencia entre los
intereses que cobran y los que 'pagan, en otras palabras, esa dife-
rencia es la que les pe¡;mite, en gran medida, pagar los insumas
que adquieren, los salarios de sus trabajadores y las rentas, formar
sus reservas para depreciaci6n y, eventualmente, generar beneficios.
Pero ese valor, equivalente a la diferencia mencionada, nt> ha sido
creado por las instituciones financieras, sino' 'por las distintas cate-
gorías de sujetos que han pagado intereses, posibilitando la genera-
ci6n de esa diferencia que permite a las instituciones referidas desa-
!rol~ar ~us acth:idades. Por lo tanto, ni el val~r agregado por dichas
InstItuCIones DI su valor bruto de produccion, pueden incluir el
valor de los intereses netos pagados por los diferentes grupos de
sujetos. En rigor, dicho valor' bruto deproducci6n tiene que ser
igual al de las comisiones de sen'icio que se han cobrado, en tanto
qu~ ,el valor agre.gado por .las instituciones financieras tendría que
ser Igual al antenor dedUCidos los insumos utilizados para posibili-
tar la prestación de servicios. Desde el punto de' vista de la eco-
nomía en su conjunto, el valor agregado bruto generado por todo
este pr~ceso de intermediación financiera tiene que ser originado
en los mtereses pagados, en términos netos, por las distintas ca-
tegorías de sujetos de la economía, en tanto que el que correspon-
de específicamente a las instituciones financieras s610' tiene que ser
exa~t~mente ig~al al de las comisiones q~e cobran por brindar sus
serVICIOS!ded?cldos los gasto~ por concepto de adquisici6n de insu-
IT,l0s.Slmultaneamente; los mtereses netos pagados a estas institu- '
ClOnespor otras empresas, por el gobierno y por las unidades fa-
miliares e instituciones privadas sin fines de lucro, no pueden for- '
mar parte ni de la utilización intermedia-en el caso de las dos
primeras categorías citadas- ni del consumo final en el caso de
la 'tercera. ' ' . , ,
Por todas las razones mencionadas, esta primera altemativade

descripci6n no se adecua al contenido de las hip6tesis te6ricas bási-
cas que sustentan el modelo y en esas mismas razones se encuen-
tran implícitos los criterios para intentar una segunda' posibilidad
de descripci6n. Así, la base fundamental de esta última debería
~onsistir en la consolidaci6n de los intereses netos pagados a las
Instituciones financieras por los d.istintos grupos de sujetos de la
e~on?mía -que desde luego se suponen positivos para dichas iris;.
, tituclones- y su registro con signo negativo en el lugar destinado
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a su vez pueden ser empresas, entidades del gobierno o unidades fa-,.
miliares e instituciones privadas sin fines de lucro; las reservas para .
depreciaci6n que han formado, y los beneficios que ha gener~do':,
la explotaci6n de este rubr.o. De. ~ste modo, .la columna totah~-'
ría el mismo valor que la fIla defImda antes, pero desa.gregando dl-:~.
cho valor desde otro punto de vista. No obstante, los lD~eresesque',
las instituciones financieras cobran a las empresas, el gobIerno y las'
unidades familiares, pueden ser registrados en términos netos, esto
es, previa deducci6n de ,lasque esos mi,smos.~~jetos cobra~o~ de:
dichas instituciones por haber puesto a dlSposlclOn de estas ultimas
determinada disponibilidad de activos finan<?er~s. ~onsec~ente~en-,
te, en la columna que corresponde a las msbtuclOnes fm~ncleras,
su valor agregado no incluirá iritereses pagados. Es necesano apre-,
ciar que, planteando así el problema, los intereses netos pagados por.
las empresas y el gobierno a las instituciones finan~ieras por conc~'
to de los préstamos recibidos quedan registrados ¡unto a las comI-'
siones de servicio respectivas, en el área de transacciones interme;;
dias de la matriz. Por otro lado, los intereses netos que pagan las
familias e instituciones privadas sin fines de lucro se incluyen .....;.tam-.
bién junto a las comisiones de servicio correspondientes- como par: .
te del valor del consumo que realizan dichos sujetos. ' .~':"":"
Teniendo en cuenta, entonces, todas estas características de la a1-:

ternativa de descripci6n que se viene comentando, se pu~de obser~"
, var que la misma origi?a la sobr.estimaci6n de las mag~ltudes C0-".
rrespondientes a determmadas vanables, en el marco estncto ?e las,
hip6tesis que sustentan al modelo. Por un lado,. resulta eVlden~~'
que los valores de los insumas utilizados por los dIferentes sectores'
productivos y el gobierno quedan .arti.fici~lmente. au~entados por~,~,~
los intereses netos pagados a las msbtuclOnes fmancleras, no as1t,,'
por las comisiones de servicio que también se han pagado, ya que:'~
dadas las hip6tesis menCionadas, ése es el precio del servicio que han',.
utilizado y,por lo tanto, debe ser considerado como insumo.4o En:
el mismo sentido, ocurre lo propio con el valor del consumo de
las unidades familiares e instituciones privadas sin fines de lucro, es"
decir, dicho valor aparece inflado por los intereses netos pagados-.
por las familias, en tanto que las comisiones d~ servicio. están c~
rrectamente registradas, ya que el modelo consl.d~ra a dicho serY1;:,
cio como un objeto de consumo, cuando es utilIzado por esta ca:-,
tegoría de sujetos.41 Finalmente, también el valor agregado ~~~t

40 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales"op. cit., cap ••~:;;..
"Transacciones de las cuentas de producci6n, gastos de consumo y formaC14n~
de capital: consumo intermedio", pp. 104 ss.

41 Ibid., "Gastos de consumo final", p. 109.



Las comISIOnes de servicio pagadas a las instituciones financieras
. han sido las siguientes:

,
~.::,,;,t}3~~

- i~tereses netos pagados por el sector 1 13
- interc~es netos pagados por el sector 2 18
- intereses netos pagados por el gobierno 6
- intereses netos pagados por las unidades familiares e insti-
tuciones privadas sin fines de lucro 12

Total 49
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esa diferencia' tendrá un signo contrario al del valor referido, de
acuerdo con esta segunda alternativa de descripción, el valor bruto
de la producción de estas instituciones queda reducido al de las
comisiones de servicio, que es 10 que corresponde según las hipóte-
sis teóricas básicas del modelo. Al mismo tiempo, su valor agrega-
do bruto estará constituido por la diferencia entre la magnitud co-
rrespondiente a esas comisiones y el valor de los insumas adquiridos
durante el período. En relación con este aspecto, tal corno ya se
adelantó, desde el punto de vista del destino de la producción de
este servicio, las comisiones serían registradas en las columnas co-
rrespondientes a los sectores que las adquieren y al gobierno, en el
área de transacciones intermedias de la matriz y, adicionalmente, en
la que se refiere al consumo de las unidades familiares e institu-
ciones privadas sin fines de lucro; de esta manera, quedarían compu-
tadas, a su vez, como insumas de los sectores productivos y el go-
bierno y corno servicios consumidos por las familias, criterio que se
encuentra explícitamente establecido por el modelo.
Un ejemplo numérico sencillo contribuirá a aclarar los conceptos

anteriores. Supóngase una economía cerrada con dos sectores de
producción de bienes (1 y 2) Y donde el gobierno desarrollaacti-
vidad económica. Adicionalmente, toda la actividad financiera se
canaliza a través de algunas instituciones intermediarias, que tam-
bién han sido agrupadas en un sector (IF). Es decir, dichas ins-
tituciones son las únicas que reciben activos financieros de otros
sujetos, pagándoles por ello un determinado interés y, al mismo tiem-
po, también son las únicas que prestan esos activos, cobr.ando una
tasa de interés mayor a la que pagan. Por otra parte, dichas ins-
tituciones cobran además una determinada comisión por el servicio
de interrnediación que prestan. Supóngase que los intereses netos
cobrados a dichos sujetos, menos los que estos últimos percibieron
de las instituciones financieras por sus depósitos o préstamos, son
los siguientes:

208 MODELOS nESCRIPTIVOS MACROECON6MlCOS~f1

a los intereses pagados por las mismas. Simultáneamente, los in~i ..
tereses netos pagados por las empresas y el gobierno a estas instP
tuciones, por. concepto de los préstamos recibidos de las mism~s,l
serían ubicados ahora entre los rubros del valor agregado en la fIla
destinada, precisamente, a la descripción de esta variable. Adicio-'
nalmente, habría que eliminar los intereses netos pagados por las
familias de la columna correspondiente al consumo de este gro':
po de sujetos, que era donde habían sido asentados en la primera
alternativa de descripción. De e~;:. manera, la suma algebraica de.
toda la fila de intereses netos en el área' del valor agregado -te-e
niendo en cuenta que no hay ninguna columna asignada a las uni~
dades familiares- correspondería .al valor de los intereses netos pa-
gados a las familias como consecuencia de todo este proceso de
intermediación financiera '.2 o, con rnaY9r precisión, al valor de los
intereses netos pagados por las familias a las instituciones financie-
ras, con signo contrario. Es decir, los intereses que circularon' entre
las empresas consideradas en su conjunto -incluyendo desde luego
entre las mismas a las instituciones financieras- y el gobierno, que-
darían completamente neutralizados entre sí, como es lógico. De
esta manera, si todos los intereses que se págaran en la economía,
estuvieran exclusivamente relacionados con el proceso de intermediaJ
ción financiera y, por ro tanto, con la actividad de las instituciones"
que la materializan, el resultado neto de su suma serían los paga~'
dos a las familias. Obviamente, el término pagado se usa aquí en'
un sentido genérico, 'porque se está hablando del valor agregado'
generado por las actividades productivas y los intereses pagados cons) .
tituyen, corno se sabe, un rubro componente del mismo. Pero, de
acuerdo con lo visto antes, es necesario advertir que ese resultado'
neto será seguramente negativo, pudiendo también ser positivo o'
nulo; en el primero de estos casos, que es el más probable, serían'
las instituciones financieras, corno parte del grupo de empresas, las
que recibieran intereses netos de las unidades familiares.
Desde otro punto de vista, el valor absoluto de la diferencia en-

tre los intereses cobrados y pagados por las in,stituciones financieras
debería ser igual al valor bruto de la producción de 4ichas institu;
ciones, según la primera alternativa de descripción, deducidas las
comisiones de servicio que aquéllas perciben. De este modo, como i

42 Naturalmente, debe tenerse en cuenta que si las familias o el gobierno". •
ponen activos financieros directamente a disposici6n de las empresas, esto es;' I
sin hacerlo a través de un proceso de intermediaci6n financiera, el interés que I .
las empresas pagan por dichos préstamos también habda que registrarlo en la
fila de intereses del área del valor agregado. En el sistema de cuentas na: "
cionales, esos intereses figurarán como ingresos de las familias y el gobierno,"
en las cuentas de operaciones corrientes respectivas. ..~"l'" •
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CUADRO 18

Dos altérnativas dedescripci6n del procesa ~e intermedktCi6n financiera
al Primera alternativa

~1Ingresos Uso ílitetmedio " .1

'" ---+
~ 1 2 , C' IF ,Subtotal /. ce

1 10 14 2 3 '::29 •. '60
2 30 ' 18 . 5 ",4 1 '57 :90
G - - - ~.~ - ";"- 44
IF 19 27 8 .. :54 '- : 15, -, -

Subtotal 59 59 15 .. 7 140 I .. 209'.
S 30 85 '25; .' 29 :::'169 ::..
R 3 10 - .. - 113 .~

"'",-:.:' ;: . '.,~ ',,.
,

N ~, - - -
D 6 15 ,f 7 :.32
B 11 28 - 26

"
65 1

50 'ó

Sub total 138 29 ",62 .279
:~ :. -.

Total 109 . 197 44 69 ;419

Uso final
Total

lBI' Subtótal

20 80 ' 109
50 140 -197

44 44
15 69

70 279 419
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dichas instituciones. De. esta manera, el valor bruto de la produc-
ción de las instituciones referidas y; consecuentemente, el de la eco-
nomía en su conjunto, aparecen artificialmente aumentados en el
valor de los intereses netos pagados por los diferentes grupos de
sujetos. Se trata de un incremento artificial, porque esos intereses
netos ya integran -con la excepción de los pagados por las fami-
lias- los nIores brutos de producción de los sectores correspondien-
tes a los sujetos que los han pagado. AsÍ, por un lado, esos in- .
tereses netos se han computado en el precio al que dichos sectores
venden su producción y, por otra parte, figuran incluidos entre
sus insumos, como se puede apreciar en la primera matriz del cua-
dro 18. Además, también se computan como producción de las
instituciones financieras, y por 10 tanto de la economía en su con-
junto, los intereses netos pagados por las familias a las instituciones
financieras y, c.omo se sabe, ello no deriva de ningún flujo de pro-'
ducciún materializado en el período objeto de la descripción. En
estas circunstancias, los valores brutos de producción de las insti.
tuciones financieras y de la economía en su conjunto están inco-
rrectamente incrementados en 49 unidades monetarias. Como con-
trapartida de este hecho, el valor de los insumos utilizados por las
empresas y el gobierno, así como el consumo de las unidades fa-
miliares e instituciones privadas sin fines de lucro, también están
inflados por el cómputo de los intereses netos que cada una de
esas categorías ha pagado a las instituciones financieras. Desde otro
punto de Yista, el valor agregado bruto total y, por lo tanto, el pro-
ducto bruto que es idéntico al anterior aparecen incrementados en
el monto de intereses netos pagados parlas familias, que al compu-
tarse como consumo -componente del producto-- elevan la mag-
nitud de esas variables en el volumen referido. Adicionalmente, la
composición del valor agregado tampoco refleja correctamente la con-
tribución de cada sector a su generación. Así, como los intereses
netos pagados por las empresas y el gobierno se han ~omputad?
como insumos de estos sectores, sus valores agregados estan subesti-
mados ya que, en rigor, dichos intereses netos deberían forma~ p~rte
de los mismos. Simultáneamente, el valor agregado por las msbtu-
cion~s finanderas aparece inflado por la suma total de inter~es ne-
tos cobrados por dichas instituciones, debido a que los salanos pa-
gados por las mismas, las reservas para depreciación que han for- .
mado y los beneficios que han generado -todos computados co:oo
valor agregado por las instituciones financieras- han sido pareJal-
mente financiados con los intereses netos pagados por las empresas,
el gobierno y las unidades familiares. Por 10 tanto, en. es~ l1:isrna
medida debería ser rebajado el valor agregado por las msbtuCIones
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43 Obviamente, si por ejemplo las empresas pagaran directamente inter~,,;,
al gobierno o a las familias, por concepto de préstamos recibidos de estos su¡e- ""
tos, los intereses correspondientes tendrían que ser incluidos en esa misma fila,.:j:.:.
a la altura de las columnas referentes a los sectores que pagan. -:-.
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- comisiones de servicio pagadas por el sector 1 . 6 ~~
- comisiones de servicio pagadas por el sector 2 9 J
- comisiones de servicio pagada? por el gobierno 2 .
- comlSlones de servicio pagadas por las unidades familiares e

instituciones privadas sin fines de lucro 3 ,/',

Total 20'

Con esta información y con ]a que corresponde al resto de la
actividad económica desarrollada III el período objeto de la descrip-
ción, se pueden construir dos matrices del tipo de la contenida en
el cuadro 8 que correspondan, respectivamente~ a las dos alterna-
tivas de descripción del proceso de intermediación financiera que
se explicaron antes. Esas dos matrices son las que se presentan en
el cuadro 18.
La comparación del contenido de las' matrices contenidas en el •

cuadro 18 'revela claramente las diferencias entre los resultados de
las dos alternativas de descripción que se han planteado y, al mis-
mo tiempo, ilustra acerca' de las raZOnes por las que la segunda ".
de aquéllas es la que mejor se adecua a las hipótesis teóricas que.
orientan la aplicación del modelo.
AsÍ, se puede apreciar, en primer término, que en la primera '.

alternativa de descripción, el valor bruto de la producción de las
instituciones financieras es igual a la suma de los intereses netos ~
y las comisiones de servicio cobrados a los diferentes grupos de su-
jetos.
Ese valor bruto de producción se desagrega horizontalmente se- -

gún sus destinos, de modo que sus adquirentes aparecen pagan-;:_
do por ella un precio que comprende los intereses netos y las co-
. misiones de servicio que el correspondiente grupo de sujetos pagó
a las instituciones financieras. Por otra parte, en la fila de intere-
ses ubicada en el área del valor agregado no se ha incluido ningún
registro y este hecho está asociado, a su vez, con dos aspectos: pri-
mero, al supuesto realizado acerca de que toda la actividad finan-
ciera se ha canalizado a través de las instituciones especializadas
de intermediación;43 segundo; al hecho de que los intereses netos
o consolidados que las distintas categorías de sujetos han pagado a.
las instituciones financieras han sido registrados -junto a las co-. 1.misiones de servicio-- en la fila. de producción correspondiente a;> f

.,



signo negativo se explica entonces porque, en rigor, quienes paga.
ron, en términos netos, fueron estas últimas. Este hecho se explica
porque en esta segunda alternativa de descripción, la fila de intere.
ses del área del valor agregado consolida totalmente los que han
circulado entre las empresas, el gobierno y las instituciones finan-
cieras, dejando precisamente como saldo los que dichas instituCio-
nes pagaron a las familias. Cuando este pago resulta efectivamen.
te positivo, esos intereses netos incrementan, desde luego, el valor
agregado total. Cuando resulta negativo -que es el caso más fre-
cuente yel que también se plantea en este ejemplo- esa cifra dis.
minuye el valor agregado total, ya que responde a un pago neto
efectuado por las unidades familiares e instituciones privadas sin fi-
nes de lucro a las instituciones financieras, que éstas han usado, a
su vez, en el financiamiento de sus actividades; de esta manera, si
no se hiciera la deducción de esos intereses netos, el valor agregado
total aparecería incorrectamente incrementado en ese monto.
Es importante apreciar entonces que, de adoptarse esta segunda

alternativa de descripción, siempre que toda la actividad ,financiera
esté canalizada a través de instituciones intermediarias especializadas
-como los bancos, las compañías de seguros, las empresas de ahorro
y préstamo, etc.-, la suma total de la fila de intereses de la ma-
triz representará los intereses netos pagados a las unidades familiares
e instituciones privadas sin fines de lucro. Y en el sistema de cuen-
tas nacionales, como se sabe, esa suma total aparecerá en el lado
izquierdo de la cuenta del producto y el ingreso nacionales, y en
el lado derecho de la cuenta de operaciones corrientes de las fami.
lias. En otras circunstancias, cuando parte o toda la actividad fí-

, nanCÍera se canaliza directamente entre los sujetos que prestan y
utilizan fondos, sin la intermediación de las instituciones financie-
ras, como ocurre por ejemplo cuando las empresas reciben fondos
del gobierno o de las familias, también la suma total de la fila de
intereses representará el valor neto que, por este concepto, absor.
ben las familias. Ello se debe a que, de la misma manera que se
efectúa la consolidación de los intereses netos que circulan entre
empresas y gobierno por un lado, y las instituciones financierás por
otro, hay que hacerla con los intereses netos que circulan directa-
mente entre empresas y gobierno. Naturalmente, también en este
caso, el criterio para registrar este resultado en el sistema de cuen-
tas nacionales es similiar al ya señalado. '
Finalmente, resta aún efectuar una precisión de importancia respec-

to al rubro denominado intereses y arriendos netos, que se refiere al
tratamiento.a otorgar en la descripción a los intereses que el gobier-
no paga por los títulos de deuda pública que ha emitido y que es~
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financieras ya que! en rigor, esa parte del mismo, no ha sido genéZ'.:
rada por estas umdades. En los hechos, lo que ha habido es una
transferencia de valor hacia estas últimas, que con el mismo han .
fi.,anciado una proporción importante de sus actividades.~.' '
La segunda matriz contenida en el cuad(o 18 muestra los cam'i~

bias que habría que incorporar, como parte de una nueva alterna;+
tiva de descrjpción, para supe¡;ar los problemas comentados prece:
dentemente. AsÍ, en primer término, las instituciones financieraS :
aparecen ah?r~ produciendo exclusivamente el valor del servicio que ¡.
prestan, defmIdo, a su vez, con base en el monto de las comisiones'
que cobran a las empresas, al gobierno y a las unidades familiares
e instituciones p.ri.vadassin fines de lucro. Al mismo tiempo, el va.
lor de .esas COIDlSlonesse computa como insumo de las empresas y
el gObI~~O, y como consumo ~e las f~milias, hecho explícitamen ..
te admItido por e~ modelo, segun se ViOantes. Conviene observar
que sobre la base de estos cambios, el valor bruto de la producción'
total registra ahora :una disminución de 49 unidades monetarias
respecto a la primera alternativa, que corresponden, precisamente, a ü
la su.ma total de intereses netos cobrados por las instituciones fi.
nancIeras, y que antes habían sido incorrectamente incluidos como, ,
parte del valor bruto de la producción de las instituciones mencio-~-~
nadas. Desde otro punto de vista, los intereses netos pagados por
las. empresas y el gobierno pasan ahora a formar parte, como es ~
,lÓgICO,de los valores agregados por estos sectores, en tanto que en
. el que c~rresponde a las instituciones financieras se incluye la suma'
t?tal,de I~tereses netos cobrados por estas últimas, con signo nega.. '
hvo, en Virtud de las razones ya expuestas. De esta manera se
evita incurrir en repeticiones de cómputos que conducirían a' un ~.
inc:emento a:tificial e incorrecto del valor agregado por estas insti.:"~'
tuclOnes, al tI.empo que s~ c.orrigen los errores cometidos en la pri.
mera alternatIva de deSCrIpCIónrespecto a la contribución de cada
sector a la generación del valor agregado de la economía en su
conjunto. Esta última variable, y por lo tanto el producto inter-
no total, aparecen ahora disminuidos en 12 unidades monetarias con,
referencia a la primera alternativa, que corresponden a los intere- :,"
ses netos pagados por las unidades familiares' como se recordará,
estos. últimos se computaban antes como part; del consumo de las
familias y, de ese modo, incrementaban incorrectamente el valor. ,
agregado y el producto totales. Finalmente, cabe destacar que la'F'
suma t~tal de la .fila de intereses ep el área del valor agregado de,:~
la ~~tnz resu~ta Igual a~ monto de intereses netos pagados por las}.. ¡
famIbas, con SIgnOnegativo o, lo que es 10 mismo, el monto de inte~ :
reses netos pagados porlas institucionesImanci""s a las familiaS',I,
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tán en poder de otros sujetos de la economía. De acuerdo Con el"'
planteamiento tradicional del modelo, esos intereses 'no deben for-
mar parte del valor agregado ya que, como señala Balboa,44 se ad- .
mite que "no constituyen la remuneración de un factor ocupado'
en una actividad productiva y que, por lo. tanto, no pueden compu-
tarse como contribuyendo a la formación del producto y del ingreso
nacional, porque representarán el costo de Un capital utilizado por
el gobierno en actividades no productivas". Esto no significa que
no deba computarse ningún ¡nL ~s pagado por el gobierno. Así,'
el mismo autor 45 agrega que "S(; suele admitir que los intereses'
pagados por el gobierno no deben computarse en el producto, sal-
vo aquellos que corresponden a capitales utilizados en la producción
o adquisición de bienes de capital (edificios, carreteras, etc.)".
En la práctica, pueden presentarse dos situaciones diferentes

respecto a los intereses de la deuda pública que el gobierno ha
pagado durante el transcurso del período objeto de la descripción.
Una de ellas, consiste en que dichos intereses se encuentren per-
fectamente discriminados, sobre la base de la información fidedigna
disponible sobre el punto. En este caso, esos intereses no se in-
cluyen, ni como parte del valor agregado' total, en la cuenta del
producto y el ingreso nacionales, ni como un gasto del gobierno .
en su cuenta de operaciones corrientes. Sin embargo, la alternativa
más frecuente es que, aun conociendo el monto de los intereses que
el gobierno ha pagado por este concepto, aquellos se encuentren in:
cluidos, sin poder ser discriminados, en otros' rubros del valor agre-
gado, como por ejemplo, los intereses netos pagados por los dife-
rentes sectores de la economía o,incluso, los beneficios' generados
por los mismos. En estas circunstancias, como las magnitudes de '.
esos rubros van a figurar integrando el valor agregado total _y' .
por lo tanto estarán computadas en el lado izquierdo de la cuenta
del producto y el ingreso nacionales- es necesario efeCtuar una
deducción explícita de los intereses de la deuda pública, en ese mis.
mo lado de la cuenta. Por otra parte, como no se dispone de in-
formación precisa acerca del rubro específico que los contiene, esa
deducción explícita tendrá que ser realizada en fonna genérica, an-
tes de totalizar los resultados finales correspondientes al valor agre-
gado. La contrapartida cohtable de esta deducción será el cómputo
del .~ago de estos intereses como un gasto del gobierno, a registrar _.
pOSitIvamente en el lado izquierdo de su cuenta de operaciones ro- ." I

44 Véase Manuel Balboa, op. cit., cap. IlI, "Con"fetción y funcionamiento
de las cuentas de un sistema de contabilidad económica", punto 1, Cuenta del -"
producto y del ingreso nacional. ' .I'~

-&:l Ibid., punto 3, Cuenta del ingreso y gastos del gobierno general. "ll .••

l::.' -~
1'~
<:e"

:J.~. ~- ,

rrientes!~ No obstante, también cabe la alternativa de incluirlos Con
. signo negativo .entre los ingresos del gobierno, esto es, en el lado
derecho de la cuenta refcrida!7 "El símbolo a utilizar en el caso de
los intereses de la deuda pública será N G, que tiene un solo subín-
dice, debido al hecho de que la falta de información existente acer-
ca del 'rubro del valor agregado que los incluyc, impide también
conocer las categorías de sujetos involucrados en la circulación de
los mismos.
Evidentemente, este criterio descriptivo,. que tradicionalmente se

ha aplicado en el caso Cle los intereses de la. deuda pública, en-
traña una contradicción teórica importante. En efecto, las hipótesis
orientadoras del modelo, sobre la base de una teoría subjetiva del
valor, suponen que el capital financiero es u~a de las fuentes ,gene-
radoras del valor que se crea en una economia y, por esa razon, su
disponibilidad se compra y se vende originando un precio que es,
precisamente, el interés. Esta afirmación debería ser válida -en
una .aplicación coh,erente de las hipótesis r~fe~idas- aun en el. caso
particular de los mtereses de.}a de~da pubhca ya q~e, m:~i~nte
su emisión, el gobierno tambien esta comprando la dlsp011lblhdad
de un determinado volumen de capital financiero, por el cual paga
el precio correspondiente. La contradicción en que se incurre al
no considerarlos como fuente generadora de valor, no se salva sos-
teniendo que se trata de intereses referentes a capitales aplicados
a actividades no productivas.' En otras palabras, el problema no
puede ser resuelto atendiendo a la naturaleza de las actividades a
las que dicho capital finahciero se aplica, cuando todo el mode1?
está apoyado en una teoría que sostiene que dic~o capital constI-
tuye un factor generador de válor, hecho que exphca su remunera-
ción. Por otra parte, el gobierno es considerado un sector produc-
tor de servicios que también tienen valor y en cuya pr~stación p~e-
de utilizarse, como fuente de financiamiento, el capital obtemdo
corno consecuencia de la emisión de títulos de deuda pública. De
esta manera, sin entrar a juzgar aquí el contenido de las hipótesis
referentes a la generación del valor, que han sido comentadas en
otra parte de e,ste texto, y que otorgan una orientación muy es-
pecífica a la aplicación de este modelo -eliminando así todo falso
carácter de universalidad-, lo que se procura destacar ahora es que
cuando se adopta una determinada teoría orientadora de la .descrip-
ción, .su aplicación debe ser coherente. Ello no ocurre obVlamente

46 Ibid.
47 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas naciont1les y correspon.

dientes cuadros estadísticos, op. cit" cap. nI, "Sistema de contabilidad standard",
punto 3, Breves definiciones de los principales valores globales.
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48 Incluyendo también los que no han sido distnlmidos.

en el caso particular de los intereses de la deuda pública pagados~';
por el gobiemo.,~"
Es necesario también analizar ahora con más detalle el rubro>

que, simplificadamente, se denominó beneficios en la matriz del.i'
cuadro 8. Como' se recordará, dados los criterios descriptivos con
que fue construida dicha matriz, esos beneficios contienen los que,
eventualmente, puedan generar empresas extranjeras que operan en,
el país objeto de la descripción.48 En cambio, no incluyen los que
puedan percibir los propietarios de empresas, nacionales en el exte-
rior. Como el criterio descriptivo que, desde este punto de vista,
se emplea en el sistema de cuentas nacionales es precisamente el
inverso al que se utiliza para confeccionat la matriz referida ante-
riormente, al volumen de beneficios derivados de esta última hay
que deducirle los que las empresas extranjeras hayan enviado al'
exterior, y sumarle los que se hayan remitido desde el resto del mun-
do hacia el país; de esta manera, se obtiene el volumen de benefi.
cios que pem1anece disponible a nivel nacional. En las versioneS
simplificadas del sistema de cuentas nacionales que se han venido
analizando hasta ahora, se ha supuesto que todos esos beneficios
se distribuían a las unidades familiares. En esta tercera versión
simplificada del modelo se supondrá que, además del anterior, pue-
den tener otros destinos que, por razones de simplicidad en la ex-
posición, no se han explicitado hasta ahora. .¡

AsÍ, uno de esos destinos puede ser el pago de impuestos direc-
tos por parte de las empresas, y ello debe ser explicitado en el
sistema de cuentas nacionales. Precisamente, esos impuestos pueden
gravar, además del patrimonio de las empresas, el excedente que
generan, y tienen la car~cterística central --<:omo ya se explicó~"
de no trasladarse en el valor bruto de la producción. El símbolo
que se ,utilizará en este caso será TDoE, y el cómputo habrá que
efectuarlo como un gasto derivado de la actividad de producción,
en el lado izquierdo de la cuenta del producto y el ingreso nacio-
nales, y como un ingreso' del gobierno en su cuenta de operacio-
nes corrientes.
Otro posible destino de los beneficios, no considerado hasta aho-

ra, es el que se refiere a las transferencias de excedente que las
empresas públicas efectúan al gobierno, como forma de contribUÍ!
a financiar sus actividades. Tienen todas las características de las
transacciones que, genéricamente, se denominan transferencias en el '
modelo -según se verá más adelante- y serán representadas por
el símbolo TRoE. En el esquema tradicional del sistema de cuentas
nacionales de Naciones Unidas se denomina a este rubro "Ingres~'~.

1,.,

del gobierno general procedente de sus propiedades y empresas".49
Habrá .que registrarlas, también, en el lado izquierdo de la cuenta
del producto y el ingreso nacionales, así como en el lado derecho de
la cuenta de operaciones corrientes del gobierno.
Finalmente, hay otra parte d~ los beneficios que puede ser rete.

nida por las' propias empresas que los generaron. £se es el ahorro
neto de las empresas, que hasta ahora se supuso nulo, es decir, se
ha venido suponiendo que el ahorro neto de la economía se origi.
naba en las actividades de otras categorías de sujetos. De ahora
en adelante se supondrá que parte de ese ahorro neto totales gene-
rado por la actividad de producción que desarrollan las empresas.
Será denominado ANE y habrá que incluirlo en el lado izquierdo de
la cuenta del producto y el ingreso nacionales,s° y, junto a las reser-
vas para depreciación efectuadas por las empresas, conformará el
ahorro ,bruto de estas últimas ABE. Al mismo tiempo, ese ahorro
neto -al igual que las reserVas para depreCiación.,.- tiene que ser in-
cluido en el lado' derecho de la cuenta de operaciones de capital de
las empresas, ya que constituye una parte de la fuente final de fon-
dos que dichas unidades utilizarán para financiar Sus actividades
vinculadas al proceso de acumulación que se materializa en la eco-
nomía. De la misma manera, cuando se efectúa la consolidación
de todas las cuentas de operaciones de capital correspondientes a
los diferentes grupos de sujetos, en un registro globalizador de la
formación interna de capital, en 'el que sólo figuran las fuentes y
, los usos finales de fondos, el ahorro bruto de las empresas -in.
cluyendo, desde luego, ~us dos componentes (ANE y DE)- tendrá
que ser incluido en su lado derecho. ,
Se puede apreciar, entonces, que 10 que simplificadamente se 11a-

ma?a beneficios eil la matriz del cuadro 8 agrupa, implícitamente,
vanos elementos componentes que al confeccionar el sistema de cuen-
tas nacionales -dadas las. finalidades de este último- deben ser ex.
plicitados. En resumen, y teniendo e~ cuenta que se utilizó el sím-
bolo B para representar la t(ll"lidad de esos beneficios en la matriz
referida, se tiene ,

Es decir, aparecen incluidos los beneficios enviados al exterior, B,ZE,

49 Véase Naciones Unidas, Un sistema pe cuentas.' nacionales y correspon.
dientes cuadros estadísticos, op. cit., cap. 11I, punto 3.' .

M Es preciso recordar aquí que -dada la definición de la variable RX-
elaborro neto se refiere sólo a las empresas nacionales, ya que el que generan
las extranjeras integra el ahorro del exterior.



MODELOS DESCRIPTIVOS MACROECON6MIOOS ',:

nancieras y, por otra, parte, efectivas o imputadas. Así, por ejem-
plo, la donación de un bien que hacen las' empresas a las familias
es una transferencia real y efectiva al mismo tiempo; el pago de un
impuesto es una transferencia financiera y efectiva; la contrapartida
,que se incluye en la balanza de pagos para equilibrar las transfe-
rencias reales o finane'ieras, hacia y desde el resto del mundo, cons-
tituyen también transferencias, pero en este caso imputadas, porque
su existencia sólo se justifica a partir de un criterio descriptivo con-
vencional tendiente a asegurar la coh~rcncia en la aplicación del ins-
trumento referido.5~
En los ejemplos simples que se han venido analizando hasta aho-

ra se han incluido algunas transferencias que se referían, a su vez,
a algunos conceptos que resultó preciso considerar, dada la secuen.
Cia de la exposición. Así, tanto en la primera corno en la segunda
, versión simplificada, se trabajó con el pago de impuestos pagados
por las empresas y las unidades familiares al gobierno. Por otra par-
te, al comentar las modificaciones e incorporaciones de nuevos ele-
mentos corno parte de esta tercera versión simplificada que se viene
discutiendo se definieron los diferentes tipos de aportes jubilatorios,
así como las transferencias de excedente que las empresas públicas
pueden efectuar al gobierno para contribuir a financiar las activida.
des de este último. ,
Ahora se trata de generalizar los criterios de descripción que se

deben tener en cuenta para el tratamiento genérico de todas las
transferencias.
Como se señaló antes, las transferencias pueden ser reales ofinan.

cieras y, simultáneamente, efectivas o imputadas. Pero es necesario
agregar un tercer criterio de distinción, que es el que se refiere a
las transferencias corrientes y a las de capita1. Las primeras, como
su propio nombre 10 indica, son las que están asociadas a las activi.
dades corrientes de producción y consumo que desarrollan los dife-
rentes grupos de sujetos afectando, de esa manera, la magnitud del
resultado de esas actividades, que es él ahorro. En este sentido, es
muy importante apreciar que las transferencias corrientes -incluidas
aquellas en que participa' el resto del mundo- nünca modifican la
magnitud total del ahorro bruto interno, en cuya generación parti.
cipa también el grupo de sujetos referido, sino las participaciones de
cada categoría en dicha generación, en otras palabras, la capacidad
de ,ahorro de cada grupo de sujetos. P.or otra parte; las transferen-
cias de capital son las que se vinculan al desarrollo del proceso de
acumulación y, al igual que todas las demás transacciones financie-

~4 Para distinguirlas de las transferencias efectivas, a las imputadas se la,
suele denominar pagos de transferencias.
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que como y~ se explicó, no deben ser incluidos en el lado izquierdo
de la cuenta del producto y el ingreso nacionales. Por otra parte,
faltan los que, eventualmente, hayan 'sido recibidos desde el resto
del mundo y que sí deben ser incluidos. Suponiendo que sean las
familias las que reciben dichos beneficios, se los puede repres~ntar
con el símbolo BFX y tendrían que ser incl~idos, en el c~lculo
de la remuneración n€ta de factores del extenor RX, ademas, en
el lado izquierdo de la cuenta del producto y. el ingres? nacionales,
v en el ládo derecho de la cuenta de operaCIOnescomentes de las
~nidades familiares, corno un ingreso de estas últimas. Si, en cam-
, bio, todos los beneficios recibidos del exterior fueran retenidos por
las emp.resas que operan en el país, debido por ejemplo a que cons-
tituyen las matrices de 'las filiales que envían su excedente desde
el iesto del mundo este último tendría que ser computado como
, parte del ahorro n'eto que permanece en poder de las unidades
mencionadas. ,
Finalmente es necesario referirse al concepto de transferencias,

como parte d~ este proceso de complementa.ción de las dos pri~e-.'
ras versiones simplificadas del sistema tradiCIonal de cuentas naClO-
nalesde Naciones Unidas. Como se recordará,51 cuando se ana-
lizó el tratamiento que el modelo otorga a los elementos básicos
de la descripción se señaló que las transacciones económicas podían
ser clasificadas, según' e~tuvieran o no condicionadas por otra tran-
sacción, en bilaterales y unilaterales, respectivamente.52 Las transfe-
rencias ,son, precisamente, las que se han denomina~o, por. la razón
referida, unilaterales. Se trata, entonces, de transaCCIOnesSIn contra-
partid~ .. C?omo señala. explícitame?te Naciones U~ida.s, "las tr~~;;
fercnCIasSIncontrapartida no son Di contractuales m qUId pro quo. '
Frecuentemente, poi razones de coherencia en el funcionami~to ~el
modelo descriptivo -corno se verá después- esa contrapartIda m.
existente se incluye, imaginariamente, en la forma de una transa,;-
ción imputada. Por esta misma razón, conviene recordar aquí, .SI-
multáneamente, otros' dos criterios de clasificación de las transaCCIO-
nes: los que las separan en reales y financieras, por. u~ lado, y C?
efectivas e imputadas, por otro. Corno todos estos cntenos son apli.
cables en forma complementaria se tendrá que las transferencla~,
que son las que ahora interesan, pueden ser, a su vez, reales o £1-
51 Véase en esta misma parte del texto, el punto 2 del cap. VI, "Los e1emen~

tos' básicos dé la descripción". .. .'
52 Véase Manuel Balboa, oIJ. cit., cap. 1, punto 3, Conccpto y clasIficacIón.

de las transacciones.
53 Véase Naciones Unidas Un sistema de cuentas naciona1('s, oIJ. cit., cap. VII,

"Transacciones de las cuent~s de ingresos y gastos y de financia(:ión de capital:
Transferencias corrientes sin contrapartida", pp. 132 ss. '.- <'
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en primer término, las transferencias corrientes comprenden las si.
guientes categorías :58

o los impuestos indirectos y los subsidios o subvenciones;09
O los impuestos directos, que a su vez se subdIviden según se
trate de impuestos a la renta u otros impuestos directos;

O Las tasas, multas y sanciones, como por ejemplo, los pagos que
efectúan las unidades familiares por concepto de los, exámenes
y licencias para conducir, derechos de uso de aeropuertos, tasas'
judiciales, etcétera; ,

O las contribuciones a la seguridad social, que en este texto se
han denominado aportes jubila torios y que, según se señala
explícitamente, están asociados a "regímenes impuestos, con-
trolados o financiados por las autoridades públicas, con objeto
,de proporcionar prestaciones de seguridad social a la comuni-
dad o a una parte de ella";60

O las prestaciones de seguridad social, que constituyen los pagos
que reciben los individuos, basados en los regímenes de segu-
ridad social a los que se aludió precedentemente. Las jubila-
ciones y las pensiones constituyen los ejemplos más importan-
tes, otros son las prestaciones y suplementos del seguro de
desempleo, accidente, enfermedad, vejez, incapacidad, rembol-
sos por gastos médicos y de hospital, etcétera;

O donaciones de asistencia social, como por ejemplo los pagos de
beneficencia, subsidios de viudez, de tutela y familiares, pen-
siones de guerra, becas, ayudas y subsidios de alimentación
por educación, formación profesional y 'otros fines análogos,
etcétera; ,

O transferencias corrientes a las instituciones pnvaclas sin fines de
lucro que sirven a las unidades familiares, como por ejemplo,
las cuotas de afiliación ql.)e se pagan a los sindicatos, organi-
zaciones políticas, etcétera;

O contribuciones imputadas para la asistencia de los. empleados
no basadas en fondos especiales, como por ejemplo, las con-
tribuciones imputadas de las empresas a favor de sus trabai~-
dores en relación con prestaciones tales ,como pensiones, subSI-
dios familiares e indemnizaciones por accidentes, despidos y
otros daños que dichas empresas pagan directaI?ente ~ sus
empleados, sin establecer fondos o reservas espeCIales DI par-

08 Ibid., p. 133. , '.
59 Ibid" punto sobre Los componentes del valor agregado, pp. 128 Y 129.
M Ibid., p. 133. '
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ras, que ya se han estudiado al analizar las cuentas de operacionetf
de capita~ de los diferentes grupos de sujetos, c~nstituyen vías po(t:'
las que dIchos grupos trasladan y absorben capacIdad de ahorro los•. '
unos de los otros contribuyendo a posibilitar, de ese modo, la mate:
rialización de la formación interna de capital. Naturalmente, con el ¡. '
mismo criterio aludido antes, debe señalarse ahora que esas trariS:'
ferencias de capital -incluyendo aquellas en que párticipa el restO
del mundo- rió afectan la magnitud total de la inversión bruta in::,
terna, pero sí la participación de cada grupo de sujetos en su mar,
terialización. " , , ",7t1!S
La consideración de los elementos ya aludidos es de fundámeiÚa]

importancia para distinguir adecuadamente las transferencias corrien~
tes de las de capital. Así, corrio se señala explícitamente en el mo-
delo de Naciones Unidas, '1as transferencias corrientes sin contra.
partida se distinguen de las transferencias de capital por la finalidad
de la transferencia, así como por la base, la fuente y la frecuen~
cia del pago. Las transferencias por cuenta corriente se deben em:
plear para financiar la producción o el consumo, pero no la inv~~;
sión en activos físicos o financieros, durante un período contable, y
deben proceder de ingresos corrientes, y no del patrimonio a inter~
valos muy poco' frecuentes. Para que una transacción se clasifique
como transferencia corriente debe realizarse por cuenta corriente;,
desde el punto de vista del receptor y del donante" .o~ Por otra
parte, a ello se apega qJ:1e"las transferencias ?e c~pital, tal co~~
se entienden aqUl, se reheren a las transferenCIas SIn contrapartida
que no suele considerar el receptor como adición a su ingreso corrien.
te, o el donador como disminución del suyo. En principio, taleS
transferencias influyen sólo indirectamente sobre el nivel del cons~::
mo mediante sus efectos en la cuantía y composición de los activos'
del receptor o del donador".56 ~.'In:
Finalmente, se contempla el caso de aquellas transferencias qué';

desde este punto de vista, pueden considerarse mixtas por compren-
der una parle corriente y otra' asociáda al proceso de acumulación~
Respecto a las mismas, se señala que "la regla que seguiremos aquf
es que todas las transferencias mixtas de esta clase deben tratarse
como de capital" .57_'~:
La clasificación que el nuevo sistema de cuentas nacionales de Na~

cienes Unidas hace de las transferencias corrientes y de capital es,'
útil para contribuir a aclarar el contenido de estos conceptos. As~'-,

.'."¥
~5 Véase Naciones Unidas. Un sistema de cuentas nacionales, op. cit., cap. VD,

, punto sobre las Transferencias corrientes sin contrapartida, pp. 132 Y 133 ••Jit ..
5il Ibid., púnto sobre las Tramferencias netas de capital, p. 136. ., ••~ '
57 Ibid., p. 136. . ":.d

;1;.1,.
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•
ticipar en tajas privadas o regímenes de seguros para este pro:
pósito; "

O prestaciones de asistencia a los empleados no basadas en fon- .
dos especiales, que representan los pagos recibidos por los tra-
bajadores, asociados a los regímenes aludidos en la categoría
anterior;

O transferencias corrientes realizadas por las administraciones pú-
blicas que no han sido clasificadas en otra categoría, como por
'ejemplo, las remesas unilater;;l>i de mercancías para el consu-
mo, donativos para financiar b"stos de salud o de educación,
contribuciones periódicas a los organismos internacionales, et-
cétera; .

O transferencias corrientes recibidas por las administraciones pÚo
blicas que no han sido clasificadas en otra categoría y que son
de una naturaleza similar á las contenidas en el grupo ¡mterior;

O transferencias corrientes realizadas por otras unidades residen-
tes, esto es, empresas y unidades familiares y que no han sido
clasificadas en otra. categoría, como por ejemplo, las asigna-
ciones para. deudas incobrables, las remesas de emigrantes, las
transferencias de bienes personales y del hogar de los emigran-
tes, etcétera; .~.

O transferencias corrientes recibidas por otras unidad <?S residen-
tes, esto es, empresas y unidades familiares y que no han sido
clasificadas en otra categoría. Se trata de transferencias de
naturaleza similar a las referidas en la categoría anterior. .•

Por otra parte, las transferencias de capital son agrupadas en cua-,
tro categorías,Gl a saber: .:.-

",;.:....•.
O las que realizan los departamentos de las administracionespú-,

blicas a las empresas, unidades familiares e instituciones pri-
vadas sin fines de lucro y resto del mundo, como por ejemplo,
las donaciones para inversión, las indemnizaciones por daños a
la propiedad, etcétera;

O las que realizan las empresas, unidades familiares e institucio-
nes privadas sin fines de lucro y el resto del mundo a diferen-
tes entidades del gobierno, como por ejemplo, los pagos por
gravámenes sobre el capital, derechos de sucesión, impuestos,
sobre Tos legados, etcétera;

O las que tienen lugar entre organismos públicos y que a su vez
pueden involucrar a sujetos residentes solamente, o bien a su:
jetos residentes y no resiqentes, como por ejemplo, las ~~A.'

&1 Ibid,,? p. 136. ,_.J ~~
.~

naciones para financiar la fonnación de capital fijo, las trans-
ferencias unilaterales de bienes de capital, las donaciones para
financüu reparaciones o desequilibrios de comercio exterior, et-
cétera;

D las que tienen lugar entre las empresas, las unidades familia-
res y las instituciones privadas sin fines de lucro, como por
ejemplo, las donaciones para la formación de capital fijo o para
establecer o aumentar dotaciones destinadas a gastos a largo
plazo, los legados y otros donativos de carác.ter patrimonial, las
transferencias de activos financieros o bienes de capital que
efectúan los emigrantes, etcétera.

Naturalmente, todas las transferencias corrientes que tienen lugar
entre las distintas categorías de sujetos de la economía deben ser
incluidas en las cuentas de operaciones corrientes correspondientes
a aquellas de dichas categorías que se encuentran involucradas en
su materialización; como se pudo apreciar ya, no son explicitadas
en las ma~ri~es del tiP.o de la que se. incluyó en el cu~dro 8, por-
que estas ultImas descnben la generaCIón de la producción y los in.
gresos que derivan de esta última, en tanto que las transferencias,
en general, no afectan, esos resultados sino los volúmenes de dichos
ingresos que quedan a disposición de los diferentes grupos de sujetos

. . y, por lo t.anto, su~ capacidades de ahorro. En otras palabras, las
transfe~e.ncIasCO~sb.tuye.~uno. de ,los m~canismos que contribuyen
a modIfIcar la dIstnbuclOn pnmana del mgreso que deriva directa.
men!e del p~oceso de producción y que es descrita por la matriz
refenda antenormente.Pero en el sistema de cuentas nacionales to-
dos los efectos 'generados por las transferencias corrientes deben ser
descritos, y de allí .la necesidad de considerarlas en las cuentas co-
rrientes que correspondan. .
No obstante lo anterior, hay una excepción alas afin~aciones

prc?edentes que es preciso señalar, y que. se refiere a los impuestos
mdlTectos y a los subsidios, o lo que es 10 mismo, a su diferencia.
C~nstituyen un caso especial de transferencias corrientes que, ade-
mas de ser consideradas en el sistema de cuentas nacionales tienen. ,
que .ser computadas en una matriz como la del cuadro 8, según ya
se VIO. Ello se debe a que, dadas las hipótesis en que se asienta el
modelo, las magnitudes de esas dos variables afectan el valor de 1a
producción y el valor agregado o creado durante el tran$curs~ del
período objeto de la descripción. Así, como ya se explicó, el cómpu-
to de la diferencia entre impuestos indirectos y subsidios debe ser
incluido en el cálculo del \'alor de la producción y del valor agre';
gado, expresados a los precios del mercado, en tanto que tiene que
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ser excluido para expresar esas variables al costo de los factores.¥'
De esta manera, se trata de transferencias que afectan los resulta~',-
dos del proceso de producción y de creación del valor, por lo menos ':;,
en lo que se refiere a una de sus posibles expresiones y, de esta
manera, además de ser consideradas -como todas las demás transfe- .
rencias- en el sistema de cuentas nacionales, su descripción en una.
matriz como la de~ cuadr? 8. debe ser explícita. Por otra parte, so-
bre la base del mIsmo cnteno señalado antes, las transferencias de
capital deben ser incluidas en las cuentas de operaciones de capital .
correspondientes a las categorías de sujetos involucrados en su mate-
rialización.
. Fi,nalment~, es neceSario formular una precisión importante respec-
to al tratamIento de las transferencias en el sistema de cuentas na-
cionales: como se sabe, tanto las de carácter corriente como las de
capital pueden tener lugar entre todas las categorías de sujetos ac-
tuantes en la realidad histórica objeto de la descripción inCluyendo
e?tre ellas,. desde lue~o, ~l resto del ,~~ndo. El instrumento descrip-
tlm que tIene por fmalIdad el an.allSls detallado de las .relaciones
económicas existentes entre un país y' el resto del mundo es la
. balanza de pagos, que se analizará más adelante.62 Pero el sistema
de cuentas nacionales también comprende un elemento componen:
te que, a un más' affo nivel de agregación, describe los principaleS
resultados de las relaciones referidas: se trata de la cuenta del resto
del, mundo, 9ue a su vez c,ubre, como se ,sabe, un registro de ope-
raCIOnescomentes y un regIstro de operaCIOnesde capital. Además .
de esta diferencia en el nivel de agregación ambos instrumentos se .
distinguen por la perspectiva sobre cuya base cumplen sus finalida"
d~s respectivas: así, mientras la balanza de pagos adopta el punto de
VIStadel p~ís objeto de la descripción, la cuenta del resto del mulÍ.:
do, se confecciona con la perspectiva opuesta, esto es, la del ex-
tenor. No obstante, es necesario utilizar, en ambos casos criterios
descriptivos que permitan armoniZar la sistematización de 1; informa-
ción contenida en estos dos instrumentos, de modo de lograr, entre
o~~s ~~sas, tom~rla. comparable. Uno de los criterios de compatP
bIhzacIOn que mas Importan se refiere, precisamente, al tratamiento
de las transferencias en que participa el resto del mundo. Como ya
se adelantó, cuando el resto del mundo realiza o recibe transferen-
cias sin contrapartida en sus ~elaciones con el país -como por ejern-_
plo, en el caso de las donacIOnes que otorga o percibe-, en la ba.,.;'
lanza de pa~os se inclure una. contrapartida imputada para mantener ~
la eoherenCJ~ del funCIOnamIento de este instrumento, que se b¡Isa
en el mecamsmo del r~gistro por partida doble. Estasimputacion~,
62 Véase en esta misma parte del texto, el cap. IX, "La balanza de pagos".~~:-

&.....•.,,~1 ..."

~
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reciben el nombre de pagos de transferencia y se ubican siempre en
la cuenta corriente de la balanza de pagos, de manera que afectan
su saldo; ello es así, aun cuando la transferencia respecto a la cual
estén oficiando de contrapartida resulte una operación de capital, de
acuerdo con los criterios que ya se han visto y que, respecto a este
caso especifico, se estudiarán con detalle más adelante. .
Ahora bien, no hay acuerdo explícito en cuanto a la necesidad o

la conveniencia de incluir los pagos de transferencia o transferencias
unilaterales imputadas de la balanza de pagos en el sistema de cuen-
tas nacionales. En este texto se seguirá el criterio de incluirlos, como
vía importante de compatibilización de la información contenida en
ambos instrumentos. En este sentido, debe recordarse, en primer
lugar, que el sistema de cuentas nacionales también se asienta en
el mecanismo del registro por partida doble, y este criterio tam-
bién debe ser aplIcado al caso de los pagos de transferencia. Así,
tanto la transferencia que da origen al pago de transferencia, como
este último, tendrán que estar computados en dos registros, con lo
que cada operación de esta naturaleza dará lugar a cuatro asie~tos. En
cambio, en la balanza de pagos -dada la forma en que esta estruc-
turada, según se verá después- el registro por partida doble se ma-
terializa con el cómputo de la transferencia efeCtiva y el pago de
transferencia imputado que operan, respectivamente, como partida
y contrapartida.
Para establecer los criterios descriptivos a utilizar en estas circuns-

tancias pueden considerarse pos casos: el de transferencias reales y el
de transferencias de activos financieros entre sujetos residentes y no
residentes.
Cuando se materializa una transfe.rencia real sin contrapartida,

como por ejemplo, una donación de bienes que empresas del país
realizan al exterior, habrá que incluir un primer cómputo de la mis-
ma como parte de las exportaciones; ello afectará el lado derecho
de la cuenta del producto y el ingreso nacionales y el lado izquier-
do de la cuenta de operaciones corrientes del resto del mundo. El
pago' de transferencia que se imputa en la balanza de pagos como
contrapartida de esa donación, habrá que incluirlo, en este caso,
en el lado derecho de la cuenta de operaciones corrientes del resto
del mundo y en el lado izquierdo de la cuenta del producto y el
ingreso nacionales. Si por el contrario, son empresas del país las
que reciben esa donació)l, un primer cómputo de esta última fo~-
mará parte de las importaciones que se registran con signo negati-
vo en el lado derecho de la cuenta del producto y el ingreso nacio-
n:~lesy con signo positivo en el lado derecho de la cuenta' de ingre-
.. sos y gastos del resto del ITlUndo. Adicionalmente, con el mismo

,- ~

I
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criterio referido antes, habrá que incluir el pago de transferenciii~~
la balanza de pagos en el lado izquierdo de la cuenta de operaciones~
corrientes del resto del mundo y, como contrapartida, corresponde,
ría computarlo en el lado derecho de la cuenta del producto y el '
ingreso nacionales. No obstante, el criterio más práctico consiste'
en registrarlo con signo negativo en eIlado izquierdo de dicha cueffi\
ta, consolidándolo con los demás cómputos que puedan haberse rea:
lizado por este motivo, y llegando así a la cuantificación de tran~'
ferencias reales netas con el resto de, mundo.oa -:;;.

En los dos ejemplos propuestos, la~ unidades residentes que efec-
túan o reciben donac.ionesson empresas y por eso la contrapartida del

. pa~o de trans~erencia hay q?e incl~irla en l~ cuenta del producto y
el mgreso naclOnales. Pero SIlas umdades resIdentes imolucradas son
unidades familiares o entidades del gobierno, esa contrapartida d~
berá computarse, naturalmente, en las cuentas de operaciones refe:
rentes a esas categorías de sujetos, según corresponda. ,?~;;,<.

Las transferencias de activos financieros, cualquiera que sea su
finalidad, se computan siempre en la cuenta de movimientos de
capital de la balanza de pagos, según se verá después. Pero los
pagos d~ transferencia que se imputan como contrapartida se in:
cluyen SIempre, como en el caso anterior, en la cuenta corriente
de dicha balanza~ Para compatibilizar los criterios descriptivos, este'
proceso tendrá que ser considerado también en las cuentas de ope¿
raciones corrientes y de operaciones de capital del sistema de cuentas'
nacionales, Así, por ejemplo, si el gobierno recibe una donación del
exterior en dinero, ésta tendrá que ser computada en el lado izquiei:: .
do de la cuenta de operaciones corrientes dcl resto del mundo y en '.
el lado derecho de la del gobierno. Este registro equivaldría al de
los pagos de transferencia de la balanza de pagos, con la diferencial
que en el sistema de cuentas nacionales, como ya se ha dicho, ese'
pago de transferencia también tiene una contrapartida. Adicional.
mente, en las cuentas de capital de los grupos de sujetos partici.
pantes, habrá que computar la donación propiamcnte tal. Para .'apre.
ciar la forma en que este cómputo debe ser efectuado, es precisq
tener en cuenta, en primer lugar, que al haber registrado el equi~...
valente a los pagos de transferencia en las cuentas corrientes, los
ahorros de las entidades involucradas ya han quedado afectados por
las mismaS, Así, en el ejemplo propuesto, el ahorro neto del g~
bierno se ha visto incrementado por la donación en dinero, y el d~l

63.l\'"aturalmente, cuando el país haya recibido en donaci6n un bien de
capital, ello tamhién se computará como inversi6n del sujeto receptor y, desde
lnego, aparecerá computado en el bdo izquierdo dc su cuenta de operaciones
de capital. ' ,J~_
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resto del mundo ha experimentado una disn~inuc!6n en la, misma
medida. De esta manera, habría ahora que mclUIr un regIstro de
esa magnitud con sign,o positivo en el lado derecho. de la cu~nta
de operaciones de capital del resto del mundo, o bIen con sI~no
negativo en su lado !zquierdo y, por otr~ parte, ~o?:o ~ontrapartI~a,
el cómputo de la mIsma cantIdad con slgn~ POSitIvOc~ el lado ,IZ-
quierdo de la cuenta de operaciones de capital del gobl~rn?, o bIen
con signo negativo en su lado derecho. A l?s efecto~ practIcas, pU,e-
de ser más conveniente la segunda alternat~va menclOnada,. es ~eeIr,
la de efectuar el registro con signo negatIvo en el .lado IZqUIerdo
de la cuenta de operaciones de capital ?~l, resto d~l mundo y e~
el derecho de la del gobierno, ello permltma, consolIdar esta~ partI-
das con otras similares, y llegar así a magmtu.des neta~. SI como
se propuso en el ejemplo ~e ef.ectúa una donaclón en dme~o, el re-
gistro negativo en el lado IzqUIerdo de la. cuenta de op~raclOnes de
capital del resto del mundo p.uede con~ohdarse con lo? mcrementos
de liquidez que allí puedan f¡gu~ar, aSl co~o .10 proplO puede ocu-
rrir con las eventuales dismiIi.uCIónes de hqmde~ ,en l~ cuenta ~el
gobierno, que es la entidad receptora de la donaclOn. ~I en :ambl.o,
la donación se materializara sobre la base de otros actIyos fmancIe-
ros, la consolidación puede ser efectuada respecto a o~ros rubros
de las cuentas de operaciones de capital, como p~r eJemplo~los
préstamos, las transacciones efectuadas con los actIvos menClOna.
dos 04 etcétera. .

Sobre la base de las categorías descriptivas ?t~lizadas p.ara .come~.
tar la descripción del ejemplo propuesto, es facll generah~ar la aplI-
cación' de las categorías referidas a otro~ casos de la mIsma natu-
raleza que se puedan planteár.' .

Se puede apreciar ~~tonces, c~n :arácter ~e~eral, que .la conve-
niencia de compatibilIzar los cntenos descnptIvos. del slstema de
cuentas nacionales y de la balanza de pagos -partIcularmen~e con
referencia a las cuentas del resto del mundo integrantes del SIstema .
mencionado- origina algunos cambios respecto a las. pautas g~né-
ricas comentadas anteriormente sobre las transferenCIas concebIdas
en su conjunto .. Asi, si se adopta la pror:osición formulada en .este
téxto acerca de la compatibilizaci6n refenda,.llabr~ que, tener Slem.
pre en cuenta que las transferencias de actiVOSfmanCleros en las
que participe el resto del mundo, sea que tenga?, un~ naturaleza
corriente o estén asociadas al proceso de acumulac.lOn; ~Iempre afec-
tarán la cuenta de operaciones de capital de l~s sUjetos mvolucrados.
Por otra parte, todos los registros correspondientes ~,}o que e~ la
balanza de pagos se denomina "pagos de transferencIa.-<:ualqmera

04 Es el caso de los títulos, acciones, obligaciones, p61izas de 'seguro, etcétera.
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. 66 Se supone, como se explicó antes, que cuando las familias son las pro.
ductoras del sen'icio de vivienda, el único rubro. intégrante 'del valor bru~o ~e la
producción, desde el punto de vista de sus fuentes generadoras, es el 'af?endo
neto. De esta manera, el arriendo bruto y el neto registran idénticas magmtudes.

Teniendo en cuenta todas las nuevas consideraciones que se han
venido efectuando como parte de esta tercera versión simplificada
del sistema tradicional de cuentas nacionales de Naciones Unidas, se
incluye a continuación un ejemplo práctico que integra todas' esas
consideraciones a la segunda versión simplificada estudiada antes. Ello
ayudará a comprender mejor 'el significado conceptual ,'de todas las
apreciaciones que se han venido formulando.
Supóngase que para un cierto período se dispone de la siguiente

información referente a la actividad económica desarrollada en una ,
econ~mía capitalista determinada, expresada en uni,dades monetarias:

1. ventas de bienes de consumo de las empresas a las fa-
milias (VEjo') ,407

2. ventas de bienes intermedios de las empresas al gobier-
no (VEG) 85

3. producción familiar para el autoconsumoque supone, a
la vez, la realización de imputaciones por concepto de '
salarios que las familias pagan :l sí mismas (SFF) y ven-
tas que las familias se realizan a sí mismas (VFF) 2

4. prestación de servicios domésticos que determinadas fa-
milias realizan para otras, ello supone el pago de un
salario de las unidades familiares ,a sí mismas (SFF) y
la venta de esos servicios que las familias se efectúan
a sí mismas (V FF ) 4

5. prestación de servicios de vivienda que las familias reali-
.zan para sí mismas incluyendo, tanto el caso de los
arrendamientos que algunas unidades familiares efectúan
de viviendas poseídas por otras, como el de las vivien-'
das ocupadas por las propias familias propietarias; se ge-
nera así una venta del servicio de vivienda de las uni-
dades familiares así mismas (V FF ), y un arriendo neto
como contrapartida, que también se materializa entre
unidades familiares (l\-FF) ,66 ambas cifrasinc1uyen, de
acuerdo con 10 dicho, las imputaciones correspondientes
a las viviendas ocupadas por sus propios dueños la

6. importaciones de bienes intermedios para el gobierno
(Mo) . 4

7. salarios nominales pagados por el gobierno a las unida-
des .familiares (SFG) 90

MODELOS DESCRIPTIVOS MACROECON6MI~'
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9ue sea la naturaleza de la transferericia a la que dicho registro
Imputado. correspo~da- tendrán que ser incluidas en las cuentas
de operacIOnes comentes de los sujetos correspondientes.' ,,:i
De esta manera se logra, además de lOs efectos generales de lá

compati~il~ación entre dos instrumentos fundamentales del modelo.
de desCrIpCIÓn,que los saldos de las cuentas corrientes del resto del-'
mundo y de la, balanza de pagos rcpresenten exactamente los mis.'
~os conceptos, aunque de!inidcis so?re la base de perspectivas di50
tm,t~s: la cuenta de operaCIones comentes del resto del mundo Con.
feccIOnada desde el punto de vista del exterior; la de la balanza de
pagos de~de el punto de vista del país objeto de la descripción, que
es, al m~smo tIempo, el que compila 65 la información contenida
en este mstrumento descriptivo.
R~s,ta señalar que, en términos generales, las transferencias en que

particIpe ~l resto del mundo no tendrán un,a referencia explícita en
una matrIZ como la del cuadro 8. En este sentido conviene vol.
ver a recordá~ que las ~nicas transferencias que se co~putan explíci-
tam~nte en dIcha matrIz son los impuestos indirectos y los subsidios
debIdo a' 9~e, según las hipótesis del modelo, afectan el valor d~
~a P~O?UCcIOn.Todas las demás están involucradas sólo en forma
ImphcIta? parlo gene.ral, como parte de los flujos de ingresos co:
z::esp,ondI~ntes~ Tos dIferentes grupos de sujetos que, a su vez, uti.
hzar~~ dIchos I~gresos para materializar las transferencias en que
partIcIpen, contr~buyendo a modificar así la distribución primaria del
mgreso que denva. del proceso de producción; y 10 mismo ocurre
con las tran~fe:enCI<lScn .que pa:ticipa el resto del mundo. Respec;
to a estas ultImas, convIene senalar que en el caso particular de
aque11asen, que, además de estar involucradas las empresas, ten-
gan un caracter real, esto es, supongan un movimientó de bienes
el valor ,de las transferencias será' computado como parte de la;
exportaclO~es o las importaciones, según corresponda, Por otra par.
te, ~l, rC~I;tro de los pagos de transferencia correspondiente a la
partIclpaC'lon de las empresas que, como ya fue dicho, puede ser
consolIdado y expresado en términos netos, estaría englobado -jun~
to a otros rubros que ya se conocen- en la fila de beneficios que
corresponde al área del valor agregado de la matriz. '
. Desde el punto .de vista. de la simbología a utilizar para diferen:
CIar las tran,sfe:enclas propla~ente dichas -identificadas como TR,
con los submdlces cO,rrespondlentes-:- de los pagos de transferencia']
~e ~mpleará la expresIón PTR con sus respectivos subíndiees en este
ultImo caso. .

65 ,En la terminología del Fondo Monetario Internacional se le denomina upafs
comp¡]ador". '
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13. variación oe existencias de bienes en poder de las empre-
sas (VEB) 25

61 Se supone que las unidades familiares no han pagado aportes jubilatorios _ .
patronales por la actÍ\'idad productiva que desarrollan, como por ejemplo, la
prestación de servicios domésticos. _

6S El primcr subíndice indica que se trata de bienes importados y el segun- .:.
do que esas existencias se encuentran en poder de las empresas. 'v
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8. aportes JubI1atonos patronales pagados por el gobIerno "11
(AlP GG) ll,i

9. salarios nominales monetarios pagados por las empre- 'Ji)r
sas a las unidades familiares (SFl~) 250

10. salarios en especie pagados por las empresas a las unida- '~.
des familiares; esto supone la doble imputación del pago 't*,
de un salario monetario (SF}iJ) y la venta simultánea de c:;.
bienes de consumo por el mismo valor (VEF) 54 ¡-

11. aportes jubilatorios patronales pagados por las empresas _••
. (AlPaE) 61 . 70,.,.

12. Ínversión brut~ interna fija (IBIF) 115
A

a] incorporada por las empresas (!BIFE) 90
b] incorporada por el gobierno (IBIFa) 25

14. exportaciones (E); (incluye sólo los bienes comerciali-
zados)

15. donaciones en especie efectuadas por las empresas al
resto del mundo; ello supone, por una parte, incluir el
valor de esos bienes como parte de las exportaciones
(E), y por otra, registrar un pago de transferencia como
contrapartida imputada (PTRxE)

16. ventas de bienes de consumo importados a las fami-
lias (MF)

17. ventas de bienes de capital importados
18. ventas de bienes intermedios importados a las empre-

sas (ME)
19. rentas pagadas por las empresas a las familias (RFE)
20. intereses y arriendos netos pagados a las familias por las

empresas: comprende la parte del excedente del scctor
propiedad de vivienda que sc distribuye a las familias y
el rcsultado neto de la consolidación de los intereses co-
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rrespondientes al capital financiero que ha circulado en-
tre las empresas, el gobierno y las unidades familiares,
según se vio oportunamente (NFE) 63

21. intereses pagados a las familias por el resto del mundo;
corresponde a capital financiero que las unidades fami- .
liares tienen depositado en el exterior (NFX) 27

22. intereses de la deuda pública que se hallan incluidos
dentro del conjunto de componentes del valor agrega-
do, sin poder ser discriminados (N G) 15

23. beneficios de las empresas 119

a] pagados a las familias (BFE) 64
b] pagados al resto del mundo (BXE) 69 . 40
e] transferidos al gobierno; corresponde a la par-

te del excedente de las empresas públicas, que
estas últimas transfieren al gobierno (TRaE) 5

d] retenidos por las empresas nacionales; cons-
tituyen su ahorro neto (ANE) 10

24. impuestos directos pagados por las empresas (TDGE) 4
25. impuestos indirectos netos de subsidios pagados por las

empresas (TI - U)GB 46
26, reservas para depreciación efectuadas por las empresas

~) ~
27. reservas para depreciación efectuadas por el gobierno

(Da) 10
28. impuestos directos pagados por las familias (TDaF) 61
29. aportes jubilatorios personales pagados por las familias

(AlSGF) 56
30. transferencias del gobierno a las familias por concepto
. de jubilaciones .Ypensiones (TRFG) 70
31. préstamos de las familias a las empresas (PREF) 40
32. préstamos de las empresas á las familias (PR)IE) 3
.3.3. préstamos del gobierno a las empresas (PREO) 22
34. préstamos del resto del mundo a las empresas (PRu) 18
35. préstamos de las familias al gobierno (PRGF) 6
36. préstamos del resto del mundo al gobierno (PRax) 27
37. donaciones de activos financieros del resto del mundo

.al gobierno; ello se computa de tal manera que esta
transferencia (TRo.y) se consolida con los préstamos
que e1 resto del mundo conccdióal gobierno; por otra

60 IncluyCIl las utilidades reinvertidas de las emprcsas extranjeras de inversión
dircc.ta. .

, ...

85.-

,.~7, __

73 :'
45

15
106

41
-16

a] bienes nacionales' (VEEE)

b] bienes importados (VEME)68

..



en la fila de rentas

R =RFE= 106

5 = SFE + SFO + SFF + AJPoE + AJPoo = 481

Sobre la base de toda la información precedente puede ahora
presentarse la tercera versión simplificada del sistema tradicional
de cuentas nacionales de Naciones Unidas, que se ilustra en el
cuadro 19.
Para finalizar esta parte del análisis es interesante observar la for-

ma en que esta información podría ser sintetizada en uña matriz
similar a la contenida en el cuadro 8,de la que, como se recordará,
se derivó la primera versión simplificada del sistema tradicional de
cuentas nacionales de NaCiones Unidas. En este sentido, 10 que más
importa es comprobar la manera como los conceptos contenidos en .
el lado izquierdo de la cuenta del producto y el ingreso nacionales ~
pueden ser resumidos sobre la base de las categorías que totalizan
los componentes del valor agregado en la matriz referida, esto es,
5, R, N, D, B Y (TI - U). A continuación, entonces, se presen-
tan las relaciones funcionales existentes entre todas estas categorías
descriptivas, asÍ, en la fila de salarios de la rnatriz habría que incluir,
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CUADRO 19

Tercera versión simplificada del sistema tradicional
de cuentas nacionales de Naciones Unidas
1. Cuenta del producto y el ingreso nacionales

S 400 C 750-
SFE 304 CF 550
SFG 90

VEP 461SFF 6
Vpp 16

AJP 81 Mp 73
AJPGE 70 ce 200
AJPoG 11

VEO 85
RpE 106 MG 4
N 100 SFG 90

AJPoG 11
NFE 63 DG 10
N 27FX lBl 140NFF 10 -
BF1!J 64 IBlF 115VE 25
'TDoE 4 E 92
TRGE 5 -

DFpiJ{' 982
PTRn: 7 menos M -121ANE 10 --

PBlp.lf 861
menos No -15 más RX ..;..13--
'YNNcp 762
más D 40

DE 30
Do 10

YBNrp 802
más (TI - U)m;¡ 46--
YRN"" 848 PBNpJf 848

4
5
9

16

11

12
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parte, es preciso incluir el cómputo de un pago de trans-
ferencia imputado (PTRGx) en las cuentas de opera-
ciones corrientes del gobierno y el resto del mundo

38. ,"cntas de activos financieros de las empresas a las fac
milías (FN EP) ,

39. ventas de activos financieros del gobierno a las fami-
lias (FNGP)

40. ventas de activos financieros del gobierno a las empre-
sas (FNGE) .

41. ventas de activos financieros del gobierno al resto del
mundo (FNGx) ,

42. aumentos de liquidez en poder de las familias (VLEF)

43. disminuciones de liquidez en poder del gobierno (VLOE)

44. Se supone que el resto del mundo no ha experimentado
yariaciones de liquidez en cuanto se refiere a sus rela-
ciones económicas con el 'paÍs objeto de la descripción.
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en la fila de intereses

N= NFS+ NFF= 73 ..•.•..

~'.....•... .
*";~i:~t::;i_=
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CUADRO 19( continuación)

N.FF 10
13FE 64

Utilización de ingre-
TRpo 10-

sos corrientes 740 Ingresos corrientes 740
b] Cuenta de operaciones de capital

PREF 40 AF 73
PRcF 6 PRFE 3
FNEF 14-
FNGF 11
VLEF 5-
Usos totales 76 Fuentes totales 76

.5.Gobierno
a] Cuenta de' operaciones corrientes

CG 200 TD 65,
NG 15 TDGE 4 ..

TRpo 70 TDoF 61
ANG -16 (TI -U)OE 46
--- TRGE 5

ATP 81
ATPGE 70
AJPGG 11
ATSflp 56

Utilización de ingre- PTRr;x 16-
sos corrientes 269 Ingresos corrientes 269

b] Cuenta, de oper¡lciof]es de capital.,

IBlFo 25 ABG -6
PREo 22' --

ANG -16
Do 10

.,
;.'

40
18

22 ".l

14

J'

-6

;"~Jl.;.~:....

5Jt~.,_
139 ,:..

400

106
100

73 ' ~.
;

33-'
140

10
30

63
27

10
30

304
90
6

-16
10

ABE
ANE
DE
PRBF

PREX

PREO

ANG
Do

AF

'A,.'"

ABI

VLEF

Fuentes totales

3
12.

9

115

139

140

'1--'

90
. , 25

IBIF 115
IBlF¡¡ 90
lBlFo 25
VEB '25

lBI

CF 550 S
TDcF 61 SPE
AJSGP 56 SrG

S1-'FAF 73 RFF.--
:N
NFE
NFX

Usos' totales

. ,-:.:.

FNGE.---
VLGE

.IBlE
IBlFE
VEB
PRpE

3. Cúenta' de operaciones de capital de las empresas
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CUADRO 19 (continuación) , . .,:..~~%.'
2, Cuenta consolidada de formación interna de capital ~~:.~:,~.

4. Unidades familiares e instituciones pri,'adas sin fines de lucro
,a] Cuenta de operaciones corrientes

'-l

¡' •.
~. ~.~¡.

..•. ~,,' "

~. :r." <- . '.'~:~~#:*,,~
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CUADRO 19 (continuación)
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en la fila de reservas para depreciación

"
239

u sos totales 47.

PRGF

PRax

FNGB

FNGF

FNGX

VLGB

Fuentes totales

6
1po

12

11

4
9
47

D=DB+DG=4'O

en la fila de beneficios

en la fila de impuestos indirectos netos de subsidios
.- . .

(TI - U) = (TI - U}GE = 46
\, .

6. Resto del mundo

aJ Cuenta de operaciones corrientes

E 92-
EX -13
N- 27FX
BXE -40
PTRax 16
AX 33
Utilización de ingre-
sos corrientes ' "128

M

15
4
73
45
-16

Ingresos corrientes

, '121

7

,128,

Se puede comprobar que ~dados los principios descriptivos so.
bre 'cuya base se construye la matriz, que contiene información re-
ferida a la perspectiva interna de la actividad' productiva- en los
intereses se excluyen los que se han captado en el exterior, en tan-
to que los beneficios incluyen lós' percibidos por.i las empresas ex-
tranjeras;' - . .:' -- ". .• - •
Naturalmente, la suma de todos los conceptos anteriores 'es~igual

al valor del producto bruto interno -o laque es lo mismo, el va.
lar agregado bruto y el ingreso bruto interno~ expresados él los pre.
cios del mercado.
Así, se tiene,

PBIPJ[ = VAl3PJ[= YBIpM '::;::481+ 106 + 73 +40 + 115+ 46-";-861. ~~ ~ .

bJ Cuenta, de operaciones de' capital

PREX

PRox

FNox

Usos totales

18

4
33

AX

Fuentes totales

33

33

2. EL NUEVO SISTEMA

Corno ya se adelantó precedentemente/4 el análisis del nuevo sis-
tema de cuentas nacionales de Naciones Unidas constituye una
buena oportunidad para apreciar la medida en que lasmodificacio.
nesque ha venido experimentando el modelo descriptivo originado
en los, trabajos de dicho organismo, no han afectado sus aspectos

10 Se ha descontado aquí la magnitud de la donación de activos financie-
'ros realizada por el resto del mundo al gobierno.

11 Se. ha descontado aquí la magnitud de la donación de activos fin;mcie-
ros rea]¡zada por el resto del mundo al gobierno. ',',

12 Como se puede apreciar, se ha optado por incluir el pago de transferen.
cia correspondiente a la donación efectuada por. las empresas al exterior, 'como
parte deja fila de beneficios de la matriz~ " ,
18 Se ha optado por deduCir los intereses de la deuda pública de la fila

de beneficios; también podría utilizarse la alternativa de' deducirlos, de 'la fila de
intereses.
14 Véase, en esta misma parte <lel texto, en el cap. VI, los puntos 1, El

carácter del análisis: un enfoque crítico de los modelos existentes, y 2, Los
elementos básicos de )a descripción.
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77 Ibid., cap. 1, 1ntrod., p. 14~
7B Ibid., cap. 1, Introd., p. 15.

La conexi6n básica dd lluevo sístema con el tradicional, a la que
se superpone la mayor información que se procura lograr Con aquél, se
aprecia claramente si se tiene en cuenta que, como el propio organis-
mo sostiene, ese nuevo sistema "pretende relacionar en forma explí-
cita las representaciones complejas de una economía y las sencillas y
conocidas cuatro cuentas IÍ3cionales; en realidad, el nucvo sistema pue.
de reducirse, por consoJit];¡ción, a estas cuatro cuentas. Esta consoli-
dación puede considerarse que tiene el máximo interés práctico, pero
pueden hacerse tanjbién todas las consolidaciones intermedias ima-
ginables y esto significa qlle un sistema estadístico se puede desarro-
llar siguiendo una o más de las direcciones sugeridas en este infor-
me, sin perder contacto con el sistema básico de las cuatro cuentas
nacionales, del que un gran número de países dispone, en la actuali-
dad, de infornlación :l11l1:Jl,y en algunos casos trimestral"."
Las cuatro cuentas a que alude la expresIón anterior constituyen,

entonces, el punto de partida del nuevo sistema y se refieren, respec-
tivamente, a las actividades de producción, consumo, acumulación,
ya las que desarrolJa el. resto del mundo en relación .con el país.
A su vez, la cuenta de producción describe, en 10 fundamental, los
mismos procesos a que se refiere la del producto y el. ingréso na-
cionales del sistema tradicional, en tanto que la del consumo se
refiere, básicamente, a las mismas actividades que describen las cuen-
tas de transacciones corrientes de las familias e instituciones priva-
das sin fines de lucro y del gobierno en el sistema tradicional. En
rigor, como se verá después, las cuatro cuentas nacionales a las que
se llega mediante la consolidación de todo el sistema representan,
fundamentalmente, el mismo universo descriptivo cubierto por las
de transacciones corrientes del sistema tradicional.
Reafirmando los conceptos comentados, en la presentación del nue.

va sistema se' agrega que este último, "aunque mucho más detalla-
do que el antiguo, no ~jgnjfica bajo ningún concepto una ruptura
con la tradición". Se trata, en cambio, de ampliar dicho sistema
antiguo "en direcciones en las que se ha acumulado gran experien-
cia en los últimos quince años y de progresar más en otras en las
que se. ha conseguido cierta experiencia, pero no la suficiente to-
davía para llevar- a cabo un tratamiento muy detallado" .. En este'
sentido, se procura indicar las "direcciones útiles para un desarrollo
posterior que aún no puede representarse de una manera totalmente
aceptable":B .
De acuerdo con la St(;l](:n~ia de exposición que se realiz6 a pro.

'.

t.

(,
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sustantivos, esto es, los relacionados con el objetivo ~ las hip6tesis.:[~:
te6ricas orientadoras de la descripci6n. Por el contrano, como tam.";,
bién fue seÍíalado,esos cambios han rep;esentado: .e~ 10 funda~~- .-
tal nuevas desagregaciones de las categonas de anallSls, ton la fmali.
dad de bajar el, nivel de abstracc.i~n de l?' descripc~6n, 'procurar ~na
información mas detallada y facilItar, aSI, una. meJor mterpre.tacI6n
de la actividad económica descrita. Pero el hecho es que el tipo de
rcalidad histórica a la que el modelo está dirigido, a'sÍ como la pero
cepción de su funcionamient~ iI?pJíC'i~a en las hipótes!s te~ricas que
orienhm el proceso de descnpclOn, nunca se, han .vIsto mvol.ucra-
dos en estos cambios. Naturalmente, ello esta asoCIado a la Jerar-
quización que, consciente o inconscientemente, se ha asigna~o. a las'
connotaciones formales del modelo respecto a sus aspectos baslcos o
sustantivos que, en general, siempre han permanecido. o~ultos. Preci-
samente, ese carácter formal es el que muestran predommantemen~e
casi todos los cambios que se han venido incorporando. El nuevo Sls~
tema es, también, un nuevo y claro ejemplo .de esta afirmaci6n, a
pesar de su reconocimiento acerca de la necesidad de cfe~tua.r, algu.
nas adaptaciones y complementaciones en cuanto a la aphcaclOn del
modelo en los países en desarrollo, según ya se vio.75 El hecho. es Y'

que este reconocimiento se apoya solamente en una comprobacI6n ,\~.
de las posibilidades que dichos países presentan .en cuanto a la re)
copilación de estadísticas -respecto a los países de mayor d?sarrollo-
y de la conveniencia de que planifiquen, evalúen y estimulen su
crecimiento económico, pero no se efectúa referencIa alguna a las
diférentes funciones que las economías centrales y periféricas cum-
plen en el marco de la organizaci6n capitalista mu?dial.
En la presentación del nuevo s~stema de cuen~as n~clOnales por par-,

te de Naciones Unidas se efectuan algunas afIrmacIOnes reveladoras
en relación con los comentarios precedentes. AsÍ, se establ~c~ po~
una parte, que '1as finalidades del nuevo sistema son' muy SImIlares
a las del antiguo: proporcionar una guía para el dcsarrollo de las es-
tadísticas de los diferentes países y facilitar una base para ~a presen~
tación n<J,cional de los datos en la forma en que han apareCIdo en los
últimos años cn las partidas del Yearbook of National Accounts
Statistics v en las publicaciones, relativas a estas estadísticas, de otras
organizac¡'ones internaciona1cs. La única diferencia consiste. en que
el mayor alcance del nucvo sistcma aumenta el campo de la mforma~
ción, sobre la que facilita normas o directrices y permite una presen-
tación normalizada".,6 . ,

75 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nClCÍonales,op. cit., cap. IX,

p. 209. . .:,&
76 Ibid., cap. J, Introd., pp. 13 Y 14. :~..... .1
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pósito del sistema tradicional, también se utilizará. aquí un proceso
de aproximaciones sucesivas de creciente nivel de complejidad. Pero
en todo caso, en cada una de las etapas del análisis se procurará
poner el énfasis en lo fundamental, desechando aquellos aspectos
que s610 tienden a detallar las categorías fundamentales. Es el estu-
dio de estas últimas lo que más interesa, entre otras cosas, para
demostrar la medida en que los planteamientos básicos del modelo
no han cambiado significativamente con la concepción de este nue.
va sistema. Por estas razones, .las sucesivas versiones de esteúl"
timo que se considerarán, con un nivel progresivo de complejidad, .
también tendrán un carácter simplifjcado respecto al planteo origi- .
naL tal como ocurrió en el caso del análisis del sistema tradicional.

p] Una primera versión simplificada

Una primera versión simplificada del nuevo sistema puede estar re-
ferida a una presentación simple de lo que aquél denomina las cua-
tro cuentas de la nación.19 Como se señaló antes, estas cuatro cuen-
tas se refieren, respectivamente? a las actividades de producción, con-
sumo, acumulación' y a las que desarrolla el resto del mundo en
relación con la realidad histórica objeto de la descripción.
Como se podrá comprobar más adelante, siempre es posible ex-

presar el nuevo sistema en términos de estas cuatro cuentas básicas,
por la vía de consolidar la información adicional a las misinas, que
tiende a ampliar el espectro de la descripción. Esa información
adicional, que en esta primera .versión simplificada será ignorada,
se refiere, por una parte, a la desagregación detallada de las tran-
sacciones vinculadas al enfoque real o físico de los procesos de pro-
ducción, consumo, formación de capital y relaciones comerciales y
productivas con el exterior; por otra parte, se refiere a la descrip-
ción de todas las actividades financieras propiamente tales, que es-
tán en la base del proceso de acumulación de capital materializado
durante el transcurso del período al que se vincula la descripción,
y que constituyen lazos fundamentales de integración entre los es.
tados patrimoniales de situación de la economía que se describe,
vigentes al comienzo y a la finalización del período considerado.
De esta manera, el contenido de esta primera versión simplificada

se concentra principalmente en la descripción de las actividades de
carácter real y en aquellas transacciones financieras directamente
asociadas con las mismas. En estas circunstancias, conviene recor-'
dar ahora la definición y la clasificación de los sujetos económicos

19 Ibid., cap. 1, Introd., p. 12.

que hace el nuevo sistema, según se vio anteriormente.so Así, en-
tre los sujetos o agentes residentes se distinguen dos grupos cuya
determinación se .efectúa, respectivamente, en relación con los flu-
jos económicos físicos o reales -esto es, la producción, el consumo
y la formación de capital- y con las corrientes financieras. Se seña-
laba también que esta diferenciación constituye una de las modifi.
caciones incorporadas por el nuevo sistema, ya que en el enfoque.
tradicional la descripción de las actividades en las dos áreas referi.
das se efectuaba sobre la base de las mismas categorías de sujetos.
En esta primera versión simplificada interesa en particular el gru-

po. de sujetos o agentes que se definen con referencia a la esfera
real o física de la actividad económica: las industrias, los producto-
res de servicios de las administraciones públicas, los productores de
servicios privados no lucrativos que se prestan a los hogares, los pro-
ductores de servicios domésticos que se prestan mutuamente los ho-
gares como consumidores. Como ya se señaló también, las indus-
trias corresponden, básicamente, a lo que en el esquema tradicional se
denominaba empresas; los productores de servicios de las administra-
ciones públicas comprenden agentes que en el esquema tradicional
estaban cubiertos por la categoría de gobierno, y, finalmente, los
productores de servicios privados no lucrativos que se prestan a los ho-
gares, los de servicios domésticos que se prestan mutuamente los
hogares'y estos últimos como consumidores, corresponden, en lo
fundamental, al contenido de la categoría de familias e institucio-
nes privadas sin fines de lucro del esquema tradicional.
Si se toma en cuenta este contexto dado por la definición y la

categorización de los sujetos de la actividad económica que importa
describir, y considerando además los tipos de transacciones en que se
materializa esta última, según ya se vio antes también,81 se puede
ahora exponer el esquema yel contenido de las categorías descrip-
tivasque conforman esta primera versión simplificada. Un ejemplo
numérico simple servirá para apreciarlas en forma más adecuada.
Así, supóngase que se dispone de la siguiente información, co;res-
pondiente a. una economía capitalista determinada, en un Cierto
período, y expresada en términos de unidades monetarias:

1. gastos de consumo final de las administraciones públi-
cas (CG) 56

2. gastos privados de consumo final (CF) 183
3. aumento de existencias (VE). . 8
4. formación bruta de capital fijo (IBIF) 49

so Véase, en esta misma parte del texto, en el cap. VI, el punto 2, Los ele-
mentos básicos de la descripción.

Sl Ibid. .
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En lo fundamental, se ha respetado la terminología del nuevo siso
tema en la presentación de la información precedente y como ya
se podrá comprobar, buena parte de la misma resulta fácilmente
asimilable a la categorización en que se apoyaba el esquema trao:
dicional; por esta razón, en esos casos, se ha utilizado la misma sim~
bología empleada oportunamente. . ,
Así, los gastos de consumo final de las administraciones públi.

cas representan 10 que antes se llamaba consumo del gobierno y
también representan, como antes, el autoconsumo que dicha enH-
dad realiza de, los servicios que ella misma produce. Los gastos
privacfos de consumo final se refieren a los bienes y servicios que
con ese propósito adquieren los hogares y a los que permiten cum-
plir sus finalidades a las instituciones privadas sin fines de lucro,
de esta manera, también en estas circunstancias puede haber una
asimilación de esta categoría descriptiva con la que antes se deno-
minó consumo de las familias y las instituciones privadas sin fines
de lucro. El aumento de existencias y la formación bruta de ca-
pital fijo tienen el .mismo contenido que las categorías equivalen-
tes del esquema tradicional, y por ello, también en estos casos se
ha utilizado la misma simbología ya conocida.
Las exportaciones y las importaciones de mercancías se considerarán

también asimilables a las categorías correspondientes del esquema tra-
dicional, aun cuando cabe señalar que el nuevo sistema incorpora una
pequeña modificación al respecto que por razones de simplicidad en la
exposición no será considerada, ya que conviene siempre concentrar el
énfasis del análisis en los aspectos fundamentales. Esa pequeña modio
ficación consiste en describir separadamente de las exportaciones e im-
portaciones, los llamados gastos directos en el exterior que efectúan
la.s administraciones públicas y los hogares residentes, y los gastos
dl.rec~osen el mercado interior que realizan los organismos extrate-
rntonales y los hogares no residentes, respectivamente.u Como se pue-

52 Véase Nacion.es Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit., cap. n,

de apreciar, los gastos que realizan turistas nacionales en el exterior
y, a la inv~rsa, tu~stas extr~njeros en el país objeto de la descrip-
ción, constituyen ejemplos tIPICOSal respecto. No obstante, en la
presentaci6n que aqu~ se realiza del nuevo sistema, esos gastos -al
igual que todos los componentes de la cuenta comercial de la ba-
lanza de pagos-S3 se considerarán. como integrantes. de las varia.
bIes exportaciones e importaciones.54 En este sentIdo, cabe una
aclaración adicional relativa a la utilizaci6n de la palabra "mercan-
cía", por parte del nuevo sistema para referirse al contenido de
esas variables. Ello podría hacer pensar que sólo incluyen bienes
materiales objeto de compra y venta al exterior, esto es, los que
integran la cuenta de mercaqerías de la balanza de p~gos que -como
se verá después-:- s610 const}tuyen un aspecto pa~cIal de ,la cuenta
comercial y, con mayor razon, de la cuenta comente. Sm embar-
go, no es así. Salvo la excepción ya señalada acerca de los gastos
directos de las administraciones públicas y los hogares residentes en
el exterior, y los que efectúan directamente los hogares no ~esiden-
tes en el interior del mercado correspondiente al país obJeto de
la descripci6n, las exportaciones e importaciones de mercancías com-
prenden todos los objetos de comercio con el exterior, incluyendo,
por supuesto, los servicios inmateriales como los seguros, los transpor-
tes etc. Incluso al analizar con detalle el contenido de las tran-
sa~ciones consid;radas por la descripción se efectúa una clasificación
del contenido de las exportaciones e importaciones de bienes y servi-
cios, que procura ser coherente con el Manual de la ~alanza d~
Pagos del Fondo Monetario Internacional,55 y que contIene las SI-
guientes categorías:86

O exportaciones e importaciones de mercaderías; .
O transporte y comunicaciones (fletes, transporte de pasajeros y
otros transportes y comunicaciones);

,"La estructura del sistema",p. 24. El objeto de la modificación aludida con.
siste en separar la descripci6n ?e. las exportacion.es e i~portaciones de merca.
derías que figuran en las estadlstlcas .del comercIO extenor. "
53 Véase más adelante, en esta mIsma parte del texto, el cap. IX, La bao

lanza de pagos". .
84 También por razones de simplicidad, se supondrá qu.e no elOsten trans-

fercncias entre el país y el exterior, aun cuando el nuevo sIstema prevé ~~ des-
cripci6n en forma análoga a la ya analizada a prop6sito del esquema tradICl?~a1.
85 También el Fondo Monetario Internacional ha revisado la tercera edlCl6n

del Manual de la Balanza 'de Pagos, con el objeto de asegurar ~u concordan.
cia con el nuevo sistema de cuentas nacionales de Na~ones Umda~.
56 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas naezonales, op. ezt., C?p. VI,

"Transacciones de las cuentas de producci6n, gastos de consumo y formaCIón de
capital", pp. 122-124.

..
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5. exportaciones de mercancías (E)
6. importaciones de mercanCÍas (M)
7. remuneración de los empleados (5)
8. eXcedente de explotación (EX)
9. consumo de capital fijo (D)
10. impuestos indirectos netos de subsidios (TI - U)
ll. rentas netas de la propiedad, procedentes del resto del

mundo (RX)
12. ahorro nacional neto (ANN)
B. ahorro del resto del mundo (/0C)

38
42
163
79
15
35

-22
16
26
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O remuneración de los servicios de seguro (transporte interna.'
cional y otros);: .

O compras directas en el mercado interior de los organismos ex.
traterritoriales o compras directas en el exterior de las adminis-
traciones públicas; .3

O mercancías diversas; .~ .
O ajuste basado en el criterio "cambio de propiedad" entre resi:

dentes y no residentes;
O compras directas en el mercado interior de los hogares no re-

sidentes y compras directas en el exterior de los hogares re-
sidentes. .

La remuneración de empleados, que se ha identificado con el sÍm.
bolo S, incluye explícitamente "todos los. pagos realizados por los
productores. de sueldos y salarios a sus empleados, tanto en especie
como en dmero, así como las contribuciones en favor de sus em.
pleados a la. seguridad social y a las cajas privadas de pensiones, los
seguros de nesg?s, los seguros de vida y otros regímenes análogos".87
Se puede aprecIar entonces. que la categoría definida, identificada
co.n la letra ~, tiene los siguientes componentes, expresados en tér.
mmos de la sImbología empleada al analizar el esquema tradicional:

S= SFB + SFG + SFF +AJPGB + AJPGG

Es decir, .e~táncomprendidos los sueldos y salarios nominales pagados.
a.las famIlIas por las empresas, el gobierno, las propias unidades fami:
h,ares (como ocurre cuando éstas se prestan servicios domésticos entre
SI, o en. el. caso. en que autoconsumen su propia producción), los
aportes Ju?Ilato~os patronales pagados al gobierno por las empresas
y el proP.lO.gobIerno. De manera que la remuneración de emplea.
dos es aSImIlable.c?nceptualmente al conjunto de estos elementos
del esque~a tradICIOnal, y, en particular, resulta también asimila-
ble a la fIla S del área del valor agregado de la matriz utilizada
para ordenar la información en la presentación de dicho esquema tra-
dicional (v~ase nuevamente el cuadro 8).
Es m?y Importante tener en cuenta la definición. de 10 que el

nu~\'O slstem~, llama excedente. de explotación, porque esto supone
l~ mcorporaclOn de una expresIón nueva respecto al esquema tradi.
clOnal, aunqu.eno el abandono de la teoría subjetiva del valor so-
bre la ~ue sIempre estuvo asentado el modelo. En primer lugar,
cabe senalar que según se establece explícitamente, el excedente de

87 Ibid., cap. VII, "Transacciones' de las cuentas de ingresos y gastos y de
financiación del capital", p. 126.
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explotación constituye "la diferencia entre el valor agregado por los
productores residentes" y ~'la suma de !OSC?stos de l~ remunera~ió?
de los empleados, el consumo de capItal fIJOy los Impuestosindl'
rectos netos de subvenciones".88 De esta manera, entonces, el exce-
dente de explotación es un concepto definido en términos residuales
y con referencia -en definitiva- al valor de la producción 89y al
volumen de los costos en que se incurre para generarla, entre ellos,
la llamada "remuneración de los empleados". De ahí la expresión
"excedente", que se utiliza para identificar esta categoría. 1;Iás ade-
lante se agrega que "por definición, el excedente de explotacIón sólo
pueden obtenerlo las industrias",90 ya que el val?r. de l~ produ.c.
ción de las administraciones públicas y de los ServICIOSpnvados sm
fines de lucro qué sirven a los hogares, equivale a. sus costos de
producción, esto es, se determina c?n ?áSe,(en los ml,~mos., ..
Como se dijo antes, el uso del termmo excedente 'p~na hacer

pensar que, además de la modificación formal conshtu.l~a por el
empleo de una palabra nueva respecto a! esquema tradlclon~l, su-
pone también algún cambio en 10 sustantivo, o sea, en la teona del
valor que orienta la descripción, sin embargo, ello no es asÍ. No
sólo no hay una discu,sión acerca de ,las fuen~es.genera.d.orasde ese
valor sino que, ademas, las categonas descnptivas utih~adas para
identificar los componentes de ese excedente de explotaCIón revelan
claramente la continuación de la vigencia de la interpretación sub-
jetiva que siempre orientó el funcionamiento del modelo. ASÍ,. el
excedente de explotación cubre, por una par!e, la renta de la empr<:"
sa, y por otra, la llamada renta de la propIedad. A s~ vez .la pn-
mera comprende tanto el caso de las empresas no fm.ancler~ y
no constituidas en sociedad, como el que corresponde a las SOCIeda-
des y cuasisociedades, inCluyendo por supuesto ~ las instituciones fi.
nancieras.91 Por otro lado, la renta de la propIedad comprende los
intereses y los dh'idendos de los pa~ivos y activo~. fin~?cieros, los
alquileres netos 92 y derechos en relaCIón con la utlhzaclOn de terreo
nos, así como los derechos ce autor, las patentes, etcétera.93

88 Jbjd., p. 129. . .
89 Ya que e! valor agregado constituye a su \'ez la dIferenCIa entre.e! valor

de la producción y el de los insumos utilizados eh e! 'proceso prod~ctivo.
90 Véase Naciones Unidas Un sistema de cuentas naaonales, op. at., cap. VII,

"Transacciones de las cuent;s de ingresos y gastos y de financiación de capital",
p. 129.. . fi .

91 Como se recordará, estas categorías de sUJetos son las que se de ne~ en
relación con .las. corrientes financieras de la économía. Véase, en esta .ml~ma
parte de! texto, e! punto 2 del cap. VI, Los c1~~ntos básicos. de la descnpclón .
. 92 En el mismo sentido en que antes se defImeron los amendos netos en el
esquema tradicional. . ;

93 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, O/J. at., cap. m,

; ¡ .,~ ,:~••..1í~,
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96 Véase, en este mismo capítulo, el punto 1 .a], Una primera versión. sim-
plificada, referido al sistema tradicional de cuentas nacionales de Naclon~
Unidas.

razones de simplicidad en el análisis dd ejemplo propuesto, se su-
pondrá que sólo existen rentas de la propiedad y serán identificadas
con el símbolo ya utilizado anteriormente. El contenido de estas
últimas es asimilable conceptual~ente al de las rentas de la propie-
dad que integran el excedente de explotación en la esfera interna
de la economía, y sobre la teoría del valor subyacente en su defi-
nición caben las mismas apreciaciones formuladas precedentemente
al respecto.
Conviene agregar a los comentarios anteriores que, dado el alto

nivel de agregación con que se presenta la información correspon-
diente a esta primera versión simplificada del nuevo sistema, no se
incluyen -corno parte de la simbología utilizada- los subíndices que
representan la participación de las diferentes agrupaciones de sujetos
en .los actos económicos que se describen.
Sobre la base de dicha información, así como de las categorías

descriptivas que se han definido conceptualmente, puede ahora plan-
tearse una primera versión de las cuatro cuentas consolidadas de la
nación, que constituyen la base del nuevo sistema de cuentas na-
cionales de .Naciones Unidas. Desde ya, hay que destacar que' a
esta expresión muy sencilla del nuevo sistema puede llegarse siein-
pre con base en la consolidación de sus presentaciones más como
plejas, como ya fue señalado antes. En el cuadro 20 se incluyen
las cuatro cuentas referidas y, de acuerdo con los mismos criterios
descriptivos ya utilizados, los' ingresos se registran en e11ado derecho
de las mismas, en tanto que los egresos en el izquierdo.
En primer lugar, se puede observar que la cuenta del producto

y el gasto interno se refiere a la actividad de producción; la del in-
greso y e1 gasto nacional a la de consumo y, por 10 tanto, a la ge-
neración del. ahorro; la de financiación de la acumulación al equi-
librio entre el ahorro y la inversión y, finalmente, la del resto éJel
mundo, a las transacciones corrientes entre aquél yel país objeto
de la descripción. . .
En rigor, la primera cuenta es asimilable conceptualmente a la

del producto y el ingreso de la primera versión simplificada del es-
quema tradicional que se estudió anteriormente.96 La segunda, en
lo fundamental, consolida los contenidos de las cuentas de ingresos
y gastos corrientes del gobierno y de las familias e instituciones
privadas sin fines de lucro de esa primera versión simplificada del
esquema tradicional, aun cuando puede observarse que también se
agregan los ingresos captados por las unidades de producci6n, a tra.

'11:
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No obstante lo anterior, es preciso reconocer que el uso de esta.;:•.
nueva terminología y lo que es más, la posibilidad de agrupar en
una s.ola cate~oría todos los conceptos que componen ese excedente,
constItuye eVIdentemente un paso adelante en cuanto a la posibi-
lidad de alimentar .co~ información recopilada por este modelo, otros
esquemas de descnpCIón asentados en hipótesis teóricas orientadoras
de diferente c0.ntenido a las que están subyacentes en el primero,.
como es el caso típico, por ejemplo, del sistema del producto ma-
teria1.94. En otras palabras, se facilit.. la comparabilidad entre los
resultados obtenidos por modelos descriptivos diferentes. Natural-
m~n:e, ~s preciso tener en cuenta que comparabilidad no significa
aSimIlacIón ni, por supuesto, identificación.
Las variables denominadas consumo de capital fijo e impuestos

indirectos ~etos de subsidios equivalen a las categorías descriptivas
correspondientes del esquema tradicional y por ello se han utiliza-
do los mismos símbolos que se emplearon en el análisis de este úl-
timo. Lo mismo ocurre con el ahorro nacional neto y el ahorro del
resto del mundo: el primero responde a la suma del ahorro neto ge-
nerado por los sujetos residentes, llamados sectores institucionales
por el nuevo sistema;95 el segundo equivale, en valor absoluto, al sal-
do de operaciones corrientes con el exterior y, cuando dicho saldo
es positivo para el país, lleva, corno ya se explicó, signo negativo.
También en estos casos se utilizan los símbolos conocidos.
Finalmente, se incluye en el ejemplo propuesto información so-

bre las rentas netas de la propiedad procedentes del resto del mun-
do. El concepto equivale en gran medida a la remuneración neta
de factores del exterior del esquema tradicional, aun cuando cabe
consignar que -por su propia denominación- no incluye retribu-
ciones a trabajadores que, en teoría, también deberían ser tornadas
en cuenta. Es que el nuevo sistema prevé la inclusión, por separa-
Jo, de u~ rubro exclusivamente asignado a la descripción de las
remuneraCIOnes de empleados que puedan originarse en el resto del
mundo y fluir hacia el país objeto de la descripción y viceversa. Por

"Transacciones de las cuentas de ingresos y gastos y de financiación del capi-
tal", pp. 129.132.
94 Est~ hecho. se inscribe en el marco de esfuerzos más generales que se

han. ,'emdo realIzando en los últimos años, respecto a la comparación entre
el 5lst.ema d: cuentas nacionales de Naciones Unidas y el sistema del producto
~atenaJ. lbld., cap. 1, lntrod., p. 1. Véase además, Naciones Unidas, Princi-
pIOS fundamentales del sistema de balances de la economía nacional, .op. cit .
. 95 Se refiere aqu! a la agrupación de sujetos en relación con los flujos finan-
CIeros de la econom!a: empresas no financieras instituciones financieras admi.
nistraciones .públic:as, instituciones privadas sin 'fines de lucro, as! com~ hoga.
res y empresas pnvadas no financieras }' no constituidas en sociedad.
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Primera l'ersión simplificada del nuevo sistema de cuentas nacionales
de Naciones Unidas: las cuatro cuentas consolidadas de la nación
1. Producto (valor agregado) y gasto interno

3. 'Financiación de la acumulación

CUADRO 20

SEX
D
TI-U

Producto bruto interno
a precios de merca-
do (PBIpM)

2. Ingreso y gasto nacional

ceCF
A.'\lN

Gasto nacional neto a
precios de mercado
(GNNpM)

IBIFVE

Acumulación bruta
(IBI)

4. Resto del mundo

E
RX
AX

Egresos corrientes

163
79
15
35

56
183
16

49
8

38
-22
26

ce
CF
VE
IBIF
E
Menos M

Gasto bruto interno a
precios de mercado
(GBIPA!)

SEX
TI-URX

Ingreso nacional neto
a precios de merca-
do (YNNpM)

ANN
D'
AX

Financiación de la
acumulación bruta
(ABI)

M

Ingresos corrientes

56
183
8

49
38

-42

163
79
35

-22

16 ,"
15"
26
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vés del excedente de explotación; en esa primera versión simplifica-
da, este último aspecto se describía como parte de la propia cuenta
del producto y el ingreso. La cuenta de financiación de la acumu-
lación puede ser asimilada a la cuenta consolidada de ahorro e in-
versión de la primera versión simplificada, aunque no muestra la
participación de los distintos grupos de sujetos en la generación del,
ahorro; la principal similitud entre ambas es que describen los re-
sultados finales o reales del proceso de acumulación de capital ma-
terializado en el período objeto de la descripción, sin considerar
las operaciones financieras intermedias que condujeron a los mismos.
Finalmente, la cuenta corriente del resto del mundo es también
asimilable a su correspondiente de la primera versión simplificada
del esquema tradicional.
, En particular, la cuenta del producto y el gasto interno describe,
en su lado derecho, la composición del producto bruto interno, so-
bre la base de la agrupación de sus componentes de acuerdo con"
su destino económico, según lo que ya se explicó. La suma' al-
gebraica de estos componentes -incluyendo la: deducción ftel to-
tal de importaciones realizadas- constituye, precisamente, el gasto
total dedicado al producto bruto interno, o lo que es lo mismo,
el gasto bruto interno expresado, en estas circunstancias, a los pre-
cios vigentes en el mercado. Al mismo tiempo, este gasto constitu-

, ye un ingreso para las actividades generadoras del producto y es
. por esta razón que se describe en el lado 'derecho de la cuenta.
Como contrapartida aparecen en su lado izquierdo" los gastos en
que dichas actividades debieron incurrir para generar el producto,
describiendo -en definitiva- los elementos que explican su valor:
caben aquí los mismos comentarios ya efectuados g propósito de la
teoría delv;:¡lor subyacente en esta descripción. Se puede apreciar
que al estar incluidas las asignaciones para el consumo de capital
fijo -o también, reservas para depreciación- y los impuestos in-
directos netos de subsidios, de acuerdo con las hipótesis y criterios
descriptivos del modelo, el producto queda expresado en términos
brutos y a precios de rnc:rcado. .

Lg cuenta del ingreso y el gasto nacional consolida, por una 'par-
te, los ingresos percibidos por los distintos grupos de sujetos resi-
dentes -o sectores institucionales, como señala explícitamente el
nuevo sistema- y por otra, los grandes destinos de esos ingresos, ,
esto es, el consumo y el ahorro. Obviamente, los Ingresos aparecen
en el lado 'derecho de la cuenta y cubren los percibidos por las
administraciones públicas, los hogares, las instituciones privadas 'sin
fines de lucro y todas las unidades de producción, sean o no finan- '
cieras,y estén o no organizadas en forma de sociedad. Como se recor-
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dará, en la primera versión del sistema tradicional, la participación
del gobierno y las familias e instituciones privadas sin fines de lucro
en la captación de ingresos se describía en sus respectivas cuentas
corrientes, en tanto que la de todas las unidades de producción
quedaba implícita en la cuenta del producto y el ingreso. Desde ótro
punto de vista, en el lado izquierdo de la cuenta del ingreso y el
gasto nacional se describen el consumo y el ahorro, en cuanto des-
tinos de los ingresos percibidos por los grupos de sujetos mencio-
nados antes; El hecho de no incluir las asignaciones para el con-
sumo de capital fijo, y por el contrario, agregar las rentas netas de
la propiedad procedentes del exterior, expresa los resultados de esta
cuenta en términos netos y nacionales, y ello se refleja. -por su-
pucst~ en el ahorro que aparece registrado en el lado izquierdo,
que también está definido en esos mismos términos. Naturalmen-
te, esto se explica porque la cuenta que se está comentando se re-
fiere exclusivamente a los llamados sectores institucionales que, como
se sabe, no constituyen otra cosa que las agrupaciones de sujetos
residentes.
Las cuentas de financiación de la acumulación y de actividades

corrientes del resto del mundo no requieren c;>troscomentarios que
los ya formulados.
En síntesis, esta primera versión simplificada del nuevo sistema,

aun cuando no incluye una descripción de las transacciones finan-
cieras no asociadas directamente con las actividades reales ni la vincu-
lación del proceso descrito con los estados patrimoniales de apertura
y cierre en la economía que se describe, constituye, efectivamente,
la base de funcionamiento del mismo. Se puede apreciar desde ya,
que en relación con esta base de funCionamiento no se han incor-
porado cambios significativos respecto al sistema tradicional. Desde
este punto de vista, y confirmando la afirma.ción de "no rompi-
miento con la tradición" que ya se comentó, ambos resultan com-
pletamente asimilables.
La presentación de esta primera versión simplificada también pue-

de realizarse sobre la base de una matriz muy sencilla como la que
se muestJ:a en el cuadro 21, en la que cada cuenta está representada
por el conjunto de una fila y una columna, decidiendo convencional-
mente incluir los ingresos (esto es, el contenido del lado derecho de
las cuentas) en las filas, y los egresos (componentes del lado izquier-
do de las cuentas) en las columnas.
Se puede observar que dados los criterios descriptivos con que ha

sido ~onstruida la matriz, las sumas de la fila y la columna corres-
pondlentes a cada concepto son, obviamente, iguales. .
En primer término, la fila del producto contiene la magnitud de

•..
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CUADRO 21
Matriz de las cuatro cuentas consolidadas de la nación

1 2 3 4 Total
1. Producto 239 57 -4 292
2. Gasto 277 -22 255
3. Acumulación 15 16 26 57
4. Resto del mundo O

Total 292 255 57 O 604

todo el consumo en su encuentro con la columna del gasto, la de toda
la inversión bruta interna en su cruce con la columna de acumulación,
y el saldo de las transacciones comerciales con el exterior en su
encuentro con la columna del resto del mundo. En el cruce de la
fila del gasto con las columnas del producto yel resto del mundo
se registran la suma de las remuneraciones a los empleados, el exce-
dente de explotación y los impuestos indirectos netos de subsidios,
y por otro lado, las rentas netas de la propiedad procedentes del
exterior, respectivamente. Se trata de los ingresos que, desde la es-
fera de la producción y de las actividades productivas en el resto
del mundo, alimentan el proceso del gasto. La fila de la acumu-
lación registra guarismos en sus encuentros con las columnas del
producto, el gasto y el resto del mundo, que corresponden, respec-
tivamente, a las reservas para depreciación, el ahorro. nacional neto
(en tanto remanente del ingreso luego de atender los gastos de Con-
sumo) y el ahorro del exterior en el país. Finalmente, la fila. de
resto del mundo no registra ningún ingreso, ya que el único que
figura en la cuenta correspondiente -constituido por las importa.
ciones-, fue incluido con signo negativo en la fila del producto,
cuantificándose el saldo de las transacciones comerciales con el resto
del mundo. Si no se hubiera optado por esta alternativa, esas im.
portaciones tendrían que haber sido asentadas en el cruce de la fila
del resto del mundo con la columna del producto, representando
así, al mismo tiempo. un egreso para las actividades productivas.
Desde el punto de vista de las columnas, la del producto presen.

ta la suma de la remuneración a los empleados, el excedente de ex-
plotación y los impuestos indirectos netos de subsidios en su cruce
con la fila del gasto, según ya se vio, y las reservas para depreciación
en su encuentro con la fila de acumulación. Naturalmente, la suma
de la fila y la columna del producto representan .la magnitud del
producto bruto interno a los precios del mercado. Cabe apreciar . t

o'.", 'o
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Es posible plantear una segunda versión simplificada del nuevo sis~
tema de cuentas nacionales de Naciones Unidas, a un mayor nivel
de complejidad que la' anterior. Ello se puede lograr por dos cami~
nos simultáneamente: desagregando la descripción de las 'grandes
actividades reales y las financieras directamente asociadas con ellas,
que ya fueron consideradas en la primera versión (producción, con.
~umo, acumulación y actividades corrientes del resto del mundo), e
mcorporando la descripción de las transacciones financieras de tipo
intermedio; esto es, las que conducen, indirectamente, a la mate-'
rializacióndel proceso de acumulación y, Con ello, a la variación
del estado patrimonial de la economía que se describe. De manera
que esta segunda vía de complicación exige incluir, además de la
descripción de las transacciones referidas, los estados patrimoniales
de apertura y cierre.
Si se co~s!dera en primer lugar la desagregación de la descripción

d~ las activldade~ reales fundamentales, incluyendo las financieras
dIrectamente aSOCIadasa las mismas, es necesario comenzar por deta-

que el guarismo que aparece en el encuentro de la columna del
producto con la fila del gasto es el producto neto interno a los
precios de mercado que es, al mismo tiempo, el volumen de in-
greso neto para gastar. La columna del gasto presenta la magnitud
del consumo total, que corresponde registrarla en el cruce Con la
fila del producto y el ahorro nacional neto en su encuentro con la fila
de acumulación. La columna de acumulación presenta la inversión
bruta interna total, que se materializa a partir de las actividades
productivas y, por 10 tanto, debe ser incluida en el cruce con la fila
del producto. Finalmente, la colurilD~del resto del mundo presen.
ta el saldo de las transacciones comerciales con el exterior en el
encuentro con la fila del producto, las rentas netas de la propiedad
procedentes del resto del mundo en su cruce con la fila del gasto,
y el ahorro generado por el exterior en el país en el cruce con la
fila de acumulación. Es preciso notar que, tanto el resultado de
las operaciones comerciales como el de las actividades productivas
-representado en las rentas netas de la propiedad- son favorables
al resto del mundo, y por eso se registran en su columna con sig-
no negativo. Naturalmente, el hecho de optar por esta alternativa
de descripción, en lugar de asentarlos con signo positivo como par-
te. de su fila, obedece a la. forma en que han sido definidas las
categorías descriptivas correspondientes: el saldo de la balanza co-
mercial y las rentas netas de la 'propiedad procedentes del exterior.

b] Una segunda versión simplificada

llar lá descripción de las actividades de producción, que antes apare-
CÍa consolidada en la cuenta del producto y el gasto interno. Este
mayor detalle puede lograrse si se, describe por una parte la pro-
ducción de mercanCÍas exclusivamente, y por otra, la que se genera
en todas las actividades que operan con ,ese fin en la economía.
'Esto plantea la necesidad de definir los conceptos de mercanCÍas

y actiYidades de producción. Según se establece explícitamente, las
mercanCÍas constituyen "bienes y 'servicios normalmente producidos
para su venta en el mercado a precios que cubren su costo de pro-
ducción".9. De este modo, se aprecia que el concepto no está de-
finido sobre una base material, ya que incluye a todos los servicios
y ello está, naturalmente, asociado a la interpretación subjetiva del
valor subyacente en el modelo.' En cambio, el elemento decisivo
para esta categorización es que esos elementos que se definen como
mercanCÍas se produzcan para ser vendidos en el mercado a precios
que cubran su costo de producción. Por otra parte, cuando se con-
sideran las actividades de producción en su conjunto, además de las
mercancías hay que incluir los servicios producidos por las adminis-
traciones públicas y por las instituciones privadas sin fines de lucro,
así como' los de tipo doméstico que se presta~ los hogares, entre
sí que, por definición, no son comercializables como las mercanCÍas.9S
f:st~ es, pues, la diferencia entre ambos 'conceptos: la inclusión de
esos servicios no comercializables, cuyo valor se establece sobre la
base de sus costos de producción.9s
En el nuevo sistema de cuentas nacionales se incluye la descripción

separada de la producción de mercanCÍas, respecto a la que corres-
ponde a todas las actividades en su conjunto. De esta manera, por
ejemplo, se puede confeccionar una cuenta consolidada de produc-
ción de mercanCÍas y otra referida a la producción de todas las
actividades, como las que se incluyen en el cuadro 22. Cabe desta-
car que la información contenida en estas cuentas es coherente con
la que se utilizó en la prescntaci~n de la primera versión simplifi-
cada que, como se dijo anles, constituye la consolidación -al más
alto nivel de agregación- de todo el ejemplo en base al cual se
comenta el nuevo sistema en su conjunto.
En la cuenta de producción de mercancías se han incluido, en su

lado derecho, los elementos componentes de dicha producción que
originan ingresos para esa actividad, clasific:adossegún su destino eco-

97 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit., cap. 1,
Introd., p. 9. .

98 Ibid.
99. Ibid., cap. VI, "Transacciones de las cuentas .de producción; gastos de

Consumoy formación de capital", p. 102.
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Disponibilidad bruta de ni~p(nibilidad bruta de
mercanCÍas a precios mercanCÍas a precios
de mercado (DBMpM) 528 de mercado (DBMpJf) 528

Cuenta de producción de todas las actividades

un-r 261 VBPMpM 486
S 163 VBPG 56EX 79 VBPSPM 11
D 15
(TI - U) 35

Valor bruto de produc- Valor bruto de produc-
ci6n a precios de mer- ci6n a precios de mer-
cado (VBPPJf) 553 cado (VBPPJf) 553

n,ámico. Por una pa.rte, bienes de naturaleza intermedia que sufrí-
ran una transformaCIón y que se han identificado con el símbolo
tJ.IM, haciendo referencia a su definición como utilización interme-
d~a d~ me~c~ncías. Luego se incluye el consumo privado de mercan-
Clas, IdentIfIcado .con el símbolo CFM que, dada la definición de
l~s cat~gorías del m~elo, es el único posible consumo de mercan-
~Ias. Fm~~mente, se tlene la variación de existencias, la inversión bruta
m~erna fiJa y las exportaciones que, como sólo pueden estar consti-
tUIdas enteramente ~or mercancías, registran magnitudes coinciden-
tes can las de .la pnmera ~ersión simplificada.
En el 1a9,0 IZqUIerdo se, mcluyen como egresos el valór bruto de

la producclOn de mercanClas a los precios de mercado (VBPM )
y el .de. las impor~aciones totales, que también sólo pueden e~~r
constltuldas exclusIVamente por mercancbs. De esta manera, se la- .
gra 9~~las sumas de ambos lados de la cuenta cuantifiquen la dis-
pombllIdad bruta. total de mercancías a los precios del mercado
(DBMpJf). En efecto, aplicando los criterios descripti\'Os del mode-
lo ya conocidos se tiene:

DBMpJf = VBPMpM + 1\1

CUADRO 22
Cuenta de producción de mercancías

La cuenta consolidada de producción <:le todas las actividades en
su conjunto diferencia la de mercancías de la de servicios no ca-
mercializabl~s y, adicionalmente, detalla la descripción de las fuen-
tes generadoras del. valor de la producción. Así, entre los ingresos
incluidos en su lado derecho se han asentado -además del valor
bruto de la producción de mercancías- el de la producción de ser-
vicios por parte de las administraciones públicas (VBPG) y, agru-
pados, los que corresponden a los servicios de las instituciones pri-
vadas sin fines de lucro y a los de tipo doméstico que se prestan
los hogares entre sí (VBPSPM)' Cabe apreciar en particular que
VBPG coincide exactamente con el denominado consumo de las
administraciones públicas (CG), de acuerdo con el ya conocido con-
tenido de estas categorías descriptivas. Por otra parte, el símbolo
no incluye el subíndice correspondiente a su expresión a precios de
mercado, por no corresponder en este caso.
En el lado izquierdo de la cuenta se incluyen las diferentes cate-

gorías de egresos que han experimentado las actividades generado-
ras de la producción, y cuya descripción constituye, al. mismo tiem-
po, un registro de los elementos que explican el valor de la producción
total: la utilización intermedia de mercancías, las remuneraciones
de empleados, el. excedente de explotación, las reservas para depre-
ciación y los impuestos indirectos netos de subsidios, ya que todos
estos conceptos están expresados a los precios vigentes en el merca-
do. Importa tener en cuenta que la inclusión del excedente de ex-.
plotación -que sólo se genera en la producción de mercancías- en
el lado izquierdo de la cuenta es el que permite, dada su defini-
ción residual, obtener sumas iguales en ambos lados de la misma.
Estas sumas cuantifican el valor bruto de la producción total a los
precios de mercado.

En términos generales se puede comprobar que la mayor desagre-
gación de la información que presenta esta segunda versión con
referencia a la actividad de producción, no sólo permite distinguir
la actividad productora de mercancías de la de servicios no comer-
cializables, sino también describir la produceión de bienes interme-
dios y, con ello, alcanzar la cuantificaeión del valor bruto de la
producción, que en la cuenta del producto y el gasto de la prime-
ra versión simplificada no había sido determinado, en virtud del alto
grado de consolidación que la caracteriza. .
. Una desagregación de naturaleza análoga puede plantearse ahora
respecto a la descripción del proceso de aplicación del ingreso al
gasto y, en particular, a la adquisici6n de bienes y servicios de con-
sumo y a la generación del ahorro. Asi, la información que apa-
recía consolidada en la cuenta del ingreso y el gasto nacional de
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to, .RX resulta negativo. En la cuenta de ingresos y gastos que se
presenta en el cuádro 23, RXC tiene que ser incluido en el lado
derecho, esto es, entre los ingresos,. en tanto qu~ R?U' debe ser re-
cistrado como parte. de los gastos en el lado IzqUlerdo. Por otra
•parte, la inclusión del ahorro n~cional neto en ese mismo lado iz-
quierdo permite obtener sumas Iguales en ambos lados de la cuen.
ta aun cuando, como consecuencia de la desagregación de las ren-
tas netas procedentes. del exterior que se ha efectuado, ~sas sumas
ya no representan el ingreso y el gasto nacional neto a precios
de mercado. Ello sólo se lograría si RXP apareciera deducido en
el lado derecho, como sepresent6 en la cuenta del ingreso y el
casto nacional de la primera versión simplificada. Por esta razón,

. los resultados de esta cuenta de .ingresos y gastos se han denomina-
.. do, respectivamente, ingreso y gasto total neto a precios de mercado.
En esta segunda versión simplificada del nuevo sistema de cu~n.

tas nacionales también hay que incorporar, como se señaló al pnn.
cipio, la descripción de' las transacciones financieras que no ~stán
directamente asociadas con las actividades reales, pero cuya eXISten-
cia conduce directamente a la materialización del proceso de acumu.
lación. En realidad, esta descripción no constituye una novedad
incorporada por el nuevo sistema, ya que el esquema 'tradicional la
incluía a través de las cuentaS ele transacciones de capital corres-
, pon dientes a los diferentes grupos de sujetos, según se vio ante~.l00
El aporte que efectúa el nuevo sistema, desde este punto de VIsta,
es el de posibilitar un mayor detalle de la información correspo~.
diente, principalmente por la forma en que son agrupad?s los dis-
tintos agentes económicos participantes. en la conformaCIón de los
fluíos financieros que se describen, y por la relación que se estable-
ce entre estos últimos, el proceso de acumulación y los estados pa.
trimonia1es de apertura y de cierre correspondientes a la economía
que se describe.. . . .
Es preciso señalar, en primer lugar, que desde una perspectiva

conceptual, el nuevo sistema no presenta ninguna diferencia relevan-
te en la concepción de la naturaleza y las funciones que esos flu-
jos financieros cumplen en el marco del proceso económico general,
respecto a 10 que ya se vio a propósito del sistema tradicional. En
este sentido, entonces, es preciso remitirse al análisis detallado que
se efectuó anteriormente.101
Desde un punto de vista formal, en ese análisis se habían' clasifi.

,j&
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la primera versión ~implificada puede ser desagregada ahora sobre la
b~se de la c~~eccIón de dos cuentas: por un lado, una cuenta de
bIenes y servIcIos de consumo y, por otro, una cuenta de ingresos
y gastos, como las que se incluyen en el cuadro 23.

CUADRO23

Cuenta de bienes y servicios de consumo

CFM 172 e 239es 67

Consumo total 239 Consumo total 239
Cuenta de ingresos y gastos

ce 56 s 163
CF 183 EX 79
ANN 16 }[4 - U) 35
RXP 32 C. 10

Gasto total neto a pre- Ingreso total neto a pre-
cios de mercado 287 cios de mercado 287

La cuenta de bien~s y servicios de consumo incluye en su lado
derecho la parte del m~reso que se ha destinado 'a la adquisición
de aquéllos y que, obVIamente, representa la magnitud del consu-
mo total. Es~e volumen de recursos constituye, entonces, la entra-
da ,que expenmenta esa .cuenta y sus salidas aparecen clasificadas
s7~n el consumo se refIera a mercancías o a servicios no comer.
cIalIzables, tal com~ ya s~ definieron. El primero, como se sabe,
sólo puede ser de ~>ngenpnvado, y por eso se utiliza el símbolo CFM.
. La cuenta de mgresos y gastos es prácticamente similar a la del
I~gres.o.y el gasto, nacional que se comentó en la primera versión
sImplIficada. La unica dif~rencia es que ahora se han desagregado
las rentas netas de la propIedad. proceden~es del exterior, según co-
~espondan a rentas de la propIedad nacIOnal radicada en el exte-
nor ~RXC), o bien a rentas percibidas en el país por factores del
extenor (RXP). Como se sabe, se cumple que:
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100 Véase, en este mismo capItulo, el punto 1 b], Una segunda versi6n,sim.
plificada, referida al sistema tradicional de cuentas nacionales de NaCIones
Unidas. '
101 .Ibid ..
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cado las transacciones financieras de carácter intermedio según co-'
rrespondieran. a variaciones de liquidez, préstamos concedidos u atar.
gaGos y operaciones con activos de naturaleza financiera. En su
presentación simplificada, el nuevo sistema las clasifica según se re.
fieran a dinero legal y dépósitos (que resultan asimilables a las va-
riaciones de liquidez); valores de diferentes tipos, como las accio-
nes, los títulos, las pólizas de seguro, etc., y otros activos financieros
entre los que figuran, por ejemplo, las diferentes clases de présta.
mos.102 Por otra parte, en su presentación detalI¡¡.da la clasifica-
ción del nuevo sistema -además de l;ls existencias de oro mone-
tario, que constituyen obviamente un activo financiero- incluye las
siguientes categorías de activos y pasivos financieros.lOs .

o dinero legal y depósitos transferibles,
O otros depósitos,
O efectos y bonos a corto plazo,
O .bonos a largo plazo,
O acciones y participaciones de capital,
O préstamos a corto plazo,
O préstamos.a largo plazo, .
O participación neta de los hogares en las reservas de los seguros

de vida y de las cajas de pensiones,
O aportaciones netas de los propietarios a la acumulación de las

. cuasisociedades,
O créditos comerciales y anticipos,
O otras cuentas por cobrar y pagar,
O otros.

. Por razones de simplicidad se optará por la presentación simpli.
flcada de tres categorías que ya se mencionó y, coherentemente con
el misn:o ejemplo numérico que se viene utilizando, se puede ahora
confeccIOnar cu~ntas de financiación del capital para cada uno de
los ~p~s de ~uJetos que el nuevo sistema distingue desde una pers-
pectiva fmanclera: las empresas no financieras, las instituciones fi.
n.ancieras, las administraciones públicas, las instituciones privadas sin
fmes.de lucro y los hogares que también incluyen, desde este punto
de y¡sta, las empresas no financieras y no organizadas en forma de
socIedad. C~mo se decía antes, esta agrupación de agentes partici-
pantes constItuye una de las bases de la mayor información que

102 Vé N' U'd U' d" ase aClones DI as, n SIStema e cuentas nacionales, op. cit., cap. n,
La estructura del sistema", p. 29. . .
103 Ibid., cap. VIi, "Transacciones de las cuentas de ingresos y gastos de fí.

. nanciación del capital", pp. 138.139..

procura lograr. el nuevo sistema. Las cuentas ~e financ~ación del ~_
pital que se mcluyen en el c.uadro 24, no solo descnben. l~ pa.rti-
cipación de cada grupo de sUjetos en el proceso de matenalIzaClón
del ahorro y la inversión, sino adicionalmente la que registran en
la conformación de los flujos financieros que, en definitiva, posibi-
litan dicha materialización. Por este motivo, se ha cambiado la
denominación de financiación de la acumulación, utilizada en la cuen.
ta consolidada que se presentó en la primera versión simplificada,
por la de financiación del capital que se empleará de ahora en

, adelante. Además de los símbolos conocidos, en el cuadro 24 se
identifica con DL al dinero legal y los depósitos; con V a los va.
lores' con OAF a los otros activos financieros; con OPF a los otros
pasi\:os financieros, y con PRN a .los préstamos n~tos.. Por otra
parte, se identifica con la letra E a las empresas no fmancleras; con
N a las instituciones financieras; con AP a las administracionespú-
blicas; con F a los hogares y empresas no financieras y no orga-
nizadas en forma de sociedad, y con L a las instituciones privadas
sin fines de lucro. Estos últimos símbolos serán utilizados como
único subíndice 104 en las circunstancias que' correspondán.

En términos generales se aprecia, en primer lugar, que cada cuen-
ta tiene dos partes: la primera se refiere a la partici~a~ión ~,de las
distintas cateaorías de sujetos en el proceso de matena}¡zaclOn del
ahorro y la inversión" y la segunda describe su participación en
las transacciones financieras de carácter intermedio. Desde otro pun-
.to de vista los criterios convencionales de descripción en ambas
partes de l~. cuenta son 16s mismos:' en el lado dere~ho se inclu-
yen las entradas que alimentan el proceso que se d~scnbe, en tanto
que en el lado izquierdo se asientan las salidas de dl~ho proceso.

En particular, la primera parte de la cuenta se a!In:-~nta con las
entradasde1 ahorro neto y las reservas para depreClaclOn que cada
grupo de sujetos genera para financiar su ~cumu1ación ~ruta, y
muestra, además, la acumulación bruta efectivame~te rea}¡zada en
el lado izquierdo. La diferencia entre ambas magmtudes, que tam-
bién aparece en dicho lado, es el préstamo neto .que cada categ()o
ría de agentes realiza a las demás, o 10 9ue e~}o ml~mo, es el exceso
del ahorro de cada sector respecto a su mverslOn. DIcho exceso CO?s.
ti tuve, de hecho, un uso intermedio de fondos, y aquí se 10 define
conio préstamo neto. .

Precisamente, el contenido de la segunda parte de la cuenta es
una descripción acerca de cómo se genera ese préstamo neto. En

104 No se utiliza el doble sub¡ndice como en el estudio del sistema tradíc!o-
nal, porque la información q.ue se emplea. ~mo base del. ejemplo no p~rmlte
distinguir las categorías de sUJetosque particIpan en cada tipo de transaCCIón•

-.'..
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PRNAP
DLAP.
VAP
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6
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Préstamo neto y varia-
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1BIF:F
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PRNp

Variación neta de acti.
vos financieros

5. Instituciones privadas sin fines de lucro

Variación neta de acti-
vos financieros

4. Hogares y empresas n9 financieras y no organizadas
en forma, de sociedad
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CUADRO 24 (continuaci6n)
DLAP
VAP
OAFAP

Acumulación bruta

7
2

12
8

9

10
12
6

20
-26

19
15

, 8

. ,1, ~ .

Préstamo neto y: varia- . -:
ción neta depasÍ\'os.-

.:finan'cieros

2
14
12

Financiación de .la acumu-
20 laci6n bruta .

-3' P~NE
7 DLE
4 VE

OFFs

8

3
-4
10

. Finan~iaciónde la acumu.
-.-9 lación bruta .
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CUADRO 24

Cuentas. de fi1U1ncÚlción del capital para los sectores institucionales
de sujetos residentes . .
1. Empresas no financieras

AcmTIulación bruta

Acumulación bruta

IBIFs
VEs
PRr."'V E

;¡,. "': ,..¡ J:"" "
Variación neta de acti.

vos financieros ' ,
• . L:'

, 2. Instituciones fin¡lIiciei~

. Variación neta de acti.
vos financieros

3. Administraciones públicas

IB1FAP
VEAP

PRNAP

Acumulación bruta

28

11
2

-17

Préstamo neto y varia•
ción neta depasiv-os
financieros

Financiación de la acumu-
lación bruta .

28

-8
4

-4

Acumulación bruta

Variación neta de acti-
.'vos financieros

-1

1
2
2

5

FinanCiación de la acumu-
lación bruta

. Préstamo neto y varia.
ción neta de pasivos
financieros

1

2

1
2

5

'.
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de dinero legal y depósitos en 4 unidades, otros las disminuyeron
en 12. Pero esto también quiere decir, como se comprobará ~espués,
que las tenencias de liquidez del resto del mundo en re~ac~~nc?n
sus operaciones económicas con el p~Ís objeto de la. descnpclOn, tie-
nen que haber aumentado en 8umdades, y lo mIsmo ocurr~ ~on
las otras dos categorías de elementos financieros que se han defimdo.
En el caso del ejemplo propuesto, el préstamo neto ~fectuado p.or

los sectores institucionales residentes tiene signo negatIvo. Ello SIg-
nifica que dichos sectores han recibido un préstamo neto del resto
del mundo y, por consiguiente, que el ahorro de este último en el
país es positivo. .
Se puede apreciar que, si en vez de incluir PRN, s~ confeccIOna

la cuenta del cuadro 25 asentando el ahorro del. extenor en el lado
derecho de la primera parte, como se. hizo. e~ la prime~a versión
simplificada, se obtiene la cuenta de fmanClaclOn d:l capItal de la
economía en su conjunto. Ello se debe. a que, en ngor, aI?bas des-
criben los mismos procesos y contienen la mis~a ifolformacI6n. Con
esa modificación se logra además que la .cuan~J!IcacIón de la ~cumu-
lación bruta, registre efectivamente la mverSlOn que ha tem?o lu-.
gar dentro de las fron~eras .del país c.ualquiera que haya sIdo el
arupo de sujetos que la fmancIó. En el eJemplo propuesto, esa acumu-
lación bruta alcanzó a 57 unidades.
Toda esta descripción se completa con la confección de una cuen.

CUADRO 25
Cuenta consolidada de financiaci6n del capital, correspondiente
a los sectores institucionales residentes

..

••
t.
I

su lado derecho, esta segunda parte se alimenta con fuentes inter.
medias de fondos, o también, incrementos de pasivos financieros,
como se señala explícitamente en la presentación del cuadro 24,
mostrando en su lado izquierdo los usos intermedios de fondos,que
también se definen como incrementos en las tenencias de activos
financieros. La diferencia entre los usos y las fuentes intermedias
de fondos, o 10 que es lo mismo, entre los incrementos de activos
y pasivos financieros, es un uso neto de fondos intermedios, que
aquí se ha denominado préstamo neto y que para obtener sumas
iguales se inscribe en el lado derecho de la segunda parte. Natu.
ralmente, se trata del mismo préstamú neto que se incluye como
saldo o resultado de la primera parte de la cuenta, en su lado izo
quierdo. Cuando es positivo significa que ha habido un exceso del
ahorro bruto generado por una determinada categoría de sujetos
respecto a su inversión bruta, y que ese exceso constituye un prés-
tamo neto a otros agentes; el análisis de la segunda parte permite
apreciar en qué elementos de carácter financiero se ha materiali.
zado ese préstamo neto: dinero legal y depósitos, valores, u otros.
Las variaciones de activos y pasivos que han tenido lugar sobre es-
tas tres bases se presentan separada y no consolidadamente, para no
perder información al respecto.
Si se consolidan todas las cuentas del cuadro 24 en una sola se

obtiene una cuenta de financiación del capital para todos los secto-
res institucionales de sujetos residentes, que ahora resulta más com-
pleta que la cuenta consolidada de financiación de la acumulación
que. se presentó en la primera versión simplificada, ya que esta
última, como se recordará, no incluía una descripción de las tran-
sacciones financieras intermedias. En el cuadro 25 se puede apre-
ciar esta nueva formulación. .
Como se podrá advertir claramente, al consolidar las cuentas de

financiación de capital de todos los sectores institucionales residen.
tes, el préstamo neto es el que dichos sectores le realizan al resto
del mundo y, al mismo tiempo, constituye el ahorro del exterior
en el país con signo contrario. O sea, que se cumple,

PRN=-AX

Las formas que ha asumido este préstamo neto, en términos de
elementos financieros, se detallan en la segunda parte de la cuenta.
AsÍ, se puede observar que los sectores institucionales residentes han
registrado una disminución neta de la liquidez en su poder, que se
ha cuantificado .en 8 unidades: como la cuenta indica, ello es pro-
ducto de que mIentras algunos sectores incrementaron sus tenencias

IBIF
VE
PRN

1 Acumulación bruta

DL
V
OAF

Variación neta de acti-
vos financieros

49 D
8 ANN

-26

Financiación de la acumu-n lacióh bruta

4 PRN
33 DL
25 V

OPF

Préstamo neto y varia-
ción neta de pasivos

62 financieros

15
16

31
-26
12
42
34

62
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ta para el resto del mundo que, además de las transacciones corrien-
tes, describe su participación en los flujos financieros y, COn ello,
e~ el proceso de acumulación de la economía objeto de la descrip-
CIón: ~rec~samente, la inclusión de este último aspecto es el que
la dlstmgmrá de la cuenta del resto del mundo que formó parte
de la primera versión simplificada, según se puede apreciar en el
cuadro 26.

. En este .caso se puede comprobar que el resultado de las opera-
ciones cornen.tes, esto es, el ahorro .del resto del mundo en el país. es
exa~tamente. Igual, en valor y. en. SI~O, al préstamo neto que dicha
entidad real~~ a ~os sectores mstItucIOnales residentes, y que consti-
tuye su particIpación en el proceso de financiación de la acumulación
que realizan esos sectores. Por otro lado, el contenido de la segunda
parte de la cuenta revela la composición de los movimientos de ac-
tivos y pasivos financieros que se corresponden con la generación de
ese ahorro por parte del resto del mundo, utilizándose el subíndi-
ce X para id:ntificarlos. Según se dijo antes, también existe una
c?rrespOndencIa .entre .1as. va~áciones c~nsolidadas de activos y pa-
SIVOSde los sectores Institucionales reSIdentes y las que ha regis-
trado el resto del mundo .. Esa correspondencia se comprueba a ni-
vel de .ca~a categoría de activo y pasivo y, por supuesto, a nivel de
las vana~IOnes t?t~les de activos y pasivos. AsÍ, se aprecia que la
suma de las vapaCIOnes,netas de activos financieros correspondien-

62 + 30 = 88 + 4 = 92

.,'
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105 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit., cap. D,
"La estructura del sistema",. pp.' 32'34.' ,
106' Ibid., pp. 33.34.

tes a los sectores institucionales residentes y al resto del mundo,
es igual a la suma de las variaciones netas de pasivos financieros
registradas por los mismos:

La descripción de las relaciones entre todo este proceso de finan-
ciación del capital -incluyendo su componente real dado por ,la
acun1Ulación efectivamente materializada ysu compon,ente finan-
ciero propiamente tal- con los estados patrimoniales' de ap~tura .
y cierre de la economía objeto de la descripción, constituye otro

, de los aportes del nuevo sistema de cuentas nacionales, en el sen-
tido de la mayor información que es posible, lograr con su aplica-
ción.l05 El análisis de este aspecto exige considerar los estados pa-
trimoniales al comienzo y al final del período al, que se refiere III
descripción, y analizar la forma en que se pasa del uno al otro a,
través de los procesos de acumulación y de financiación de la mis-
ma que han tenido lugar durante el transcurso de dicho período.

Sin embargo, el nuevo sistema prevé la existencia de otro factor
de modificación de los estadospatt'imoniales y, por lo tanto, de
transición entre los de apertura y de Cierre. Se trata de las revalo-
rizaciones 106 de los activos y pasivos que conforman esos. estados
patrimoniales, 'de mucha importancia en economías afectadas por
procesos inflacionarios agudos.

De esta manera, en síntesis, el estado patrimonial de apertura,
modificado por las variaciones de activos y pasivos,' así como las
revalorizaciones de estos últimos, permite llegar al estado patrimo-
nial de cierre. '

En el cuadro 27 se presenta un ejemplo numérico de un estado
patrimonial de apertura, coherente con el que se ha venido em-
pleando anteriormente. Los sujetos aparecen agrupados en las mis-
mas categorías ya definidas para toda la descripción de las, ¡¡,ctivi-
dades financieras. . '

En el cuadro 27 se h;;:¡ utiliZado los símbolos, que identifican a
los distintos sectores institucionales residentes, así como al resto
del mundo y, por otra parte, los que representan a cada, catego-
ría de activos y pasivos financieros. Adicionalmente, entre los activos
se han incluido 'los activos físicos netos que los distintos grupos
de' agentes tienen acumulados al comienzo del período, represen-
tándolos por el símbolo AFN. Por otro lado, en el área del cuadro

42
32

30

74
26

3
1

M
RXP

AX=PRNx
DLx
Vx
OPFx

Ingresos corrientes

Préstamo neto y varia-
ción neta de pasivos
financieros

38
10
26

30

74
8
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E
RXC
AX=PRIV,Z

Egresos corrientes

CUADRO 26

Cuenta del resto del mundo

Variación neta de acti-
vos financieros
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CUADRO 27
Estado patrimonial de apertura

correspondiente a los pasivos se incluye el valor neto del patrimo-
nio existente en la apertura del período (VN), COli.lo que se logran
sumas iguales para cada grupo de agentes.
Desde otro punto de vista, cabe apreciar que se han cuantificado

los subtotales de activos y pasims de apertura, correspondientes a los
sectores institucionales residentes que, can los del .resto del mundo,
completan los que se refieren a la economía en su conjunto. Si se
consolidaran los activos y los pasivos financieros para los sectores
institucionales residentes, a nivel de cada una de las categorías en
que se ha clasificado a aquéllos, se obtendrían valores absolutos
iguales y de signo contrario a los que registra el resto del mundo.
Ello se debe a que esa consolidación permite obtener la posición
que, con referencia a cada uno de esos elementos financieros, tiene
el país objeto de la descripción con referencia al resto del mundo.
Así, en materia de dinero legal y depósitos, los sectores residen.
tes 107 tienen un pasivo neto de 25 y el resto. del mundo un activo
107 El único sector residente que tiene pasil'os es el que corresponde a las

~stituciones financieras, y se supone que esos pasivos corresponden a la emi.
slón de dinero legal y a los depósitos bancarios.

DL
V
OAF
AFN

Total

DL
V
OPF
VN

Total

Activos -

E N AP F L ST X Total

18 42 9 60 12 141 25 16621 56 16 40 10 143 28 17120 67 25 C" 8 173 18 191/)

143 62 83 24 14 326 326
202 227 133 177 44 783 71 854

PasiYOs

E N AP F L ST X Total

166 166 16643 15 41 24 22 145 26 17137 26 62 26 13 164 27 19]122 20 30 127 9 308 18 326
202 227 133 177 44 783 71 854

neto de 25; en valores, los sectores residentes tienen un pasivo neto
de 2 y el resto del mundo un activo neto de 2; en otros activos y
pasivos financieros, los sectores residentes tienen un activo ~eto de
9 y el resto del mundo un act~vo.neto de. 9. Todo .ello explIca que
los totales generales de las vana clOnes actIvas y pasIVas en cada ca.
tegoría de elementos financieros, también sean i~ales.. .
Si se consolidaran todos los activos y los pasIVos fmancleros, y

yá no sólo para los sectores residentes, sino incluyendo también al
. resto del mundo se neutralizarían totalmente entre sí y, como es
.lógico, sólo subsi;tirÍan en el estado patrimoni,al de apertura l~s acti-
vos físicos netos que ha acumulado la economla.•y ~~e en el eJe~plo
propuesto alcanzan a 326 unidades. La con.solI?acI.onde los actIvos
y pasivos financieros sólo para los sectores InstItucIOnales, ;:ompara-
da con el estado de situación del resto del mundo, permIte deter-
minar, en último término, las participaciones. que es~s sec~ore~.re-
sidentes y el resto del mundo tienen sobre ese patnmonIo fISICO
neto que está acumulado, y que constituye la sum.a de to.dos los
activos físicos netos en poder de cada grupo de sUjetos reSIdentes,
así como también la suma de los valores patrimoniales netos co-
rrespondientes a todas las categorías de agentes, incluyendo al resto
del mundo. . , .
En efecto, los sectores residentes han acumulado actIvos. fíSICO.S

netos por 326, pero tienen activos financieros por 457 y ~aslV~s fi-
nancieros por 475, lo que significa. que r~gistr~n un paSIVOfina~.
ciero neto de 18 unidades. Ese paSIVOfmanClero neto, por defi..
nición . está referido al resto del mundo, según ya se vio. De la
mism.:: manera, el resto del mundo presenta un activo financi~ro
neto de 18 unidades con referencia al país objeto de la descn~
ción, que figuran en el valor neto incluido en el área de los. paSI-
vos del cuadro 26. Todo esto significa que sobre las 326 UnIdades
de activos físicos netos que los sectores instituc~onales resident~s. en
el país han acumulado, esos mismos sectores tIenen una partICIpa-
ción patrimonial de 308, en tanto que la del resto. del .mundo al-
canza a 18 unidades. Dicho de otro modo, el patnmonIo neto d~l
resto del mundo en el país es de 18, en tanto que el patrim?nIo
neto del país en el exterior es igual en valor absoluto y d~ SIgnO
contrario al anterior, esto es, -18. Desde otro punto de ~:ta, las
cifras del cuadro 27 permiten comprobar que la composlcIÓ~ d~
esas 18 unidades es la siguiente: 25 unidades corresponden a lIqUI-
dez (dinero legal y depósitos) utilizable en el país, y.en P?der del
resto del mundo; 2 unidades corresponden a valores fman.clcros ne-
tos contra el país en poder del resto del mundo, y 9 umdades co-



Variaciones de activos y pasivos

. El funcionamiento de este cuadro es exactamente igual al ante-
nor, aun ~uando deb~ tene~se en cuenta que laque se describe aho-
ra. son flUJOSy no eXIstencIas, como en el cuadro 27. En rieTor, se
trata de los flujos que modifican esas existencias. Conviene bdesta-
car,en particular, que en la fila de activos físicos netos se ha in-

. Pasivos

E N AP F L ST X Total
DL 12 12 12V 19 6 16 1 42 ~ 45)OAP 15 la 7 2 34 1 35APN 12 7 -8 5 16 26 42
Total 46 25 18 12 3 104 30 134

rresponden a otros activos financieros netos. contra el exterior. en
poder del país.
Toda esta situación patrimonial de apertura se modifica durante

el transcurso del período con las variaciones de. activos y pasivos y
con las revalorizaciones que se registran en cuanto a los mismos. A
su vez, las variaciones referidas se materializan en cuanto a los ac-
tivos físicos netos. sobre la base de la inversión neta. y en cuanto
a los activos y pasivos financieros, con los cambios que se han re..
gistrado en las tenencias de . los mismos. Describiendo todas estas
modificaciones se puede llegar a los estados patrimoniales de cierre.
En el cuadro 28 se presentan las variaciones de activos y pasivos

que, naturalmente, contienen la misma información que las cuen-
tas de financiación del capital. ya analizadas.

CUADRO 28

271

Activos

E N AP F L ST X Total

1 2 1 2 1 7 2 92 4 2 3 11 1 126 -4 5 1 1 17 17
9 10 8 6 2 35 3 38

Pasivos

E N AP F L ST X Total

4 2 1 1 8 1 9
3 2 4 2 11 1 122 8 2 3 1 .16 1 17
9 10 8 6 2 35 3 38

EL SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES

También el funcionamiento del cuadro de revalorizaciones es igual
al de los anteriores. Sólo conviene destacar en particular que. natu-
ralmente, no existen revalorizaciones del dinerolega.l y los depósitos.
Finalmente. en el cuadro 30 se incluyen los estados patrimoniales

de cierre, que como ya fue e},:plicado, contienen las modificaciones
experimentadas por los componentes de los estados de apertura.
corno consecuencia de las variaciones de activos' y pasivos y de las
revalorizaciones.
Si se tiene en cuenta la información contenida en todos los cua-

dros anteriores. además de la que se presenta en el cuadro 30. se
puede apreciar que el valor neto patrimonial de cierre de la. eco-
nomía en su conjunto alcanza a 385 unidades. Ello se debe a que

Total

cluido la inversión neta materializada por cada sector institucional
residente. calculada con base en la acumulación bruta menos las re-
servas para depreciación. Por otra parte. en la fila de valor neto
en el área de los pasivos figuran los ahorros netos generados por
cada grupo de agentes, incl:uyendo por supuesto al resto del mundo.
En el cuadro 29 se incluyen las revalorizaciones de activos y pa~

sivos que han tenido lugar durante el período objeto de la descripción.

CUADRO 29

Revalorizaciones de activos y pasivos

V'
OAP
APN

Total

V
OPF
VN

L ST X Total

1 4 8 122 33 12 452 25 10 35-2 42 42
3 104 30 134

F

12

Activos

AP

18

-2 6
4 6
7
9

MODELOS DESCRIPTIVOS MACROECON6Mioos

E N

DL -3 2
V 7 14
OAF 4 12
APN 38 -3
Total 46 25

270
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c] Consideraciones generales

Como se dijo antes, las dos versiones simplificadas del nuevo siste-
ma que se han presentado, a distintos niveles de complejidad conS-
tituyen, en rigor, consolidaciones a las que en cualquier circunstan-
cia se puede llegar a partir de expresiones más complejas. Estas
últimas se logran desagregando detalladamente las versiones ya ana-
lizadas, con referencia a diversas perspectivas, particularmente, los
grupos de sujetos considerados y los tipos de actividades que se des-
criben. De esta manera, se va alcanzando un nivel de información
muy específico que, dadas las características del nuevo sistema, es
bastante mayor que el que ya fuera comentado a propósito del sis-
tema tradicional, especialmente en' 10 que se refiere a las activida~e.s
financieras no directamente relacionadas con el proceso real o fiSl-

can cías y una de todas las actividades productivas en su conjunto
para describir el proceso de producción; una de bienes y servicios
de consumo y una de ingresos y gastos .para describir el proceso de
.asignación de ingresos al consumo' y, por consiguiente, la generación
de ahorro; una cuenta consolidada de financiación del capital, a
nivel de la economía en su conjunto, así como cuentas de finari.
ciación del capital para cada sector institucional residente, para des-
cribir el proceso de acumulación y la influencia que sobre este ú~-
timo tienen los movimientos de activos y pasivos financieros; un;il
cuenta de transacciones corrientes y financieras del resto del mun-
do, para describir las operaciones comerciales y el pago de :s~rvi-
cios de factores entre el país y el exterior, por un lado, y las' tranr
sacciones de capital que tienen lugar entre los mismos, por otro,
respectivamente; los estados patrimoniales de apertura y cierre' de
cada sector institucional residente y el resto del mundo,para d~-
cribir las modificaciones que experimentan los primeros a partir de
la acumulación de activos físicos, la~ variaciones de activos y pasivos
financieros y las revalorizaciones de los mismos, y finalmente UI;l
cuadro que describe sistemáticamente la magnitud de estas últimas.'
También es posible presentar esta segunda versión simplificadll

en forma matricial, como se realizó con la primera. Esta matri¡;>; '.
aparece contenida en el cuadro 31 y, conceptualmente, su funciq- .
namiento es similar a la que ya se vio anteriormente. Sólo cab~
agregar que respecto a los estados patrimoniales de apertura y de .
cierre, los activos se registran en la columna correspondiente a fi- :
nanciación del capital (para los sectores institucionaleS residentes) .
y al resto del mundo, en tanto que los pasivos se asientan en las .
filas respectivas.

3""1'.MODELOS DESCRIPTivOS MACROECON6MlOOS

Activos

E N AP F L ST X Total

15 44 7 66 13 145 33 17829 72 21 48 13 183 42 22526 83 34 56 10 209 29 238187 63 97 2) 13 385 385
257 262 159 195 49 922 104 1026

Pasivos

E N AP F L ST X Total

178 178 17866 21 59 25 24 195 30 22555 28 76 35 15 209 29 238136 35 24 135 10 340 45 385
257 262 159 195 49 922 104 1026
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CUADRO 30
Estado patrimonial de cierre

DL
V
OAF
AFN

DL
V
OPF
VN

Total

Total

la magnitud de apertura, 326 unidades, se ha visto incrementada
por 42 de acumulación neta y 17 por concepto de valor neto de
revalorizaciones. Al mismo tiempo, los sectores institucionales re-
sidentes registran una participación 'de 345 unidades sobre ese pa-
trimonio neto, en tanto que la del resto del mundo alcanza a 45
unidades. Es decir, el patrimonio neto del país respecto al exte-
rior es de -45 al cierre del período analizado. Como se puede
comprobar, entonces, esta categoría descriptiva. pasó de -18 a -45
durante el transcurso de dicho período: ello significa que la varia-
ción del patrimonio neto del país en el exterior ha sido de -27.
De esta última cifra, -26 corresponde al saldo de operaciones co-
rrientes con el resto del mundo, O lo que es lo mismo, el ahorro
del exterior en el país, y -1 a la revalorización neta del patrimo-
nio neto referido.
De esta manera, se ha llegado a conformar una segunda versión

simplificada del nuevo sistema de cuentas nacionales de Naciones
Unidas, ya muy aproximada a su expresión completa. Recapitulan-
do, esta segunda versión simplificada consta de una cuenta de mero
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108 Una versión detallada del nuevo sistema puede ser apreciada en él cap. VIII,
"Cuentas y cuadros norrnalizados'~, de Naciones Unidas, Un Sistema de cuentas
nacionales, op.cít., pp. 143-208.
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CO,así como a los estados patrimoniales de apertura y cierre y los
factores que explican la transición entre los primeros y los últimos.loa

Precisamente, como se ha venido insistiendo en el análisis prece-
dente, las categorías descriptivas que aseguran la obtención de esa
niayor información constituyen el mayor aporte del nt;levo sistema
de- cuentas nacionales. A ello debe agregarse, en el mismo sentido,
la mayor facilidad que se ha logrado para comparar los resultados
de una descripción hecha sobre la base de este esquema, con los
que, pueden obtenerse de la aplicación de uno diferente, como el
sistema del producto material.

No obstante lo anterior, es siempre fundamental tener en cuenta
que las bases de funcionamiento del sistema no se han alterado y,
particularmente, que las hipótesis teóricas básicas subyacentes en di-

",;cho f~ncion~miento, desde la concepción del primer esquema en
1953,,.siguen:absolutamente vigentes. "._ '
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El modelo de insumo-producto puede ser :.;onsiderado como un com-
ponente específico del sistema de descnpción que se viene anali-
zando. En los hechos ello significa, por una parte, que resulta
compatible o asimilable a los demás componentes de dicho siste-
ma y, por otra parte, que en el marco general del mismo cumple
una finalidad definida. . .

Como se explicó antes, la base sobre la cual se ha planteado todo
este análisis es la consideración crítica del modelo descriptivo de
Naciones Unidas. El modelo de insumo-producto no sólo es com-
patible, desde un plinto de vista teórico, con los restantes instru-
mentos descriptivos de ese esquema global de Naciones Unidas sino
q.ue, en los hechos, opera como un componente más. Así, por
ejemplo, .puede señalarse que el propio organismo hace un análi-
sis.explícito de la compatibilización entre el nuevo sistema de cuen.
tas nacionales y el modelo de insumo-producto 1 considerando, en
particular, la forma en que aquél puede ser utilizado para la con-.
fección de este último. Es que, como señala Richard Stone,2 exis-
te una muy estrecha relación, desde una perspectiva factual, entre
el modelo de insumo-producto y el sistema de cuentas nacionales:
así, la expresión corriente de aquél puede ser considerada como el
resultado de subdividir las cuentas nacionales relativas a la produc-
ción, de modo de poder distinguir muchas de las formas en que
se materializa esta última. En el mismo sentido, Naciones Unidas
afirma que para explicar e ilustrar la forma en que pueden utilizar-
se estos datos 3 en el análisis del insumo-producto pudiéramos decir
que se ha aplicado un lente de aumento a las partes que interesan
de la matriz que contiene a todo el nuevo sistema, y que se pre-
sentó en el cuadro 31 del presente texto .• Naturalmente, este hecho
no ~ ajeno ala compatibilidad teórica que existe entre el modelo
de msumq-producto y los componentes del sistema descriptivo de
1 ':éase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit., cap. m,

"El slstem.a como base para el análisis del insumo-producto".
2 Véase Richard Stone, Input-output and national accounts, 01'. cit., "Arran-

gement and summary", p. 14.
a Se refiere a los datos sobre mercancías e industrias.
"37VéaseNaciones Unidas, Un sistema de cuentas naCionales, op. cit:, cap. tU,

~ . ..
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. .

5 Por esta razón, el modelo de insumo-producto también es utilizado en \':1.

rias economías socialistas. .
6 Véase Tibor Barna, The stnLctural interdependence of the economy, Nue.

va York, Jobn Wiley and Sons, 1955. , ., .
7 Véase Hollis Chenery y Paul Clark, Economla znterzndustrutl .. Insumo-

producto y programación lineal, México, F~~do .de Cultura Econ6ml~, 196?,.
8 Véase, en esta misma parte del texto, El Sistema de cuentas naclonale~:
9 Véase Naciones Unidas, Problemas que plantean los cuadros y el ancf1lSl3

de insumo-producto, E/CN. 3/317.
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Naciones Unidas. O para afirmarlo en términos más precisos, a
que la construcción del modelo de insu~o-producto no está orien-
tada por hipótesis teóricas. que 10 to~en mcoherente respecto a .los
componentes mencionados .. En particular, d~de el punto de VlS~
de las hipótesis que se refIeren a la gene~a:l?n ?,el valor, no exiS-
te ningún obstáculo para que esa compabblhzaclOn sea asegurada.
Aunque también cabe destacar q~e, .al no ser ese problema de.la
generación del valor una de las fmahdades relevantes de la descnp-
ción que efectúa el modelo, este último puede adaptarse perfecta-
mente a otros sistemas descriptivos que estén orientados, en la pers- .
pectiva señalada, por hipótesis teóricas de contenido di~erente.6

En cuanto a las finalidades específicas del modelo. de ¡nsun:o-l?ro-
dueto es preciso señalar que, desde un punto de Vista d:scnptlVo,
procura explicitar la interdependenc.ia estructura16 que ~xlste. entre
los diversos sectores o ~upos de sUjetos de una economla, aSignan-
do para. ello un énfa~i~ fundamental a las relac.i?nes que se mate-
rializan entre todos los agentes de la producclOn, agrupa?os con
base en determinados criterios que más adelante serán co?slderad?s
con detalle. A ello se agrega la conside:ación de las relacIOnes.exiS-
tentes entre dichos agentes y los usuanos de los productos finales
que se obtienen en la economía.7 • . •. •

Se puede apreciar, entonces, que exIste ~na diferenCia fundame.n-
tal entre los objetivos o finalidades del sistema de c~entas na~lO.
nales y del modelo de insumo-producto que los conVIerte en ms-
trumentos descriptivos complementarios, en el marco general del
esquema global del que forman parte: así, en tanto e~ s~~tema de
cuentas nacionales procura, en lo fundamental, la descnpclOn ,de los
resultados finales de la actividad ecOnómica, asigrlando la mas alta
prioridad a la producción, el consumo y la form~ció~ de ca(ital,8
el modelo de insumo-producto dedica el mayor enfasls. a la mter-
dependencia existente entre las unidades de producción .y, po~ esta
razón, considera principalmente el conjunto de. transacc~o?es mt7r-
medias reales de la economía.ll En particular, al descnblr esa m-
terdependencia estructural a que se ha hecho referencia.' ;e demues-
tra que difícilmente puedan OCurrir cambios en las actiVIdades pro-

.,'-''- ~.
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ductivas de algunos agentes de la producción, sin que ello repercu-
ta, directa o indirectamente, en las que desarrollan los demás. Ello
habilita al modelo a cuantificar estos efectos directos e indirectos
y lo convierte en un instrumento apto para contribuir en la defi.
nición de opciones al respecto.10 De esta manera, puede ser utili-
z~do -yen. los ~echos así se hace- no sólo para desctibir histó-
ncamente las relacIOnes estructurales referidas precedentemente, sino
también para planificar su evolución futura.ll
El model? de insu~o-producto se originó en los trabajos del pro-

fesor Wasslly Leontief, aun cuando algunos fundamentos teóricos
relevantes del mismo pueden ser ubicados con bastante anterioridad
en la historia del análisis econ6mico.
Así, el conocido Tableau économique de Quesnay, publicado en

1758, puede constituir uno de los .primeros antecedentes teóricos del
modelo, considerado en cuanto a descripción de las relaciones entre
los agentes de. la producción.12 Posteriormente los modelos cons-
truidos para el análisis del equilibrio económic¿ general, como los
de Walras y Pareto, también contienen fundamentos relevantes de
los modernos esquemas de insumo-producto,13 y la concepción de es-
tos últimos ~e inicia con los, trabajos empíricos que Leontief realizó
con referencIa a la economla norteamericana durante el transcurso
de la déca~a de los treinta 14 y se consolidó, analíticamente, con
la formulaCIón presentada por el mismo autor a comienzos de la
década del cincuenta.15 .
En particular, es importante tener en cuenta que aun cuando los

modelos de equilibrio general de tipo neoclásico, en tanto análisis
de naturaleza intersectorial, constituyen fundamentos teóricos desta-
cables del mo.delo d~ .insumo-producto, la concepción de éste presen-
ta algunas dlfere~clas.. rele~';mtes respecto a los primeros., no por
r~p~esenta~ un~ slmphflc~clOn de ellos, como los análisis del equi-
lIbno parCIal, smo más bIen por tener una finalidad distinta:16 Así,
por ejemplo, en tanto que en el modelo de equilibrio general de

~~ ';~ase Ric?ard Stone, Input-output and national accounts, op. cit., p. 14.
. 'eas~ Alejandro Foxley, Estrategia de desarioUo y modelos de planifica-
CIón, MéXICO,CEPL"""ó'.Fondode Cultura Económica, 1975.
12 Véase A. Phillips, "The Tableau économique as a simple Leontief model"

Quarterl)' ¡oumal of Economics, vol. LXIX núm. 1 febrero de 1955 '
13 Yéase H. CheneIV v P. Clark op. cit. cap. r' lntrod p 13 .
14 Vé ",. " '. , , .,..
. ase ., ass¡]y Leontief, "Quantitative input.output relations in the eco.

nomlC srstem of the United States", Review of Economics and StatiStics vol.
xVIIr, numo 3, agosto de 1936. '
15 Véase 'Vassily Leontief, The structureof the American economy 1919-
19~;,N'ueva York, Oxford University Press, 2(1 ed., 1951. '

Véase H. Chenery y P. Clark, op. cit., p. 16.

Walras 17 los precios constituyen una de las categorías centrales del
análisis, ello no ocurre en el modelo de insumo-producto de Lean-
tief, en el que los efectos de aquéllos sobre la oferta de recursos
productivos y las dema~das intermedias y finales, ~o son c?nsidera-
dos/S como se verá mas adelante; por elcontrano, los ajustes de
esas variables se operan. en relación con la interdependencia est~c-
tural que vincula entre sí a todos los sectores de la prodUCCIón.
Como se señaló recién, esta diferencia no es ajena a las diversas
finalidades que implícita o explícitamente orientan a los dos mode-
los. Por un lado, el modélo de equilibrio general de Walras, conce-
bido a un alto nivel de abstracción, tien~ pocas posibilidades -como
ocurre con casi todas las concepciones neoclásicas- de aplicación y
verificación en la práctica. Por otro lado, la concepción del mode-
lo de insumo-producto se gesta a partir de estudios empíricos, y
todo su planteo y su formalización posterior están dirigidos a posi-
bilitar su utilización en la práctica, sea con fines descriptivos o de
planificación. Así, como señala~ Chenery y. Clark, lo~ prim~r?s. es-
tudios de Leontief en el decemo de los tremta esttlVlerOndmgIdos
a obtener, por medio de la "observación separada de cada una de
las transacciones interindustriales en la economía, un conjunto de pa-
rámetros para su modelo".19
El análisis que sigue incluye una versión simplificada del mode-

lo de insumo-producto, de modo de detectar con claridad sus con-
notaciones fundamentales, y para ello se apoya principalmente en
la versión original de Leontief, ya referida antes:20 En primer tér-
mino, se realiza una presentáción del modelo' a través de la defini.
ción de sus principales matrices y del sistema de ecuaciones sobre
cuya base es posible' formalizarlo, y, en segundo lugar,. se plantean
algunos problemas básicos relacionados con su confección y que se
refieren a la agregación de unidades de producción en sector.es, la
valoración a utilizar y el tratamiento alternativo de las importacio-
nes que es posible realizar.

2. LA FORMULACIÓN DEL MODELO

Antes de considerar las principales matrices, así como el sistema de
17 Véase Leon ",ralras, Elements of pure economics, op. cit.
18 Véase R. Dorfman, P. Samuelson y R. Solow, Linear programming ond

ecollomic analysis, Nueva York, McGraw.Hill Company, 1958.
19 Véase H. Chenery y P. Clark, op. cit., cap. 1, p. 15.
20 Véase \V. Leontief, The structure of the American economy, 1919-1939,

op. cit.
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.. .éCáaciones sobre cuya base es posible formular el modelo de insu-

"" nto-producto, conviene referirse a las fuentes de información que,
por lo general, alimentan a esa formulación.

aJ Principales fuentes de información

Teniendo en cuenta las finalidades fundamentales del modelo, las
funciones que cumple en el marco de modelos descriptivos más am-
plios y, en particular, sus relaciones con l sistema de cuentas na-
ciónales, cabe señalar que precisamente I.l desagregación de estas
últimas constituye, por lo general, la principal fuente de información
para la confección de los esqueIllas de insumo-producto. Así, por
ejemplo, en el sistema tradicional de cueI)tas nacionales de Nacio-
nes Unidas que ha sido estudiado anteriormente, la información pro-
vendría de la desagregación del contenido de la cuenta del 'producto
y 'el ingreso nacionales, no sólo para obtener de allí la información
correspondiente a la actividad específica de las empresas, sino al
mismo tiempo para subdividir esta última en la medida más detá-
lláda' que resulte' posible.2l Por otra parte, en el nuevo sistema,
tainbién ya considerado antes, la fuente de la información tendría
que estar referida a la subdivisión del contenido de las cuentas 8e
producción de mercancías así como del que corresponde a la cuen-
ta de actividades de producción consideradas en su conjunto, según
ya se vio.22
" Es, decir, la finalidad que procura cumplir el modelo de ¡nsumo~
producto exige buscar siempre la información necesaria en las des-
cripciones de las actividades de producción. De esta manera, y utili-
~rido categorías conceptuales del modelo de Naciones Unidas que
ya se definieron, importa considerar sólo las transacciones carden-
t~,de las unidades de producción -no las de capital-' y dentro
de las primeras, con mayor prioridad, las de carácter real o físico.
Desde otro punto de vista, la desagregación de la información que
se requiere se explica también por el objetivo a cumplir por el mo-
delo, en relación con el que tiene el sistema de cuentas nacionales,
cuya finalidad permite operar con datos más globales. Naturalmen-
te, desde la perspectiva del modelo de insumo-producto, la situación
id.eal)iería ¡¡quella en. que se dispusiera de una cuenta para cada
unidad simple de producción, de modo de poder llevar el análisis
de la interdependencia estructural hasta sus últimas consecuencias,.... ' .'" '.'

n Véase Manuel Balboa, op. cit., cap. IV, "Cuentas y modelos de insumo-
P¡;oGuc~o:~. ,
, n' Véase, en 'esta misma parte del texto, en el cap. Vil, el punto 2, El nue. .
vo sistema.
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~to e~, hasta el má~ bajo nivel de abstracción. Pero ello resulta
lmposlble en la práctica: tanto desde el punto de vista de la dispo-
nibilidad propiamente tal de esa información, como en cuanto a
la construcCión y al manejo del modelo de insumo-producto que
podría derivar de aquélla. Por esta razón, se presenta la necesidad
de agrupar a dichas unidades simples de producción o industrias 23
en sectores o en tipos de actividad, y desde ya cabe adelantar que
éste es un problema central en cuanto a la formulación del mo-
delo, según se verá con detalle más adelante. Así, los criterios so-
bre cuya base se definan esos sectores o tipos de actividad, que en
definitiva determinan el nivel de agregación del modelo, resultan de
esencial importancia para calificar, no sólo su grado de consistencia
teórica, sino también sus posibilidades de aplicación eficiente en
la práctica.

b] Las principales matrices del modelo

La presentación de la versión más sencilla del modelo de insumo-
producto puede ser encarada con base en la definición de algunas
matrices fundamentales que, en su conjunto, lo conforman. Al mis-
mo tiempo, cabe señalar que esta presentación se efectuará respec-
to al llamado modelo abierto de Leontief24 concebido con poste-
rioridad a los primeros estudios empíricos que iniciaron el análisis
de este tema, según ya se dijo. Dicho modelo abierto se caracteriza
por considerar, además de las relaciones entre los distintos sectores
o actividades de la producción, que constituyen siempre el aspecto
central del análisis, las que existen entre aquéllos y los usuarios de
los bienes finales que se generan como consecuencia de dicha ac-
tividad productiva. En cambio, el modelo cerrado, cuyo planteo fue
anterior al de tipo abierto, prescinde de la consideración de las re-
laciones entre los sectores o actividades productivas y la demanda
final, y asimila el tratamiento de los usuarios de los bienes finales
-como las famiHa:;, el gobierno y el resto del mundo- al que re.
ciben dichos sectores o actividades: de este modo, puede ser forma-
lizado sobre la base de un sistema de ecuaciones en que el número
de estas últimas es igual al de las incógnitas?5 '
Suponiendo que se han defiriido el nivel y los criterios de agre-

gación de las unidades de' producción en sectores, sobre 10 que se

23 En la terminología m~s común que se ha venido utilizando a propósito
de los estudios sobre el modelo.
24 Véase W. Leontief, The structuTe of the American economy, 1919.1939,

oIJ. cit. '
25 Véase Manuel ,Balboa, oIJ. cit., cap. VI.
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volverá más adelante, es posible plantear una primera matriz fun-
damental del modelo abierto; muy similar a la que se utilizó al
principio de esta parte del texto para el análisis de las principales
categorías descriptivas del modelo de Naciones Unidas.26 Se trata
de la matriz de transacciones intersectoriales que está contenida en
el cuadro 32' y que, a diferencia de la que se usó antes, presenta
agrupados tanto a la demanda final como al valor agregado. Natu-
ralmente, ello se explica porque el énfasis descriptivo del modelo
no se refiere a la composición de dichas variables.

CUADRO 32
Matriz de transacciones intersectoriales

1 2 3 i n y X

1 Xu Xl2 Xla Xl} Xl" Yl Xl
7 X2l X22 X2a X2j X2" Y2 X2

3 X31 Xa2 Xa3 Xa} Xa" 'Ya Xa
I I I I I I I I
I . I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I J I I I
i Xi! Xi2 Xi.3 'X.¡i Xi" ¥¡ X.
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
I I I I I I I I
n X"l X"2 Xn3 X"i X"" Y" X".
M Ml M2 Ma Mi M" M~ M

VAB VABl VAB2 VABa ---- VABi ---- VAB,;

X Xl X2 Xa' ---- Xi X"

En la representación de esta matriz de transacciones intersecto-
riales contenida en el cuadro 32 se ha utilizado la simbología más
común en los estudios sobre insumo-producto. Así, Xii representa
genéricamente -para i y j variando entre 1 y n, que es el número
de sectores o actividades de la producción nacional en que se han
agrupado las unidades de producción- las transacciones de bienes
intermedios que tienen lugar entre dichos sectores, indicando con
el primer subíndice al vendedor y con, el segundo al comprador; Y¡

26 Véase, en esta misma' parte del texto, el punto 3 del cap. VI, La defini-
ción de las principales variables y relaciones reales y financieras. En particular,
véase la matriz contenida en el cuadro 8.

representa (para i variando, entre 1 y n) la demanda final total de
los bienes que produce cada uno de aquellos sectores; Mil represen-
ta la demanda final de bienes importados; Mi. (para i variando en-
tre 1 y n) representa las importaciones de insumas para cada sector
de la producción nacional; M representa el total de importaciones;
X. (para i variando entre 1 y n) representa el valor bruto de la
producción de cada sector, y VABi. (para i variando entre 1 y n)
representa el valor agregado bruto por cada sector.
En forma similar a la de la matriz que ya se utilizó anteriormen-

te (véase el cuadro 8) se ha incluido una fila y una columna para
cada sector o actividad de la producción nacional: las primeras mues-
tran el destino de la producción de cada sector, desagregando es-
pecialmente el de naturaleza intermedia y agrupando la utilización
final; a la inversa; las columnas muestran las utilizaciones de insu-
mas que cada sector realizó respecto a los otros, así como el valor
agregado bruto generado porcada uno. En este sentido, conviene
destacar que -como ya se adelantó, a propósito del estudio de las
principales definiciones- Xi} (parai y j variando entre 1 y n) repre-
senta bienes que, además de haber sido vendidos por un sector a
otro, han sido efectivamente utilizados por este último en el período
objeto de la descripción. Los que han sido acumulados en existen-
cia sin ser utilizados ':-aun cuando estén en poder del sectorcom-
prador- deben formar parte de la demanda final en la fila del sec-
tor que los produjo. Este criterio descriptivo resulta especialmente
importante cuando se quiere considerar con detalle la interdependen-
cia ,estruCtural que existe entre los. distintos sectoreS productivos de
la economía.
Se ha incluido también una fila, con las importaciones, que con-

ceptualmente funciona en forma similar a las de los sectores o ac-
tividades. Por otra parte, también se describen' agregadamente la
demanda final y el valor agregado sectorial. Finalmente, los. valores'
brutos de la producción por sector totalizan tanto las filas como
las columnas correspondientes a aquéllos; como se sabe, esas filas
y columnas describen desde dos perspectivas diferentes un mismo
proceso de actividad.
Dados los criterios descriptivos con que ha sido elaborada esta

primera matriz, se puede apreciar que cada una de las columnas
correspondientes a los diferentes sectores de la producción nacional,
contiene información que indica la tecnología de producción efecti-
vamente utilizada por aquéllos en el período al que corresponde la
información referida. En este sentido, convie~e tener en cuenta que,
dada la heterogeneidad de todos los elementos involucrados en la
construcción del modelo, su manejo determina que en la práctica
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séa casi siempre necesario expresar sus componentes en términos
monetarios, como vía de facilitar la descripción que se procura. No
obstante, esta última sigue teniendo -a pesar de esa expresión mo-
netaria- una connotación esencialmente física, que está en la base
de la interdependencia estructural de las actividades productivas cuyo
análisis se considera como finalidad prioritaria. Por esta razón, la

_elección del esquema de precios a utiliz:1r para realizar la valora-
ción tiene una importancia especial, segt - se verá más adelante con
mayor detalle; así, dicho esquema tien~ que lograr la uniformidad
que se busca en la expresión de los componentes del modelo, sin
afectar la esencia real de la interdependencia estructural que se pro-
cura describir. '
La matriz de transacciones intersectoriales conte~ida en el cuadro

32 constituye, como se dijo antes, un punto de partida para la for-
mulación del modelo de insumo-producto, y con referencia a la
misma, que muestra una primera versión de la estructura lógica de
dicho modelo, es posible señalar el conjunto de principales hipótesis
en que se asienta el funcionamiento de aqué1.27
En...Erime!'J~gar, la construcción del modelo de insumo-producto

supone que las actividades productivas de la economía pueden ser
agrupadas de tal manera que cada uno de los sectores o actividades
resultantes de esa agrupación tengan una sola función de produc-
ción;28esto significa que en la práctica todas las producciones pue-
den ser asignadas a uno de esos sectores. ~I_L s..~undº-Jugar, cada
sector produce un bien o un conjunto de bienes homogéneos, que

, son obtenidos, sobre la base de la aplicación de una sola tecnolo-
gía y que no son producidos por ningún otro sector.2~ Implícito en
esta hipótesis se encuentra el hecho de que' no existen coproductos
o productos conjuntos en un mismo sector, como por ejemplo, ,la
carne y la leche que genera la actividad de la. ganadería. En este
sentido, conviene tener en cuenta que dichos productos s~n defini.
dos de tal manera que las proporciones en que se producen pueden
ser cambiadas a partir de una alteración en la estructura de los
insumos que se utilizan para su producción.30 Por otra parte, esta
segunda hipótesis también implica que cada sector tiene una sola
producción primaria, entendiendo como tal, la producción principal
o típica del mismo. Como se v~rá después al tratar el problema
de la agregación, la vigencia de este supuesto plantea la necesidad

27 Véase W. Leontief, The structure of the American economy 1919-1939,
op. cit., pp. 35-38.

28 Véase H. Chenery y P. Clark, 01'. cit., cap. 2, "Teoría básica de insumo-
producto", p: 34. , .

29 Véase Richard Stone, Input-output and national' accounts, al'. cit.• p. 16.
8°Ibid. '

del .tratamiento a otorgar a los productos secundarios o no princi-
pales, como por ejemplo, los motores de aviación fabricados por la
industria automovilística, y los subproductos, como por ejemplo, las
tortas oleaginosas obtenidas de la elaboración de aceite.31
En tercer lugar, <::1 efe~to glob_é!LdeLd~_safJollode varios tipos dis-

tintos de producción constituye la_s~!!}a.de los efectos que, indivi.
dualmente consider?do,s, correspon~~~__a_cada uno de esos tipos de
pro~~S!9.n.::2be esta manera.:e supone que el resultado gl?bal refe-
rido no representa una alteraclOn respecto a la mera agregaclOn de las
producciones parciales y con ello se está excluyendo, hipotéticamen-
te, la posibilidad de que existan economías o deseconomías externas
en el desarrollo conjunto de las producciones parciales referidas.

En cuarto lugar, la cantidad de cada uno de los insumos que
utiliza un sector está total y únicamente determinada por el nivel
de la producción de ese sector. Las funciones de insumo-produc-
ción que quedan así determinadas para cada sector constituyen un
aspecto central de la concepción y la utilización del modelo, y su
validez no sólo está ligada a la de las demás hip6tesis, sino que,
como también ocurre con las otras, depende en una medida decisi.
va de la forma en que se definan los sectores de la producci6n. Como
se puede apreciar, el planteo de esta hip6tesis fundamental excluye
del análisis la consideración de la sustituci6n de unos insumos por
otros, en el marco de la interdependencia estructural que existe en.
tre los sectores de la producci6n y, por 10 tanto, las causas que po.
drían originar ese efecto de sustitución, como por ejemplo, una altera-
ción de la tecnología utilizada o un cambio en los precios relativos
de los insumos referidos.33

Desde otro punto de vista, conviene agregar que, tanto en el
planteo -original de Leontief, como frecuenteme~te en la práct!ca
de la utilización del modelo, las funciones de msumo-producC16n
son lineales y, por 10 tanto, los-coeficientes o par~metros de !a
misma son constantes o fijos, 10 cual toma muy senCIllo el maneJo
del modelo. No obstante, debe tenerse en cuenta que esta restnc-
.ción adicional al contenido de la hip6tesis que se viene comentan-
do no constituye, desde luego, la única manera de formular las
funciones de insumo-produccióri. Así, estas últimas podrían ser for-
malizadas en términos no lineales y con coeficientes variables de
utilización de insumos, con 10 que no se afecta en sí misma la esta-
bilidad de la función correspondiente a través del tiempo, pero se

31 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales,op. cit .• cap. m.
p. 39.
u Véase H. Chenery y P. Clark. oiJ. cit., p. 47.
33 Ibid., pp. 47 Y 53-54.
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supera el enfoque estático del problema que suponen .los coeficien-
tes fijos o constantes. Aun cuando no serán estudiadas aquí, por
razones de simplicidad en. el análisis, existen concepciones dinámi-
cas del modelo de insum<;>-producto,que atenúan en buena medida
la gran restricci6n que supone agxegar a la bip6tesis de las funcio-
nes insumo-producci6n~ el supuesto de su linealidad y de constan-
cia en los coeficientes de utilizaci6n de insumos.34
Teniendo en cuenta la misma simbología empleada a prop6sito

de la matriz de transaccion~s intersectoriales, las funciones linea-
.les de insumo. de bienes intermedios nacionaics en relación con la
producción de los diferentes sectores pueden expresarse, genérica-
mente,. de la 'siguiente manera:

Xij
~j = Cl;,jXj, de donde a.j = -

Xj

para i Y j variando entre 1 y n, en que .f!uJ.epresep~a.un coeficien- .
J:~_d~j~,s~~~~b.~e~~s.iIlterme~ljos pr~t!~~ªos, por el sector .ILPor
£~c!~~!l~~_a,ª,c!ur<><!.t.:!c<i2.!l_~el. ~ector i, y que, como se puede ,apre-
_~i,ar~constituye una constante. Corrientemente se denomina al con-
junto de l()s a¡j coeficientes técnicos de insumos inte.rmedios nacio-
nales, o más abreviadamente, coeficientes técnicos naCionales.
De la misma manera, y tomando en consideración la fila de im-

porta,ciones de la matriz contenida en el cuadro 32, se pueden de-
finir los coeficientes técnicos de insumas intermedios importados.
Genéricamente se tendría, para un sector i cualquiera, variando este.
último entre 1 y n:

M.
Mi = mi Xi; de donde: mj = --'

Xi

El coeficiente mi indica el volumen de. insumos importados que se
requieren por cada unidad de producción del sector ¡.
Reuniendo todos los coeficientes así obtenidos podría confeccio-

narse una matriz de n+ 1 filas (ya que a las que corresponden a
cada uno de los sectores habría que agregar una de importaciones)
y n columnas. O también podría construirse una matriz cuadrada

34 Véase, por ejemplo, H.Chenery y P. Clark, op. cit., cap. 3, "Extensiones
del modelo fundamental", y cap. 4,"Elección de los modelos interindustriales";
y Richard Stone, Input-output and nationa! accounts, op. cit., cap. x, "Dynamic
models". . .

de orden n con los coeficientes técnicos nacionales y un vector-fila
con los que se refieren a los insumas intermedios importados.
AsÍ, en el cuadro 33 se presenta la matriz cuadrada de coeficientes

técnicos nacionales, cuya notación abreviada es [A].

CUADRO"33

Matriz de coeficientes técnicos de insumas intermedios nacionales

au al2 ai3 ----- al}
a21 an az3 ----- a2i
a31 a32 a33 ----- a3i

I 1 I I
I I .1 I
I I I I

[A] = I 1 I I
I 1 I I

ai¡ ai2 ala ----- al¡
I I I I
I I I I
I I I I
I I I I
I I I 1

all1 an2 a1l3 ----- a7lj

En el cuadro 34 se presenta el vector-fila que se refiere a los coefi-
cientes técnicos de. insumas intermedios importados, cuya notación
abreviada es [m]. . .

CUADRO 34

Matriz de coeficientes técnicos de insumas intermedios importados

También es posible formalizar las funciones de insumo-producci6n
respecto a la Utilización de los frecuentemente llamados insumos pri-
marios, esto es, los recursos de la producci6n: la fuerza de trabajo,
los recursos naturales y los medios de producci6n. El planteo origi-
nal del modelo supone también coeficientes técnicos fijos en este
caso, y el significado conceptual de los mismos es similar al que
ya se definió para el caso de los insumas intermedios. Naturalmen-
te, la información involucrada en este cálculo se origina en lo que



y luego, si en el primer miembro de cada ecuaClOn se saca factor
común respecto al valor bruto de producción del sector al que co-
rresponde dicha ecuación, se tiene .

(l-all)X, -a" X. -a13 X3---- --- -a,jX)---- -a,,, X••= YI
-a., X,+(l-a..)X. -a'3 X.- --- --- -a.) Xr --- -a. .•X. = Y2
-a.tX, -a32X.+(1-a33)X3---- . -_- -a3)X)---- -a•••X••=Y.
I I l. I I 1
I I I I I I
I I I I I I

-ai, Xl -ac X. -aj3 X3---- +(l-au) Xl-a¡¡X¡- --- -a¡. X••= Y¡
I I I I I I
I I I I I I
I I I I I I

-an, Xl -anOX. -an3X3- --- -a~JX)- --- +(l-a ••••)X••= y••

Xl - aa Xl - al2 X2 - ala Xa - - - - - al} Xi - .,..- - - al" X" = Y1
X2 .- an Xl - a22 X2 - ~a Xa - - - - - et.2}X} - - - - . - a2" X" = Y2
Xa - dal Xl - aa2 X2 - aaaXa - - - - - da}Xj - - - - - da" X" = Ya
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I 1 I I I
I I I I I I I

X¡ - a¡l Xl - a¡2 X2 - a¡a Xa - - - - - a¡} X} - - - - - <1¡"X" = Yl
I I I I I I l.
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I

X"-a"lXI-d"2X2-d,,aXa--- - -d"jXj---- -d""X"=Y,,

dependientes han sido las que corresponden a las demandas finales
de cada producción sectorial (Y" para i variando entre 1 y n) y
la demanda final de productos importados (My), determinando en.
dógenamente los valores brutos. de la producción de cada sector (Xi,
para i variando entre 1 y n) y el de las importaciones totales (M).

Frecuentemente, en la práctica, el sistema de ecuaciones preceden-
te se ha formulado excluyendo la ecuación final correspondiente a
las importaciones, expresándose así en términos de un conjunto
de n ecuaciones con 2n incógnitas o variables, referidas a los coefi-
cientes técnicos de insumos intermedios nacionales, las demandas fí-.
nales de la producción sectorial y los valores de esta última.

Estas ecuaciones, por otra parte, pueden ser escritas en función
de las demandas finales referidas, mediánte la incorporación de al-
gunos cambios en la expresión, ya comentada precedentemente. Así,
se tendría:
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t

J
í

I
t
I
!

l

I
I

aa Xl + a12 X2 + ala Xa + - - - - + al} X} + - - - - + al" X" + Y1 = Xl
~l Xl + d22 X2 + ~a Xa + - - -,.. + a2} Xi + - - - - + a2" X" + Y2 = X2
dal Xl + aa2 X2 +aaa Xa + - - - - + da}Xi + - - - - + aa" X" + Ya = Xa
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I

<1¡1Xl + a'2 X2 + <1¡aXa + -' - - - + <1¡}Xi + - - - - + a", X" + Y, = J4
I I I I . I I l.
I I I I I I I
I I I I I I I
I I I I I I I

ct"lXl + a"2 X2 + a"a Xa + - - - - + a,,} X} + - - - - + d"" X" + Y" '7 X"
~Xl + ~X2 + rna Xa +---- +rn}Xj+----+m,.X,,+My=M

Teniendo en cuenta que todos los coeficientes técnicos constitu-
yen parámetros de magnitud constante, el sistema precedente tiene
n + 1 ecuaciones (una para cada sector y una adicional correspon-
diente a las importaciones) y 2n + 2 variables (n valores brutos de
produc;ción; n demandas finales de productos nacionales; la deman-
da final de productos importados, y las importaciones totales). De.
esta manera, el sistema está indetermiriado y, para poder resolverlo,
es preciso utilizar los n + 1 grados de libertad de que se disponen
(como consecuencia de la diferencia entre el número de variables y
el de ecuaciones) para fijar exógenamente la magnitud de n + 1 va-
riables, dejando igual número de las mismas para resolver endóge-
namente. Por lo general, en las economías capitalistas, cuando los
coeficientes técnicos han sido calculados para un período dado y el
modelo ha sido utilizado para programar las actividades de produc-
ción posteriores a dicho período, las n + 1 variables exógenas o in-
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.• '~~" en la matriz de transacciones. intersectoriales aparece agrupado con
la denominación de valor agregado bruto. No obstante, las conside-
raciones que siguen se centrarán en el análisis de las funciones de
inSumo de bienes intermedios respecto a la producción de cada sec-
tor, por razones de simplicidad en la exposición, y teniendo en cuen-
ta la similitud conceptual existente entre aquéllas y las que corres-
ponden a los llamados insumos primarios.

Precisamente, si sólo se consideran las funciones de insumo de bie-
nes intermedios, sean nacionales o importados, respecto a la produc-
ción es posible plantear la formulación del modelo y, en particular,
el contenido de la matriz de transacciones intersectoriales como. un
sistema de ecuaciones, según se puede apreciar a continuación:



.De esta manera, la expresión del sistema de ecuaciones a que se
llegó previamente podría ahora formalizarse, en términos matriciales,
de la siguiente manera: .

Los elementos que aparecen multiplicando en todas las ecuacio-
nes .a los valores brutos de la producción sectorial, constituyen 'una
matriz cuadrada de' orden n, que se puede expresar corno si,gile:

[1-A] [X] = [Y]
esto es, premultiplicando el vector-columna de los valores brutos de
la producción sectorial por la matriz de Leontief, se obtiene el vec-

(l-an) -a12 -a13 --------- -al} --- -al"
-~l .(1-~2) -~a --------- -iJ;'j--- -as"
-aS1 -aS2 (l-a3S) - - - - - - - - - -aSj--- -:-aa".

I I I I I

~ I I I I I
I I I I I

-a.¡1 -alS ala--- - - - (l-ail) -al}--- -ai"
I I I I I
l. I I I I
I I I I I

-a"l -ans --:an3 --------- -(1 "- - - (l-a )n) nn

,

TIl T12 TIS - - -' T1/- - - TIn

T21 T22 TS3.- - - Tsi - - - Ts"

T31 Tss T33 - - - TSi - - - TS"

I I I I I

[1- A]-l = [R] = I I I I I

I I I I I

T-£1 T.2 T.a ---T'i---Tl"

I I I I I

I I I I I

I I 1 I I

T"l Tn2 T"S- -- :.. T"i - - - TfI"
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f'~¡Jf';~r-columna de las demandas finales correspondientes a cada sector
de la producción nacional.
Mediante una pequeña modificación, se obtiene

[X] = [1 - A]-'-l [Y]

es decir, el veCtor-columna de los valores brutos de la producción
sectorial, expresado en términos de la premultiplicación del vector-
columna de las demandas finales de la producción pacional por la
inversa de la matriz de Leontief.
Se puede apreciar, entonces, que se ha llegado a obtener los va.

lores brutos de la producción sectorial, a partir de los que corres.
ponden a la demanda final nacional y a un conjunto de parámetros
conocidos y constantes. Esto último se debe a la naturaleza de los
elementos que están en la base de la inversa de la matriz de Leontief,
o sea, los coeficientes técnicos de insumos intermedios nacionales. Por
otra parte, esa última expresión revela la forma en que suele plan-'
tearse con mayor frecuencia la resolución del modelo en las ec~mo-
mías capitalist~s, esto es, asignando exógenamente valores a la de.
manda final nacional y determinando asÍ, endógenamente, los que
corresponden a los valores brutos de la p"roducción sectorial. Como
s.e dijo antes, este tipo de planteo corresponde al uso que se hace
del modelo con fines de planificación de la actividad económica,
apoyado en el cálculo del mismo para: un período base. dado. Ello
pennité disponer de las magnitudes correspondientes al conjunto de
coeficientes técnicos de insumo-producción, los cuales se consideran
como parámetros constantes en la concepción estática del modelo.
En la última expresión matricial a la que se llegó, desempeña un

papel importante la inversa de la: matriz de Leontief que; desde lue-
go, constituye otra matriz cuadrada del mismo orden que .laante-
rior.. Supóngase que, genéricamente, se denomina Ti} a los componen-
tes de esa matriz inversa (para i y i variando entre 1 y n) y que
corno notación abreviada también se usa [R]. Se tendrá entonces,
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Xl Y1
X2 Y2

[X]= X3 [Y] Ya
I I
I I
I I

X. y.
I I
I I
I I

X" Y"

Corrientemente se la denoinina matriz de Leontief y, como se pue-
de apreciar, es igual a la diferencia entre una matriz unidad de
orden n y la matriz de coeficientes' técnicos de insumas interme-
dios nacionales, esto"es, la matriz [A]. Por esta misma razón, la
nolación abreviada de la matriz de Leontief <:s [1 - Al.
Por otra parte, se pueden expresar los valores brutos de la pro-

ducción sectorial y las demandas finales correspondientes a cada sec-
tor de la producción nacional como 'vectores-columnas, dehominán-
dolos abreviadamente [Xl e [Yl, de tal modo que se tendría:
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Esta matriz es la de coeficientes directos e indirectos de produc-
ción por unidad de demanda final ~acional, cuyo. significado está
directamente referido al concepto de mterdependenCla estructural so-
bre el que se apoya todo el funciona~iento del .~odelo. En ~fecto,
dichos coeficientes ~ue dado su onge~, tamblen son conocl~os y
constantes- están indicando las magmtudes de las reperCUSIOnes
directas e indirectas que la demanda final nacional origina sobre la
producción de los distintos sec;to.res,r1Jda ,la interc;lependencia estruc-
tural que existe entre estos ul?mos. ASl, en par~lcular, ~s necesa-
rio observar que la demanda fmal de un sector 1 cualqUIera de la
producción, comienza por repercutir directamente so~re. el volu~en
de la próducción de dicho sector .. Pero como esta u~tima requ.ler~
insumas de los demás sectores -mcluyendo al propIO sector " SI
es que éste insume bienes. producidos por sí mismo, o sea, si ajj es
mayor que cero-- la demanda final del sector j también va a. origi-
nar una cadena de repercusiones indirectas sobre el resto de las ac-
tividades productivas de la economía, en el marco de esa interde-
pendencia estructural que existe. entr~ las mismas. ~s que,. ~0?10 se
decía al principio, ala luz de dIcha mterdependenCla es dIfIcIl con~
cebir que se pueda alterar el nivel de la producción de un sector
sin originar consecuencias significativas sobre el resto de la .estruc-
tura productiva. .. .
Así, entonces, los componentes de la matriz [R] = [1 - A]-l re-

presentan el conjunto de las repercusiones intersectoriales, dírectas e
indirectas, que se generan sobre dicha estructura productiva por uni-
dad de demanda final nacional.
Desarrollando la expresión matricial por medio de la cual se eJ(-

presan los valores brutos de la producción sectorial en función de
los coeficientes de requisitos directos e indirectos de producción por
unidad de demanda final nacional y de las demandas finales corres-
pondientes a la producción de cada sector, se tiene

X1=T11 Yl +T12 Y2+T13 Ya+---+Tlj YJ+---+T1n Y"

X2= Tu Y1 +T22 Y2+T23 Ya+---+ T2J YJ+---+ T2"Yn
Xa = T31Y1 + Ta2Y2+ Ta3Y3 + --- + TaJYJ + --- + TanYn

1 I 11 I 1
1 1 I I 1 I
I 1 I I 1 I

X,=Til Y1+T¡2 Y2+T,a Y3+---+TilYj+---+Tin Y"
1 I 1 I I I
I I I I 1 I
11 1 I I . I

X,¡=T"l Y1+Tn2 Y2+ TnaY3+---+TnjYj+--...,+ T"" Y"

Esta última expresión permíte apreciar aún con mayo; claridad el
significado de los coeficientes T,;, así como sus relaCl??eS con. la
demanda final nacional y los valores brutos de la produc~IOn sec.tonal.
Así, en términos generales, Tij ~~presenta las ~epe.r~usIOnesdlre.ctas

e indirectas que sobre la produccIOn del sector 1 ongma cada umdad
de demanda final nacional del sector j; naturalmente, esas repercu.
siones están medidas en términos de valor bruto de la producción.
Por esta raZón, la producción. de cada sector. ese!. r:esu}tadq global
de todo. el. coniunto-. dc~p.~rcusiOI1~L~~_g~n..~ran lªs 9~ferentes de-
--rna;das fiTlalesd~ ~a(l~o-ª,uc.c!ó!l sectorial, como se comprueba cla.
ramente al observar la expresión anterior. Todos estos anteceden-
tes tambié~ pe~mitiriñ ..comprender.con.Claridad que los coeficien-
tes de la diagonal en la matriz [R] tienen que ser .~ayore.s que
uno, porque son los que están cuantificando los requlSl~os,dIrectos
e indirectos de producción de cada sector, por cada umdaú de de.
manda final de la propia producción del se~tor. Así, cada u.~a de
estas unidades origina directamente una u~l,dad ?~produccIOn, y
a esta última hay que agregarle la produccIOnexlgl?a por toda la
cadena de repercusiones indirectas que, como ya se VIO,genera cada
unidad de demanda final nacional.
Determinados los valores brutos de la producción nacional que co-

rresponden a las magnitudes de la demanda final naci~nal, es posi-
ble recomponer tod~s los elemento~ del ~odelo, en .térmmos del .con-
tenido de la matnz de tran$aCCIOnesmtersectonales. En pnm.er
término, ~l cálc;u!o d~,q1.!ellapa~t~ de ~stas .últimas q~e se ma!ena.
liza sobre bienes interm~dios nacionales se puede.realIza.r. medla~te
1~~.t!!tiplicaéi6n de los co.eficientes técnicos de insumas ..~nterrnedlO$
nacionales, por los respectIvos valores brutos de producclOn que han
siql;Li:ii~ntificados~
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de donde se puede establecer que
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en que la matriz que contiene los valores brutos de producción es
una matriz diagonal de orden n que permite reproducir los resul.
tados buscados a través de su premultiplicación por la matriz de
coeficientes técnicos de insumas intermedios nacionales. Si a la
matriz de transacciones intersectonales sobre bienes intermedios na-
cioIi~les se la denomina abreviadamente [xl, en tanto que a la matriz

diagonal definida precedentemente se la llama [X], se tiene'
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importaciones de in.
tendrá, en términos
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De la misma manera es' posible éa1ct,Jlar:las
sumos intermedios para cada sector. Así, se
matriciales, v.," ' :< _" ~

A

[M] = [m] [X].

y en términos de notación abreviada,. llamando [M] al vector-fila
de las importaciones deinsu!TIos,

.• .~

Cuando el sistema de ecuaciones planteado al co!nienzo de este
análisis incluye una fila para las importaciones, la magnitud '<le
estas últimas que están destinadas a satisfacer la demanda final
(Mil)' debe ser fijada como parte del uso. de los grados de li.
bertad que se originan en la propia estructura del sistema, si es
que se ha optado por establecer exógenamente los valores corres-'
pondientes a toda la demanda final, incluyendo laque se refiere a
los bienes adquiriclosal exterior. En cnalquier caso, si el sistema
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De acuerdo con la información del cuadro 35, la matriz [A] de
coeficientes técnicos de insumas intermedios nacionales será

Por otra parte, la matriz de Leontief [I-A] tendrá la siguiente
conformación

y Ía matriz [R] de coeficientes de requisitos directos e indirectos
de producción por unidad de demanda final nacional será

0.02]0.10
1.01

O]

0.30
1.42
0.12

0.13

0.20
0.27
0.07

[m} = [0.15

[

0.05
[A} =0.10

0.10

[
1.09

[R]= [I-A]-l = 0.16
0.12

Ir-A] ~ [t O O] ¡OS 0.20
~O+1 O - 0.10 0.27 .

.0 O 1 0.10 0.07

[ 0.95 -0.20
~~.07]= -0.10 0.73

-0.10 -0.07

Y1= 150
Y2 = 260
Ya = 80

Si se deseara utilizar este modelo para planificar la actividad co-
rrespondiente aun periodo posterior al que ha servido de base para
los cálculos, habría que suponer, en primer lugar, la constancia
de las funciones insumo-producción, de acuerdo con lo que ya se
ha explicado, y con ello, de todos los coeficientes técnicos definidos.
De este modo, los componentes de las matrices [A], [m], [I-A] y
[R] serían conocidos y constantes. Si para el período objeto de pla-
nificación se deseara alcanzar las siguientes magnitudes en la de-
manda final nacional:

en tanto que el veGtor-fila [m] de coeficientes técnicos de insumas
intermedios importados será

se planteó y .seresolvió sin esa ecuación referente a las importacio-
nes; al reconstituir todos los componentes del modelo, tal cual se
viene cOlnentaIid6, habrá que realizar la determinación exógena de
las importaciones de bienes finales o, en su defecto, del volumen
total de importaciones, de modo de obtener aquella magnitud pOI
diferencia, ya que .los volúmenes de insumas intermedios importa-
dos se conocen con base en el cálculo expuesto antes.
El valor agregado bruto puede ser determinado globalmente por

sector, a partir de las diferencias entre los valores brutos de la pro-
dUcción sectorial y los volúmenes totales de insumas intermedios
utilizados. por cada sector. No obstante, también puede realizarse
un cálculo parcial para cada uno de los componentes del valor agre-
gado bruto, esto es, los llamados jnsumos primarios. Naturalmente,
ello requiere disponer de coeficientes técnicos correspondientes a esos
insumas primarios,. y el cálculo es conceptualmente similar al que
ya se ha venido comentando para el caso de los insumas interme-
dios, sean de origen nacional o importado. De esta manera, los va-
lores brotas de producción compatibles con un determinado nivel de
la demanda final pueden ser, a su vez, expresados en términos de los
requisitos que se plantean en materia de dotación de recursos pro-
ductivos para poder materializar la producción referida. Precisamen-
te, la cuantificación de estos requisitos es uno de los aspectos de
mayor importancia cuando se utiliza el modelo con fines de pla-
nificación. .
Un breve y simple ejemplo numérico servirá para ilustrar todas

las definiciones de conceptos que se han venido analizando. Supón-
gase una economía determinada en la que existen tres sectores y.
para la que se dispone de una matriz de transacciones intersectoria-
les, corre~pondiente a un cierto período y expresada en unidades mo.
netarias. Dicha matriz está contenida en el cuadro 35.

CUADRO 35
. Matriz hipotética de transacciones intersectoriales

1 2 3 Y X

1 10 60 130 200
2 20 81 7 192 300
3 20 21 59 100
M 30 39 - 60 129
VAB 120 99 93
X 200 300 100



..,

los valores brutos de la producción sectorial compatibles con esas
magnitudes serían

Las nuevas magnitudes de las transaccionesintersectoriales sobre
bienes intermedios nacionales pueden ser calculadas de la siguien-
te manera:

[
Xl] [L 09 0.30 0.02] .[ 150 ]

X2= 0.16 L42 ,0.10 . 260 =
K3 0.120.12 LOl 80

[

1.09 '150+0.30 '260+0.02' 80] [243.1] 3S= 0.16'150+1.42'260+0.10'80 = 40L2
0.12, 150+0.12' 260+ LOl . 80 130

1 2 3 Y X

1 12.2 80.2 O. 150 242.4
2 24.3 108.3 9.1 260 401.7
3 24.3 28.1 O 80 132.4
M 36.5 52.2 O 75 163.7

VAB. 145.1 132.9 123.3
X 242.4 401.7 132.4

,.299

Matriz de transacciones intersectoriales correspondiente
al período objeto de planificación 31

CUADRO 36
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Por otra parte, la matriz de insumos intermedios importados será 36

35 Los resultados están aproximadds.
36 Los resultados están aproximados.

"M= ~. M.+MlI= 36.5+ 52.2+0+75= 163.7.=1

Con toda esta información se puede confeccionar la nueva matriz
de transacciones intersectoriales, correspondiente al período objeto de
planificación que se presenta en el cuadro 36.

S1 Los valores brutos de .la producción sectorial son ligeramente. diferentes a
los que se calcularon antes, como resultado de la premultiplicación del vector.
columna de la demanda final nacional por la matriz [R],' por razones de apro-
ximación en los cálculos. .

Tanto el análisis conceptual previo como el ejemplo simple que se
acaba de comentar demuestran, con carácter general, que las posibi-
lidadesde usar el modelo de insumo-producto con fines de descrip-
ción o de planificación resultan igualmente relevantes. No obstan-
te, si se examinan estas posibilidades a la luz de las características
de un contexto capitalista, la finalidad de la descripción histórica se
jerarquiza' respecto a la otra. Es que -por encima de las limita-
ciones específicas que presenta la concepción estática del modelo
abierto que ha servido de base para este análisis- las posibilidades
de su aplicación en tareas de planificación están determinadas, en
forma más general, por la viabilidad que en las economías capitalis-
tas tiene la planificación concebida en su conjunto. Una ya larga
experiencia histórica demuestra que esa viabilidad -sobre todo en
los países periféricos y en particular en los latinoamericanos- es
prácticamente inexistente, juzgando el problema, claro está, en aten-
ción a los resultados que muestra' la práctica. Tales resultados reve-
lan con claridad, yal mismo tiempo con generalidad, que el con-
tenido de los planes elaborados no se ha ejecutado y que ello está
asociado, en una medid¡¡, esencial, al fracaso o a la inviabilidad de
la política económica planificada, esto es, al contenido sustantivo
de los planes, antes que a los instrumentos técnicos que se han
utilizado para planificar. De esta manera, y con particular referen-
cia al modelo de insumo-producto; el fracaso de los procesos de
planificación en que aquél ha sido utilizado -y que son muy nu-
merosos por cierto- no se explica por las limitaciones de dicho mo-

O]0-
130

o
401. 2

O

A [243.1
[M] = [m] [X] = [0.15 0.13 O] ~

= [36. 5 52.2 O]

. r.05 0.20 ~.O7] nI o O][x] = [A] [X]= 0.10 0.27 401. 2 o -
0.10 0.07 O 130r2.2 80.2 9.H= 24.3 108.3

24.3 28.1

S.i además se. fija c0n,t0 meta p~ra el .período objeto de planifi-
cacló~ que las :mportaclO~es de bIenes finales (Mil) alcancen una
ma?,mtud de 7>, se tendra que el volumen total de importaciones
sera



l ALGUNOS PROBLEM:AS ESPEciFICOS

S8 Véanse R. Stone y J. Brown, A computable model of economíc gTOlVt~,
University of Cambridge, Department of Applied Economics, 1963, y Mano
'Gómez, Actualización de matrices de insumo-producto: el método RAS, memo.
ria para optar al grado de licenciado en ciencias económicas y al título de in.
genierocomercial, Santiago de Chile, 1969, citado por A. Foxley, op. cit., p. 60.

Con,ocidas las finalidades y características generales, así como el plan-
teo básico Ysimplificado del modelo de insumo-producto, correspon-
de ahora analizar algunos problemas específicos relacionados con el
mismo y que se refieren, respectivamente, a los criterios de agrega-
ción en relación con las definiciones de los sectores o actividades;
de valoración de las transacciones consideradas, y de tratamiento al.
temativo de las importaciones.

delo en cuanto técnica o instrumento de planificación. Afirmar eso
sería' tergiversar los términos del problema confundi~ndo lo sustan-
tivo con 10 accesorio 10 esencial con 10 formal. El fracaso se ha
originado, sin duda, 'en ,la naturaleza del proceso de política eco-
nómica, cuya racionalización se ha, b~scado, en el marco de la pla-
nificación, mediante el uso de teCnIcas como la que supone este
modelo. De modo que la inviabilidad no está encerrada en este úl.
timo y en otros instrumentos de planificación, sin? más bi~n .en
la propia idea de planificar el proceso global de pohbca economIca
en un contexto capitalista. Idea que, por 10 visto, conduc~ .a. la
concepción de objetivosy medios de ese proceso que, ~n defInItIva,
resultan de hecho incompatibles con el contexto referIdo, dada la
esencia del funcionamiento del mismo.
No obstante 10 anterior, conviene volver a señalar las limitaciones

que de suyo posee el modelo deinsumo-producto, particularmente
con referencia a su concepción en términos estáticos, sobre la base
de coeficientes constantes de insumo-producción. Precisamente, esa
constancia ignora, en espeéial, las alternativas o cambios tecnológicos
que van surgiendo en una economía con el transcu~so del ti~mpo,
sobre todo ,a mediano y a largo plazo. Por este mIsmo motIvo se
explican los esfuerzos que se han venido realizando para atenuar o
superar las limitaciones referidas, sea por ejemplo a través de la
actualización de los coeficientes de insumo-producción calculados para
un período dado,38 como por medio de las modernas concepciones
dinámicas a que se hizo referenCia antes.

301te. EL MODELO DE INSUMO-PRODUCTO
- •..•... ,.
:~-:.-al El problema de la agregación

Las hipótesis fundame~tales del p~anteo original del modelo ~e ~n-
sumo-producto, ya anahzadas antenormente, .r~velan q~e los cntenos
de agregación de las actividades de producclOn constituyen un pro-
blema central respecto a su conf~cción en la práctica. En otras pa-
labras la necesidad de que dicha confección resulte coherente con
el co~tenido de las hipótesis referidas plantea algunas exigencias im-
portantes en cuanto a la elección de los criterios de agregación
mencionados.
En términos generales, puede afirmars~ la necesid~d, de .elegir cri-

terios de agregación adecuados ~l .contenido d.e}~s hlpotesIs del .0:0-
delo, ya que la validez de estas ulbmas, en deflnIbva, queda condICIo-
nada a la naturaleza de los criterios referidos. En 10 fundamental, es
preciso asegurar q?~ cada bien o m~r7ancía es asignado a ur:~ sola
agrupación de actIVIdades y que, adICIOnalmente, la producclOn. de
cada agrupación es internamente homogénea, tomando en conSIde-
ración la tecnología de esa producción y, consecuentemente, la es-
tructura de los insumas. que se utilizan. Si ~?do ello s~ logr~, .las
fundones insumo-producción de cada agrupaclOn resuJtaran sufICIen-
temente independientes de las alteraciones que se puedan generar
como consecuencia de la evolución que registre tanto la demanda
intermedia como final de los bienes que produzca la agrupación
referida, especialmente cuando dichas demandas experimentan cam-
bios significativos en su ~0n:posición.39 ., . .
La selección de los cntenos de agregaclOn se JerarqUIza como un

problema fund.amental.:n la ~.edida. en que, en la práctica, nunca
se dispone de mformacIOn sufICIentemente det~llada como pa~a que
dicha selección resulte un problema menos Importante. ASI, por
ejemplo, nO sólo es casi imposible contar con. información corre,s-
pondiente a cad,a una de las unidades productI~as de la ~conorrl1a
sino que, adeinas, en caso de tenerla su maneJo planteana grav~s
problemas prácticos de procedimiento. D~ .esta manera, ~a neceSI-
dad de definir el agrupamiento de las actIVIdades productIvas y de
determinar criterios para realizarla, gana importancia al punto de
constituirse, éomo ya se ha dicho, en un aspecto central de la con-
fección de cualquier modelo de insum~-producto.. . .
. Al discutir cómo pueden ser concebIdos esos cntenos es. preCISO
tener en cuenta' en primer lugar que, cuando se agrupan unrdades o
actividades de producción, un bien o mercancía cualquiera pu:de ser
considerado no sólo como tal sino también desde la perspectIva del
cOncepto de sector, definido éste como la agrupación de unidades

39 Véase R. Stone; Input-output and national accounts, op. cit., p. 1S.
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simples en función de la naturaleza de la actividad productiva prin-
cipal de esas unidades. Así, si se agrupan, por ejemplo, todas las
unidades que producen principalmente hilados de algodón en un
solo sector, es posible referirse a ese producto desde' el punto de
vista del sector que se ha conformado. Pero si se efectuara la agru-
pación de todas las actividades de producción de hilados de algo-
dón, el criteriQ de agregación sería el que corresponde a la mercan-
cía propiamente dicha. . .
En relación con esta doble perspectiva es preciso considerar, ade-

más, los problemas que se plantean como consecuencia de la presen-
cia de producciones primarias y secundarias, subproductos, desechos
o desperdicios y producciones conjuntas, que se hace explícita; espe-
cÍalmente, cuando se efectúa el agrupamiento a que se aludió an-
tes.40 En efecto, si se agregan todas las unidades que producen un
determinado bien, como. en el ejemplo del hilado de algodón men-
cionádo, seguramente habrá algunas que, además de crear ese bien
como. actividad principal, produzcan en forma secundaria otra u
otras mercancías. De la misma manera, también puede ocurrir que,
en algunas. de las unidades de producción consideradas, el bien o
producto sobre cuya base se ha realizado la agrupación no represcn-
ta su actividad fundamental. El hecho importante es que los pro-
ductos primarios y secundarios pueden ser creados mediante escalas
de producción totalmente diferentes, tecnologías distinta3 y,por 10
tanto, estructuras de insumos que no son similares, con lo que se
estaría comprometiendo la validez de algunas hipótesis fundamenta~
les del modelo. En general, los subproductos, además de los dese-
chos o desperdicios -que también pueden ser considerados como '
una forma de subproductos- serán producidos en una escala deri-
vada directamente de la que determina la producción principal del
sector. Sin embargo, ello seguramente no ocurrirá en la mayoría de ,
los casos en que se desarrollen producciones conjuntas, como en el
ejemplo de la carne y la leche que se mencionó anteriormente, y
a ello habría que agregar, por una parte, la diferencia relevante que
puede existir entre las correspondientes tecnologías de producción'
y los cambios que pueden experimentar las proporciones que las de-
mandas de cada producción mantienen entre sÍ. Se puede apreciar,
entonces, que la consideración de todos estos problemas es de fun- ,
damental importancia al definir los criterios de agregación para ela-
borar un modelo de insumo-producto. '
En reaJidad, ,esa consideración hay que realizarla a la luz del tipo

de información de que se disponga en la práctica, ya que la defini-
40 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit, cap. In,

página 39." '
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l.'?£" clón de los criterios de agregación estará fuertemente condiciona-

da por la naturaleza de dicha información. AsÍ, por ejemplo, puede
ser frecuente que se disponga, separadamente, de matrices de pro-
ductos por una parte y de insumas por otra, debiéndose obtener la
formulación del modelo a partir de las mismas.41 Una matriz de
productos es aquella que desde el punto de vista de 'las transaccio-
nes intermedias muestra, en cada una de sus filas, la, distribución
de la producción de un sector según los bienes o mercancías que
la componen y, por lo tanto, en cada una de sus 'columnas, la dis-
tribución de la producción de un bien o mercancía específico por
sectores. En otras palabras, se trata de una matriz en la que sus
. filas corresponden a sectores de ]a producción y sus columnas a bie-
nes ,o mercancías. En la medida que el número de unos y otros
sea distinto -comO" ocurrirá siempre en la' práctica- la matriz re-
sultante será rectangular. Por otro lado, una matriz de insumas es
aquella que desde el punto de vista de las transacciones intermedias
contiene, en cada una de sus filas, la distribución del insumo inter-
medio de un bien o mercancía seglin' los sectores que lo utilizan
y, consecuentemente, en cada una de sus columnas, la distribución
de los insumas intermedios de un sector según los bienes o mercan-
cías que usa en su producción. Dicho de otro modo, se trata de
una matriz en la que sus filas corresponden a bienes o. mercancías
y sus columnas' a sectores de la producción, y por la misma razón
señalada antes, seguramente será también rectangular.
La información que contienen estas matrices será la que habrá

que utilizar para formular el modelo de insumo-producto y, en estas
circunstancias, se dispone de dos grandes alternativas: elaborar una
matriz sector por sector, esto es, que tanto sus filas como suscolum-
nas estén definidas en función de ese elemento, o, en cambio, cón-
feccionar una matriz en que el criterio de determinación de filas
y columnas sean los bienes o mercancías, con lo que se tendría una
matriz bien por bien. Se aprecia entonces que, desde el punto de
vista de las transacciones sobre bienes intermedios, se trata de con-
vertir una matriz rectangular en una matriz cuadrada. Cualquiera
que sea la alternativa por la que se opte, será necesario efectuar
las llamadas transferencias de insumas y de productos entre' catego-'
rÍas.42 Precisamente, esas transferencias 'tienen por objeto posibilitar,
la elaboración de una matriz cuadrada de insumo-producto, mostran-
do los ir,sumos intermedios de bienes o mercancías que son usados
e~ la producción de bienes o mercancías en una matriz bien por
bi~n, o los insumas intermedios de producciones de los sectores que

.1 Ibid.
0&2 Ibid ..

,



se utilizan para la producci6n de cada sector en una matriz sector
por s~ctor. Para efectuar todas estas transferencias o cambios de
categoría es precisO considerar, prioritariamente, los problemas que
plantea la existencia de producción primaria y secundaria, subpro-
ductos y producciones conjuntas, según ya se definieron. Es que, en
rigor, la realización de esas transferencias o cambios de categoría
tiene por finalidad evitar' las consecuencias inconvenientes que se
generarían, desde el punto de vista del contenido de las hipótesis
del modelo, a partir de la existencia de los elementos referidos. Así,
por ejemplo, sobre la base de dichas hipótesis, constituye un prin-
cipioesencial el hecho de definir un sector de la producción en
función de su actividad productiva principal o primaria debiendo
transferir sus producciones secundarias a aquellos sectores donde esta
última actividad sea la principaL
.Los métodos matemáticos que pueden ser utilizados para realizar

las transfer~ncias o cambios de categoría de insumas y de produc-
tos.3 se basan, a su vez; en alguna de las dos hipótesis siguientes,
o bien en una combinación de las mismas. Una de ellas es la que
'supone que la producción de un bien o mercancía específico utiliza
siempre la misma estructura de insumos cualquiera que sea el sec-
tor en que se produce, es decir, existe una únic<J,tecnología de pro-
ducción para cada bien o mercanCía. La otra hipótesis' es aquella
por la que se supone que cada sector de la producción utiliza siem-
pre la misma estructura de insumos, cualquiera que sea la campo-
sici6n de su producción según los bienes o mercancías que la con-
forman, en otras palabras, existe una única tecnología de producción
para cada sector. Obviamente, el contenido de estas hipótesis está de-
terminado por la naturaleza del modelo que se pretende construir y,
en particular, por los principios fundamentales de su funcionamiento.
Los antecedentes que se han venido comentando constituyen una

apretada síntesis de los principales problemas a tener en cuenta cuan-
do es preciso definir los criterios de agregación de las unidades de
producción, aspecto clave de la formulación de cualquier modelo
de insumo-producto. Como se dijo antes, esos criterios no sólo tie-
nen que ser definidos a la luz de las hipótesis fundamentales del
modelo, sino que, al mismo tiempo; tienen que estar estrechamente
vinculados a las características de la realidad en la que se pretenden
aplicar, particularmente en lo que se refiere a las connotaciones de
la información disponible. '
En general, cabe afirmar que, de acuerdo con lo anterior, no exis-

te una forma única o ideal para construir un modelo de insumo-pro-
ducto y que, sobr~ la base de sus hipótesis fundamentales, los criterios

• 3 Ibid., p. 41. Véase también el anexo matemático del cap. m, pp. 51ss.'
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-~:~de agregación habrá 'que manejarlos con flexibilidad, en atención a
los usos que se pretenden asignar a dicho modelo, entre los que ca-
ben distinguir principalmente tres diferentes: la descripci6n hist6ri~
ca; la realización de estimaciones con vistas al futuro, sin involucrar
problemas de elección, y la elaboración de esas estimaciones consi-
derando problemas de elección.44 Los dos últimos corresponden al
uso del modelo en el marco de un proceso de planificación; un
ejemplo sobre el primero de ellos es el que supone la utilización
del modelo para determinar los efectos de un cambio en los precios
relativos; un ejemplo del segundo sería el que se refiere al uso del
modelo para la selección de tecnologías de producción, sobre la base
de determinados criterios previamente escogidos y ya sea a través de
funciones insumo-producción lineales o no lineales.
No obstante lo anterior, y teniendo en cuenta las hipótesis bási-

cas del modelo, el criterio fundamental de agregación de unidades
c;le producción será siempre el de la similitud entre las estructu-
ras de los insumos que utilizan' esas unidades. Y otro, complemen-
tario del anterior, y también muy importante, es el que se refiere
a la agregación de unidades cuyas producciones tienen demandas,
intermedias o finales, que cambian proporcionalmente, esto es, man-
teniendo la relación que existe entre las mismas. Cabe tener en
'cuenta que un caso particular de este segundo criterio se presenta
cuando la producción de una unidad es totalmente absorbida por
otra: en estas circunstancias, es como si las demandas de ambas
evolucionaran proporcionalmente y, por lo tanto, se dan las mismas
condiciones de agregación que las que señala el segundo criterio
mencionado. En términos generales, debe notarse que este último
procura evitar los errores que pueden originarse cuando un cambio
en la composición de la demanda de un sector cualquiera, toma
a aquélla incompatible con la estructura de los insumas de este úl.
timo. Desdé otro punto de vista, en algunas oportunidades se ha
señalado la conveniencia de agregar producciones mutuamente sl'sti-
tl.übles/5 como por ejemplo el petróleo y el carbón, como una for-
ma de atenuar los efectos negativos de la no consideración de los
problemas de sustitución entre insumas y entre productos que, como
ya se ha dicho, supone el planteo original del modelo. Sin embar-
go, si se tiene en cuenta' que esas producciones mutuamente susti-
tuibles pueden tener estructuras de insumos completamente diferen-
tes, se observa que la afirmación anterior no es correcta y que puede
conducir a errores graves.
En la práctica, lo más probable e incluso aconsejable es que haya
u Véase R. Stone, Input.output and national accounts, op, cit., pp., 18-19.
~ Véase H. Chenery y P. Clark, op. cit., cap. 2, p.51 .
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que proceder a realizar diferentes tipos de agregaciones que satisfa-
cen en distinta medida los criterios anteriores, teniendo siempre en .
cuenta que el grado de estabilidad de las funciones de insumo-pro-
ducciónestá directamente vinculado a la definición y aplicación de
los criterios de agregación. Por otra parte, y en términos gene-
rales, los cambios fundamentales que pueden experimentar dichas
funciones se explican casi siempre por alteraciones en la composi-
ción .de la demanda, en los precios relativos de los insumos y en
las alternativas tecnológicas disponibles. . . -.
Naturalmente, esto significa que cuando se espere la materializa-

ción de alguno de estos cambios en determinadas unidades de pro-
ducción, éstas no podrán ser agregadas a otras que se encuentren en
situaciones diferentes.

Como se dijo antes, los componentes del modelo de insumo-pro-
ducto tendrán que estar casi siempre expresados en términos mone-
tarios. Las características de la información de que por lo general se
dispone en la práctica, así como la necesidad de lograr un registro
uniforme para el manejo del modelo, de acuerdo con las finalidades
que es posible asignarle, exigen recurrir a dicha expresión, 10 que a
su vez plantea el' problema de la selección del esquema de precios
a usar con ese objeto. .
Esa selección tiene que ser realizada considerando los objetivos

fundamentales y las hipótesis básicas del modelo~ Así, es preciso te-
n~r en cuenta que este último procura describir la interdependen-
CIa estructural existente entre las diversas actividades productivas de
la economía, y que ésta constituye una finalidad con connotaciones
eminentemente físicas y, en particular, tecnológicas. De esta mane-
ra, el sistema de. precios a utilizar no puede introducir un factor
de distorsión en el cumplimiento de ese objetivo esencial, en otras
palabras, tiene que proporcionar la unidad de expresión que se bus-
ca, s~n alterar. las bases físicas o reales sobre las que funcionan las
r~laclOnes de mterdependencia referidas. La vigencia de este princi-
pIO debe quedar asegurada en relación con las hipótesis fundamen-
tal.es .a través de las que el modelo procura cumplir su finalidad
pnnclpal, en otras palabras, la compatibilidad con el contenido de
estas hipótesis al construir un modelo de insumo-nroducto no sólo
debe buscarse desde un punto de vistá físico, como' ocurre por ejem-
plo cuando se analizan y se eligen determinados criterios de agrega-
ción de las actividades de producción, también hay que lograrla en
términos monetarios, ya que, seguramente, el modelo estará expre-
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'i1~ado en e,stos términos.48 En especial debe procurarse no alterar,

.por la vía de la valoración, la coherencia que se logró con el con.
tenido de 'las hipótesis desde una perspectiva física. .
Desde otro punto de vista, conviene señalar aquí que, tradicional-

mente, la discusión acerca de los esquemas de precios a utilizar
para la valoración de los elementos del modelo en economías capi-
talistas, se ha basado explícita o implícitamente, en la vigencia de
una teoría subjetiva' del valor que, por otra parte, es lo que toma
~coherente a este instrumento descriptivo, respecto a los demás como
ponentes del modelo de Naciones Unidas. Esta afirmación se pue~
de comprobar al observar las alternativas de valoración que predomi-
nantemente han sido consideradas como parte del análisis tendit:nte.
a seleccionar el esquema de precios a utilizar. AsÍ, por un lado, se
ha planteado la alternativa entre precios al costo de los fac,tores y
precios de mercado, que ya han sido definidos antes, al estudiar el
sistema de cuentas nacionales 47 y que, por 10 tanto, no es necesa-
rio volver a analizar ahora. Y por otra parte, la segunda alternati-
va, combinable con la anterior, se refiere a la que existe entre pre-
cios recibidos por los productores y precios pagados por los ustiarios.
La diferencia entre el precio al productor y el que paga el usuario

radica en el margen de transporte y comercialización de los bienes.
Ese margen constituye el ingreso de un sector que produce ese
servicio, el cual, de acuerdo con la teoría subjetiva en que se apoya
el modelo en las economías capitalistas, tiene un valor que equivale
precisamente a la diferencia referida entre los precios.
En primer lugar, y suponiendo una matriz sector por sector, la al-

ternativa de valorar los elementos componentes del modelo a lospre-
cios recibidos por los productores, implica que los márgenes de trans~
porte y comercialización que efectivamente paga cada sector de la
producción aparecen como un insumo intermcdio específico de los
mismos, proporcionado, a su vez, por el sector que presta los servi-
cios de transporte y comercialización. Adicionalmente, los márgenes
que corresponden a los bienes finales también aparecerán en el área
de la matriz destinada a la demanda final, como si los usuarios que
componen esta última adquirieran ese sen'icio. Por otra parte, habrá
que agregar aquí también los márgenes que corresponden a los servi-
cios que el sector de transporte y comercialización presta directa.
mente a la demanda final, corl1o es el caso, por ejemplo, del trans-
porte de pasajeros.
Cuando, en cambio, se opta por la alternativa de la \'aloración

46 Véase R. Stone, Input.output and national accounts, op.. cit., p. 16.
47 Véase, en esta misma parte qel texto, el cap. VII, "El sistema de cuentas

nacionales". .
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a los precios pagados por los usuarios, hay que tener en cuenta
.que al computar las ventas que un sector de la producción le hace
a otros, se. está incrementando artificialmente los ingresos del vende-
dor; ya que parte de los mismos corresponden, en realidad, al sector
q~e presta los servicios de transporte y comercialización. De mane-
ra que este registro habrá de ser complementado con la inclusión
-en el encuentro de la fila correspondiente al sector de transporte
y comercialización con la columna de cada sector de la produc-
ción- de las magnitudes que, en ,:ada caso, corresponden a los
servicios de transporte y comercialización. De esta manera, no sólo
se los incluye como ingreso del sector que presta los servicios, sino
que, al mismo tiempo, se computa como insumas de los sectores de
la producción lo que por otro lado se les atribuyó artificialmente

. como ingresos que en realidad no perciben, con lo que sus' respec-
tivosvalores agregados no se alteran. Adicionalmente, en el encuen-
tro de la fila del, sector de transporte y comercialización con la
columna de la demanda final habría que incluir, exclusivamente,
el valor de los setvicios que dicho sector presta directamente a la
demanda final, como en el ejemplo del transporte de pasajeros men-
cionado antes.

El planteo de las matrices de transacciones intersectoriales que
corresponden a una y otra alternativa de valoración servirá para
aclarar los conceptos anteriores, Así, supóngase una economía ce-
rrada, para simplificar el ejemplo, donde existen n sectores de pro-
ducción y, además, un sector que presta los servicios de transporte
y comercialización, que se identifica con la letra T. Las transaccio-
nes intersectoriales valoradas a los precios recibidos por los produc-
tores se llamarán genéricamente Xl; (para i y i variando entre 1 y n);
además, j podrá ser igual a T cuando el sector comprador del bien
sea el que presta los servicios de transporte y comercialización. Ti}
(para i y i variando entre 1 y n ) será el margen de transporte y
comercialización en las ventas de un sector i a un sector j. Por
otra parte, Ti¡¡ (para i variando entre 1 y n) indicará el margen de
transporte y comercialización en las ventas de un sector i cualquie-
ra a la demanda final. Y{ (para i variando entre 1 y n) será la
demanda final de bienes producidos por un sector i a .los precios
recibidos por .los productores; i será, además, igual a T cuando se
trate de la demanda final abastecida directamente por el sector
de transporte y comercialización. VAB. (para i variando entre 1
y n, y, además, para i;::: T) representará al valor agregado bruto por
cada sector de la economía. Xl (para i variando entre 1 y n, y
para i= T) será' el valor bruto de la producción sectorial a los pre-
ciosrecibidos por los productores. Finalmente XV, (para i variando

••
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>< >< >< >< ", entre 1 y n, y para i = T) será ese mismo valor, pero esta 1,Tez a los
,.

precios pagados por los usuarios. .

;: : •• '"
Sobre estas bases, en el cuadro 37 se presenta la. matriz de tran-

'" "¡... C'"'
¡... ¡... ~ sacciones intersectorialesa los precios recibidos .por los productores,

>- + + + --- + >-
~ .. " >o"

y en el cuadro 38 se incluye la que corresponde a la valoración con
>- >- >- los precios pagados por los usuarios.

Se puede apreciar, al observar el cuadro 37, que, según se expli.
có antes, los márgenes de transporte y comercialización que paga

~ ~ ~ ~ cada sector de la producción por los insumas que adquiere, apare-
~ ¡...•. ¡...'" ¡..." •• •• cen como un insumo intermedio específico en el encuentro de la~

E-< + + + + <:: :::J colunma de cada sector con la fila del sector T. Y, de una manera•... ~•• ~ •• •• •...
>t .. " " conceptualmente similar, en el encuentro d.e esta fila con la colum-,., ,., lo:

'" na de la demanda final s~ incluyen -además del valor de los servi..9... cios de transporte y comercialización prestados directamente a usua-
'<::: ++...
~ ¡...$ " " " ~ :: ríos finales- los márgenes correspondientes a las ventas que los n

" '" ¡...'"¡...¡...~.. sectores de la producción realizan a la demanda final.
'" ¡... E-< -I;,+¡..." r:t:¡" '"c- = + + + + <:: :::J En el cuadro 38, de acuerdo con 10 señalado, las filas de cada sector... '" " ,.,~ ¡..."1+ >- ><
c ,.,~ .. ;¡ + I •• de la producción revelan que sus ingresos aparecen artificialmente
.t;l.

,., ,., ...• I &-ti:

'" ¡..."++ incrementados por los márgenes de transporte y comercialización que
.g

\
I

pagan losadquirentcs, sea de bienes intermedios o finales. Por otra
'<:::e.o I parte, en el encuentro de la columna de cada sector con la fila del

.'<::; I.t;l. sector de transporte y comercialización se vuelven a incluir esos in-

'" ++ gresos que incrementan de manera artificial' .los de aquéllos, yesos.9 ~ ;:
t.> '" " '" '" . '" mismos cómputos -simultáneamente- representan los ingresos efec-
~ ~ el '" ¡..." ~E-t ~¡... ¡... t+¡...'" '" ".t;l. +, + + +

r:t:¡ '"" tivamente percibidos por el sector de transporte y comercialización.
'" ...-:: .....,

en '" 1+ >- >:: Estos criterios descriptivos explican que no haya ningún registro en
c " '" '" '" ¡... 1 •..... ,.,~ ~l O> " + I '",., ,., el encuentro de la fila y la columna correspondientes al sector T, ya
1:1

~ ¡...
~

,.:++ que los márgenes de transporte y comercialización que algunas uni.

:g ++ dades de dicho sector le pagan a otras del mismo sector están in-
O> " cluidas como parte del valor total pagado por esos adquirentes, enc .. .. el ¡...~ ~I~t.•... ¡...~ ¡...•. O>

t.> ¡... -1;,+ .. las filas de los sectores que venden bienes a estos últimos. Se ob.
<:.l r:t:¡' ;:)'
'" N + + + + .. <:... ¡...•. I ¡':' >< serva tarribién que en el encuentro de la fila del sector T con la
<:.l .. ~ el " >-.•... +1+¡:: ,.,~ H ,.,'" ..f columna de la demanda final, sólo se incluye el valor de los servi-.... ~ I ••

'" ¡..;""+¡':' cios que aquél vende directamente a esta última.
<:.l
¡:: La comparación de las dos matrices que contienen los cuadros 37'
C' ++...•
t.> O> '"

Y 38 permite extraer algunas conclusiones de importancia.
t.> ~ ~ ~

¡..." ¡..;"¡..;"~ ~
.,

" En primer término, los valores brutos de producción a los precios¡... ¡... -1;,+ ~
~ + + + + '" r:t:¡ ::) pagados por los usuarios son mayores que los que están valorados a

~I~ <::.•... ~ ~ ~ >- >::
H .. ,.,'" ;<= ,+1+ los precios recibidos por los productores, excepto para el caso del

00 ~
,.,

N'\
•..• I E-. propio sector de transporte y comercialización. Se cumple así que

o ~~
¡...;+¡..;"

~

- .

...
1-.•... l~\~B ~

N "" --- = ¡... XV.> X¡



XU>X

XUr=Xr

Para toda la economía se tendrá también que

para i variando entre 1 y n. Por otra parte, también se cumple que
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el La ubicación alternatira de las importaciones

Hasta ahora se ha supuesto que en la matriz de transacciones in.
tersectoriales las importaciones se incluyen en una sola. fila, clasifi-
cadas según su destino, o lo que es 10 mismo, según el usuario
en la economía objeto de la descripción. Sin embargo, este crite.
rio puede plantear varios problemas desde el punto de vista de las
finalidades principales que se buscan con la utilización del modelo,
particularmente en 10 que se refiere a las relaciones que existen
entre la producción: nacional y las importaciones de los diferentes
tipos de bienes, y a las proporciones en que cada una de ellas pue.
. de abastecer a la demanda, intermedia ó final, que existe por los
mismos. Así, por ejemplo, con la escasa información de que se dispo.
ne sobre todos estos aspectos, al clasificar todas las importaciones
según solamente su destino en una única fila, se pueden estar ig-
norando las reales posibilidades que tiene la capacidad de produc-
ción de un sector determinado" para abastecer a la demanda, o bien .
para sustituir total o parcialmente las importaciones q~e se reali-
zan con ese fin. En estas circunstancias, cuando se utiliza el mode.
10 en el marco de Un proceso de planificación de la política eco-
nómica, y dada una determinada evolución prevista en la demanda
final, se pueden estar asignando a determinados sectores, volúmenes
de producción que resulten incompatibles, por exceso o por defecto,.

"49 Ibid.

-. ,. a los demandantes de bienes finales~ AsÍ, por ejemplo, algunos
usuarios de bienes, sean intermedios o finales, pueden estar exen-
tos del pago de determinados impuestos, en tanto que otros pueden
ver~e favorecidos por el otorgamiento de ciertos subsidios. Si esa
diversa importancia relativa está pesando en los precios que se uti-
lizan para valorar, se está distorsionando el trasfondo físico de la
interdependencia estructural, que constituye la principal finalidad
descriptiva del modelo. '
En segundo lugar, la valoración a los precios recibidos por los pro-

ductores es preferible a la que se realiza sobre la base de los precios
pagados por los usuarios, ya que estos últimos no sólo incrementan
artificialmente el valor de la producción de los sectores distintos al
de transporte y de comercialización y de toda la economía, sino
que, al computar los márgenes por los servicios referidos, están in.
corporando un factor que también puede tener diferente importan.
cia relativa según los usuarios y que, de la misma manera ya seiia-
lada antes, puede estar distorsionando así la perspectiva física de la
descripción.49 •
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Las conclusiones precedentes resultan enteramente lógicas. En efec-
to, si se piensa que el valor bruto de la producción del. sector T
está compuesto, precisamente, por los márgenes de transporte y co-
mercialización qué pagan todos los usuarios de los bienes se aprecia
entonces que, para este caso particular, no pueden existir diferencias
entre las valoraciones a los precios recibidos por los proquctores y a
los que pagan los usuarios. Por otra parte, siendo los márgenes de
transporte y comercialización mayores que cero, los valores brutos de
la producción de los demás sectores y de la economía en su conjunto
a precios de usuario serán superiores a los correspondientes valores a
precios de productor. Desde otro punto de vista, se observa que los
valores agregados brutos, sectoriales y total, no experimentan cam-.
bias según la alternativa de valoración utilizada. Ello se comprueba
claramente si se pÍensa que, cuando se utilizan los precios pagados
por los usuarios, el valor bruto de la producción de los sectores -con
la excepción de T, según ya se vio- se incrementa en la misma
magnitud que el valor de los insumas intermedios adquiridos por
los mismos.
Teniendo ahora en cuenta las dos perspectivas respecto a las que

se ha venido discutiendo tradicionalmente las alternativas de valo-
ración. en el modelo de insumo-producto, esto es, las que correspon-
den al costo de los factores y los precios del mercado por un lado,
y a los precios al productor y a los pagados por los usuarios por
otro, conviene ahora señalar algunos criterios generales a considerar
para la selección de unas u otras,
Así, en primer lugar, cabe afirmar que en términos generales los

precios al costo de los factores serán siempre preferibles a los vi-
gentes efectivamente en el mercado, ya que estos últimos incluyen,
como se sabe, el efecto neto de lo.s impuestos indirectos y los sub-
sidios, y la magnitud de este efecto neto puede ser variable para
los diferentes sectores de la economía y los usuarios finales.48 En
otras palabras, tanto los impuestos indirectos como los subsidios
pueden afectar con distinta importancia relativa a esos sectores y

48 Véanse Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales. op. cit .. cap. m,
p. 42, Y R. Stone, Input-output and naliona! accounts, op. cit., p. 16.
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Ziv = Y. + Mili

CUADRO 39
Matriz de flufos totales de producción nacional e importaciones .

en que Yi es la demanda final nacional de bienes del tipo i, y Mili

las importaciones' de esos biencs que se efectúan con dicho destin().
De acuerdo con las definiciones anteriores se tendrá:

ny

x"

n

VAB VABl . VAB2
I

X Xl. X2

1 2 3 --- n Y Z

- - - - --- ---
1 Zll Z12 '::13 --- t1", Zly Zl

2 'ZH Z22 Z23 --- Z2n '" Z2~2l/

3 Z31 'Z32 Za3 --- Z3n Z311 Z3
I I I I I I I 1

I I 1 I I I I l.

I I I I I I I I

--- Z Z Z

A su vez, Mi} corresponde a las importaciones, cuyo doble subíndice
indica que ahora están clasificadas por origen y destino. Por otra par-
te, Z¡II representa el flujo total de producción nacional e importaciones
de bienes de tipo i que adquiere la demanda final, de modo que

esto es, sumando las importaciones de distintos orígenes para un
mismo destino, se obtienen las variables clasificadas solamente se~
gún este último criterio, que es el que se había venido utilizando
hasta ahora. . .
Por otro lado, se llamará 21 al flujo total de producción nacional

e importaciones de bienes del tipo i, que también puede ser. den0-
mi~ado disponibilidad bruta total de esos biencs. .
Se puede apreciar que el resultado de las columnas correspondien-

tes a cada sector o tipo de mercancía es el mismo que antes, o

n

~ M,}=M;.=1

con la capacidad efectiva de producción que caracteriza'a los mis-
mos. En este sentido, un caso extremo podría ser, por ejemplo, el
que se configura cuando se asigna a un sector una producción que
de ninguna manera se puede realizar, dada la dotación de recur-
sos de que se dispone al efecto, re~.ultando insustit~ibles las im-
portaciones de los ~ienes correspondlent~s. De la ~ls~,a manera,
puede ocurrir que sIendo totalment~ factIble la suStItuclO.nde. esas
importaciones, desde el punto de Vista de los recursos dIspombles,
se mantenga la adquisición de esos bienes en el exterior, por ignorar
la factibilidad referida.
Por las razones mencionadas se han concebido algunas alternativas

a la ubicación de las importaciones en una sola fila, como parte de
la matriz de transacciones intersectoriales. Así, desde un primer
punto de vista, dichas importaciones además de clasificarse por su
destino por tipo de usuario pueden. ser clasificadas sobre la base de
su origen, asimilando como se ha dicho el origen de las mismas, al
que está. implícito en esa subdivisión de sectores.50 De esta ma-
nera, las importaciones que antes aparecían en una' sola fila se re-
gistrarían ahora distribuidas entre las filas que corresponden a los
sectores ele la producción nacional, asimilando como se ha dicho el
origen de las mismas, al que está implícito en esa subdivisión de
sectores. Por ejemplo, las importaciones de carne se registrarían jun-
to con la producción nacional de ese bien en la fila que corresponda
a esta última, y 10 mismo ocurrirÍá con cada uno de los bienes quc
se adquieren en el exterior. .Con este criterio descriptivo, el volu-
men .de insumas intermedios importados que adquiere cada sector,
no experimenta ninguna modificación respecto a la alternativa de
ubicación original de las importaciones que ya se estudió: simple-
mente, esos insumos aparecen ahora distribuidos según su origen, y
lo mismo ocurre con las importaciones de bienes finales. Por otra
parte, las filas correspondientes a los sectores o a las mercancías,
según el criterio con que esté construida la matriz, contendránaho-
ra la suma de la producción nacional y las importaciones de los
bienes correspondientes.n En el cuadro 39 se ha incluido una ma-
triz confeccionáda sobre estas bases, que recibe. el nombre de ma-
triz de flujos totales. En la misma, Z;,j representa genéricamente el
flujo total de producción e importaciones de bienes del tipoi 52 que
adquiere el sector ¡. Se cumple así que
50 Véase Manuel Balboa, op. cit., cap. VI.
51 Es lo que se llamó disponibilidad bruta total de bienes al analizar, ante-

riormente, el sistema de cuentas nacionales.
52 Entendiendo por bienes del tipo í, los que corresponden a una mercanda

específica o a una determinada clase de actividades productivas agmpadas en
un sector, según sea el criterio con que está construida la matriz.
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en que se obtiene el total de importaciones de un solo origen. Como
ésta es la cantidad que se ha agregado a cada fila, si ahora se la
incorpora a cada columna, según se muestra en el cuadro 40, se ob-
tienen también verticalmente, los flujos totales.

y en la matriz habría que agregar una fila más, en cuyo encuentro'
con cada sector o actividad aparecerían las importaciones de origen
asimilable a dicho sector o actividad, con lo que también vertical.
ménte la suma total reproduciría los flujos totales (Z¡). Así, para
un sector o actividad i cualquiera, se tendría'
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En estas circunstancias, las sumas de filas y columnas deben reprodu-
cir el valor bruto de la producción sectorial (Xi), y en vez de su-
mar en cada columna las importaciones clasificadas por origen (Mi)
corno se hizo antes, se las puede deducir en el encuentro de cada
fila con la columna de la demanda final. Se tendría así que para
la fila correspondiente a un sector i cualquiera, la magnitud que
aparecerá en la celdilla indicada antes será igual a

Manejando así el modelo con, fines de planificación se pueden en-
contrar los flujos totales de producción nacional e importaciones, sin
distinguir entre uria y otras, que se requieren para satisfacer un de-
terminadó volumen de la demanda fina1.5a

Una segunda alternativa consistiría en calcular coeficientes de in-
sumos intermedios de producción nacional e importaciones que re-
quiere cada sector o actividad respecto a su producción interna. Si
se llama (a + m)ij a este coeficiente, se tendría:
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:~. CUADRO 40
Matriz de flujos totales para ser utilizada con coeficientes
de insumas sobre flujos totales
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sea, el valor bruto de la producción (X,). Es que los elementos
componentes de cada columna no han cambiado, sino que se han
agrupado de tina manera diferente: así, las importaciones de insu-'
mos intermedios con destino a cada sector o actividad productiva se
han asignado-en las distintas filas que se encuentran con la co-
lumna de dicho sector o actividad- según el origen que tengan.

Si se recuerda ahora el contenido de las hipótesis fundamentales
del modelo .se podrá comprender que el decidir los criterios de
clasificación de las importaciones por origen, integrándolas a su vez,
a sectores o actividades productivas nacionales que tecnológicamente
resultan asimilables, replantea todo el problema de la agregación ya
analizado. Ello significa que para la conformación de los flujos to-
tales que se han definido precedentemente deben considerarse todos
los aspectos que influyen, de una manera u otra, en la elección
de los criterios de agregación a utilizar.

Desde el punto de vista del uso de la matriz' de flujos totales
con fines de planificación caben dos alternativas. Cualquiera que sea
la que se use es preciso lograr que las sumas de las filas y las colum:
nas correspondientes a cada sector o actividad productiva, representen
el mismo concepto. Así, una primera alternativa consiste en calcu-
lar coeficientes de insumos intermedios de producción nacional e im-
portaciones que requiere' cada sector o actividad, respecto al flujo
total de producción nacional e importaciones del origen que corres-
ponde a ese sector o actividad. Si se llama genéricamente (A +M)'J
a ese coeficiente, se tendría

""
.t



La matriz así' lograda puede servir, en un proceso de planificación,
para proporciona.r estimaciones de la producción nacional requerida
ante una determinada ~emanda final y una cierta capacidad de im- .
portaeiones previamente fijada. Por otra parte, en la conformación
de esta matriz está implícita la hipótesis de sustituibilidad no li-
mitada entre producción nacional e importaciones:H
Otro tratamiento alternativo que es posible asignar a las impor-

taciones en el modelo de insumo-producto consiste en clasificarlas
según' su grado de competitividad con la producción naciona1.5; Así,
podrían conformarse dos grandes grupos separándolas en: competi-
tivas, que serían aquellas que se refieren a bienes que también son
producidos o podrían producirse en el país objeto de la descripción,
y no competitivas, que son aquellas que necesariamente hay que
realizar. Este criterio descriptivo se adapta especialmente a aqué-
llas circunstancias en que se desea cuantificar las posibilidades de
sustitución de importaciones, para incorporarlas en el marco de un
proceso de planificación de la política económica.
En realidad, este tratamiento de las importaciones es combinable

con .las dos alternativas ya conocidas al respecto, esto es, las de cla-
sificarlas sólo por destino o usuario y, simultáneamente, por origen
y destino. Así, las importaciones competitivas y no competitivas po-
. drían separarse en dos filas en las que, respectivamente, estarían cla.
sificadas sólo por destino. En segundo lugar, podrían tomarse las
importaciones competitivas y, además de por destino, clasificarlas
según su origen, con 10 que quedarían conformados flujos de pro-
ducción nacional e importaciones competitivas por sector o tipo de
actividad; complementariamente, las importaciones no competitivas
figurarían en una sola fila, clasificadas por destino o usuario exclu-
sivamente. Finalmente, tanto las importaciones competitivas como
las no. competitivas pueden ser clasificadas, simultáneamente, por
origen y destino, con 10 que. además de reproducir los flujos tota-
les de producción nacional e importaciones por sector o tipo de ac.
tividad, que ya fueron definidos antes, se conocería la composición
de dichos flujos de acuerdo con las tres categorías que los confor-
man: producción nacional, importaciones competitivas e importacio-
nes no competitivas. .'.
Por otra parte, en cada una de estas opciones, el manejo de las

matrice~ y los coeficientes de insumos se realizarían en formas con-
ceptualmente asiinilables a las que ya se vieron antes.56 Así, por
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't., . ejemplo, si alguna de las categorías de importaciones, competitivas

o no competitivas, sé. clasifica por origen y destino simultáneamen-
te habrá que igualar las sumas de las filas y las columnas corres-
pondientes a cada sector o tipo de actividad, en una forma compati-
ble con la naturaleza de los coeficientes de insumas que se quiere
definir y utilizar, según ya se explicó. Eh el caso particular en que
las importaciones competitivas se clasifican por' origen y destino,
dejando una fila para las no competitivas clasificadas sólo por desti.
no, cabe la alternativa, a su vez, de definir coeficientes de insumas
respecto a flujos de producción nacional e importaciones competi.
tivas, o bien, respecto a la producción nacional. La primera de estas.
dos situaciones conducirá a agregar una fila que, en. su encuentro
con las columnas correspondientes a los sectores o tipos de activi.
dad, registre las importaciones competitivas de origen asimilable a
ese sector o tipo de actividad. La segunda situación llevará a que
en el encuentro de la fila de cada sector o tipo de actividad con la
demanda final se deduzcan las importaciones competitivas de ori.
gen asimilable a dicho sector o tipo de actividad.

l"\ ..

54 Ibid.
55 Véase Naciones Unidas, Un sistema de cuentas nacionales, op. cit, cap. 1Il,

pp. 42.43.
56 Véase Manuel Balboa, op. cit., cap. VI.


