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l a e c onomía , o sea, examinar l os vínculos entre l as entidades productivas. 
Dicho en otr as pal abras , en el p rimer caso se analizará el valor neto o va 

· :- _ l or a g r egado en cad a sector, y en el segundo se considera rá rnás bien 
e l valor bruto de la p r oducción, 

Como puede obse r va r se, al medi r solamente e l v_alo r añadi-
• do {agregado) a la producción en cada sec to r y a l sumar todos l os sectores 

dispondr emos, e n definitiva, d e una medida del valor de los bienes finales 
{aquellos que han salido del flujo de producci6n), estando los bienes inter
medios (aquellos que han r eingresado a l flujo productivo) medidos en una 
sola vez y formando parte del valor de los bienes finales . Piénsese por 
ejemplo en el caso de l a produ cci ón del pan : se observa que es equivalente 
sumar los valores agrega dos en l a producción del trigo, harina y pan, que 
medir e l, valor de l a producc i 6n de pan, siendo este último un bien final 
y l os otros inte rmedios. Efectivamente, e l val or de la producci6n del pan 

puede descomp one rse en valor de l os insumos (h arina) y valor agregado, a 
su vez el valor de la producci6n de harina es igual de s us insumos (t r igo) 
más valor agregado, y el val or de l a pruducci6n de tri go, por simplificar 
su?ongá:moslo igual a su valor agregado ; es equivclente habla r del valo r 
de la producci6n de pan que suma r los val ores agregados de la industria de 
h arina , de la industr i a de ,pan y de l a producción del tri go . 

...:t Si por e l contrario, n os centramos en el valor bruto de la pro -
du cci ón estareJnos midiendo tanto l os bienes i ntern'ledios como l os finales 
y con ello las r elaci ones que p r esentan en el proceso produ ctivo. 

L a primera f o r rr!a de medici6n constituye e l cue r po central de 
un sist ema de cuentas d enonún ado s i stema.pr oduct o -ingres o (Cue.ntas Na 
c i onal es) . La segunda forma de medici6n da o rigen a otr o sistema con o 
cido de relaciones intersectoriales o de insumo - oroduct_o . 

Estos sistemas de .Contabilidad requieren para su cuantificaci6n 
de c riterios que p e rmitan establ ecer tra nsacciones a incluir, y l a forma 
de ag ruparla s . 

Además, es menester estipular có'mo agrupar las entidades que 
participan en es tas tr ansaccione s . El establecimiento de estos criterios, 
junto con una téc nica de registr o , hará posible dar forma y contenido a un 
esquema de esta natural eza. Po r últi1no la abunda ncia y cal idad de datos 
qu e tenga al sistema estadísti c o le otorgará una adecuada presenci a e n el 
a n álisis y toma de decisiones económicas . 

Existen vari ados criterios de clasificación de las entidades . 
En l os sistemas de cuentas que estamos revi sando se utiliza u na clasifica
ci6n funcional, vale decir se agrupan l os agentes econ6micos según l as fun 

-ciones que llev en a cabo. Así, ~e d e finen l os agentes empre sas, familias-; 
gobierno s y e xte rior. L a funci6n econ6n1i ca de producir es ll evada a cab o , 

• por l as empresas, a excepci6n de l os servicios c;e adnúnist:i::aci6n y defensa, 
·y los servicios del per~onal doméstico (gobierno y familia respectivamente). 

R es pec t o a las tr a nsacci ones , se i ncluyen s6lo aquellas que sig -
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nifican generaciones o desplazamiento de bienes y servicios reales. 
Estas transacciones se agrupan en diversas cuentas según la 

ligaz6n que presentan con las funciones econ6micas. Por esta raz 6n ca 
be consignar tres tipos de cuentas en estos sistemas: Cuenta de produc
ci6n, Cuenta de Utilizaci6n de ingresos y Cuenta de capital, que contie 
nen r espectivamente las t ransacciont:::s li gad a s a: l a generaci6 n y uti
lizaci6n de bienes y servicios, l a distribuci6n y utili zaci6n de ingresos 
generado, y ahorro e inversión. 

Considerando esta presenta ci6n de agente~ y cuentas , puede 
decirse que el sistema producto ingreso contiene una cuenta de producción 
consolidada de toda l a economía, en tanto que el sistema de r elacioi:ies in 
tersectoriales pre sent a esta misma cuenta pt:::ro agrégada y agrupada de 
acuerdo a l tipo de biene s o servicios intercambiados . (En rigor el sen 
tido de l a consolidaci6n mencionada se refiere a que en l a presenta ció~ 
del esquema sol o aparecen l as transacciones finales. No obstante, en l a . 
p r ~ctica se cuantifica a nivel de grandes sectores econ~mic~s, e l monto 
gl obal de insumos y de ventas intermedias, y en forma desgl osada los 
con,ponente de l a demanda final y del valor agregado). 
EL SlSTEMA DE RELACIONES INTERSECTORIALES 

Este sistema tiene por finalidad "desc ribir l as transacciones 
que :'e efectúan ent r e la s entidades productoras, y entre éstas y l as fami
lias, el gobie rno y l os residentes del exterio r. Se desea, en otras pala -
bras, demostr a r las relaci one s extructurales entre las entidades de pro 
ducción y la s que ligan a esas entidades con l as que se ubican en la deman 
da fin a l" { 2). -

· Con t a l prop6sito se procede, a parti r de la c u enta de produc
ci6n a d esag regar la s tra n sacciones de compra y de ventas y cl asifica rl as 
según el bien o se r vici o intercambiado. En sentido estricto, este proce~: 
miento se emplea ~n cada entidad productora y para cada bien o servi c i o 
p roducido. De esta forma se define el concepto de sector econ6rnico co -

' mo e l conjunto de establ ecimiento que p r oduce un determinado bien o ser-
vicio. 

Una vez efectuado esto, se observa que en cada s,ecto r s e t ie 
ne u,i:,a cuenta con dos col umnas : una que muestra lo s gastps incurridos y 
en la otra l as entradas derivadas de las ventas efectuadas . Sin embar go, 
habría tantas cuentas como se c tores se hayan definido, lo cual oscurece 
rfa e l _ prop6sito de ilustrar las transacc iones que inte r esa. ·Para obviar 
esta dificultad se or-.:lenar. las cuentas de la siguiente forma: l as transac 
ciones de egreso se col ocan verticalmente en t a"nto" qu_e lás entr adas se 
presentan horizontal mente l ográndos~, final mente, un cuadro d e dobl e 
entrada e n el que verticaln,ente se l een los gastos o compras y horizon -
talm ente l as entradas o ventas . Es ta presentación permite reducir a l a 
mitad l as anotaciones de tr a n sacciones entre secto res ya que , basta un 
sol o r egistro para anotar la compra y venta, en cambio en la presenta -
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ci6n de cuent;spor sector dichas transacciones aparece registrada una vez 
como gastos y otra vez como entrada. 

Por ejemplo, si el sector A v'e~de 100 al sector B, entonces 

A} según el criterio de 
una cuenta por sector: 

B} según el criterio de 
doble entra~a 

A 

1 Vta 100 

# 
Una vez registradas todas las transacciones 
rece un cuadr_o del sigui~nte tipo. 

Compra 

pertinentes, formalmente apa-
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•CUADRO DE TRANSACCIONES INTERSECTORIALES 

:s INTERMEDIAS 

-
TOTAL FINALES · c . 

SECTORES A B c N VENTAS CONS.INV./ VALOR 
EXP. BRUTO 

A INTERME - DE PRO -
DIAS. 

DUCCION. 

B 

c 
I' 

N 

TOTAL . 
COMPRAS IN-
TERMEDIAS 

VALOR 
AGREGADO 

VALOR 
BRUTO DE 
PRODUCCION 

1 

En este cuadro pueden distinguirse claramente tres cuadrantes: 

I II 

III 
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El cuadrante I r e gistra toda s las transacci::mes i ntermedias (Cua 
drante d e la demanda intermedia). El Cuadrante II l as transacci~nes finale; 
Cuadnmte de demanda finaÜY el cu ad r an te II~ l a utilización de factores produc 

tivos (Cuadra nte del Valo r Ag regado). 
En un cuadro de esta f actura s urgen, no obstante, varios e l emeri 

tos que r e quieren un exam én más detenido; 
En primer 1{iga r está l a cu e sti6n del grado de ape rtura del cua 

dro . En este sentido s e señala-ba que era n ecesari o di sting,úr tantos secto 
res c orno bi enes y se rvi cios existían e n el s is te1na econ6mico, De se r a sr, 
resulta 16gico p ensar que aquellas c a s ilLa s que se u bican en la diagonal 
princip?,1 del cu adr an te I {es decir a:µ:11.as en qu~ e l 91?=to r apa re ce vmd.id:> y com
prando a si mismo) sean nulas . Sin embargo, o curr~ que en la prác tica no 
es p osible trabaja r con este grado d e de sagregaci6n debido , en parte, a 
q~e a veces una misma empresa produce varios artículos muy simila res 
s iendo imposible sepa r a r los insumos requeridos e n l a produ 'cci6n de cada 
uno; otras veces la p r o-ducci6n de una ernpresa está constitu ida por l a gene 
r a c i6n de va~io s bienes que tienen distintos grados de e l abo r a c i 6n y se venden 
s imultáneamente a va rias e m presa s, etc . Esto obliga a trabajar c o n un 
grado de agregaci6n mayor. Vale decir se redefine el concepto de s ector 
como e l conjunto de activiáades que producen un mismo bien o un mismo 
grupo de bienes, p asando este c onglomerado a constituir la producci6n del 
sector. 

Es ·decir, d e be procederse a agr-ega r a ctividades y conside r a r
las como íormándo parte del mismo sector, y c o nsecuente mente, en l a casi 
lla de l a diagonal apa recerá un valor di•stinto d e cero. E n general, en la -
cons tituci6n -de los cuadr os de transatciones se siguen cuat r o p rincipios 
básicos para llegar a confo rmar lo s secto res. 

i) Principio de compl ementar_i e dad vertical; "Si la producci6n 
de un sect a:::- e s a bsorbida por otro sector, se puede agrega r a1nbos secto-
r es 11

• 

ii) Principio de agreg'aci6n hori ;ontal; " Activida des · c on i déntica 
estructura d e i nsu mos pueden adicionarse en un sector de mayor t amaño". 

iii) Principio de complementa rie d a d de l as demanda s: Se pueden 
a g~egar aquellas activ idades cuyas de.mandas , se prevé, han de mantene r 
u na pro p o r ci6n constant e . . 

iv} Prin cipio de l a perfecta sustituci6n:- Pueden ag r egars e aque 
llas actividad e s cu yas pro ducciones puedan susti tuirse mutuamente . -

Esta s r eglas o principios s6l o son propos ici ones que pueden 
o no ser seguidas par a la contrucci6n de es tos cuadros . Es obvio que el 
agregar activ idades significa perder inforrnaci6n, empero, d e be recor
darse ,1ue , a menudo, el n o proceder ~s í imposibilitaría la construcc i6n 

de es t os ct.adro s. 
Una segunda cuesti6n que surge es re s pecto, a la forma del re-
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gis tro de las t r ansacciones: se registran e n unidades física-s o e n unidades 
monetari as . 

En rigor debería segui rse un Criterio físico, pe r o nuevamente 
se obse r van dificultades prácticas de lleva rlo a cabo, más aún d no está tra
está tratajando con a l gún grado de agregaci6n. 

Decidido e l u sar unidades monetarias surge otro problema: 
¿ c6mo valorar las transacciones al pe r c io pagado por el adquirente o a l 
precio reci '.)ido por e l vendedo r?. Esta C\1esti6n surge por dos causas: 
habitualmente las transaccione s no se realizan e n f o rma directa e ntre pr~ 
ductores sino que a través de intermedia rios lo cual rec·arga e l costo de 
l as mercadería s sin que ello implique una mayo r entrada para .e l vendedor 

s ino que más b1en para el producto del se rvicio de intermediaci6n. Ot r o 
punto es l a existencia de tributaci6n inchrecta ( y subsidios) que · significa 
t ambién un recargo para el comprador (rebaja) , pero que no constituye 
ingreso para e l ven dedor (si constituye ingreso). Obviamente ambas co 
sas . requieren ser aclaradas , y en gene r a l puede hablarse de dos crit e -
ríos, extremos, g.e val o::-aci6n: a precios de usuario (comprador) o a 

precios d e productor. 
En relaci6n a las entidades productoras debe aclararse que se 

·indicaba una actividad de producci6n para e l gobiern o y una para las fami 
lias. La pregunta es si d eben o no conside r arse de un modo simila r a l as 
restantes entidades productivas. Respecto de las familias , hay acue r do en 
considerarlas íuera del cuadrante de l a demanda intermedias . En el caso 
de gobierno pueden o no forma r parte de dicho cuadrante . 

En relaci6n a l sector externo, está claro que debe formar par 
te del c uadro no por su calidad de productor ya que no l o es , sino porgue 
describe un íl\1jo de inte r cambio de b ienes . 

El problema es como conseguirlo. Al respecto hay varios c ri
terios que van desde e l con sidera rlo junto a l as transacci ones nacionales , 
hasta e l c6mputo de un cuadro a parte p a ra ellas . Esto en l o referido a las 
importaci o n es. E n lo concerniente a l as export aciones es un constituyente 
de l a demanda final. 

T odos estos aspectos , considerados en far ma muy somera , es 
tán en estre cho vínculo con el uso que se l e piense dar a l c u ad r o una vez 
construido. As í , el cuadro puede plantearse , grosso modo de dos f ormas : 
Como un esquema " cer r ado", val e deci r todos los integrantes del cuadr o 
producen, y las compras que rea lizan son para poae r llevar a cabo su pro 
ducci6n: el exteri o r "corr.:?ra 11 Exportaciones pa r a "produci r " l as i :npo_rta 
c; i ones que " venden" al país . Las familias compran bienes para "producir" 
el servici o de trabajo que venden a l os sectores. A lternati vamente , p u e 
de pensarse en esquema "abiert o" o sea donde se admite la presencia ,le 
elemento exógenos . tal como he1:1os v e nido presentando el cuadro . Vale 
decir, tanto el sector externo como l as familias aparecen sin un "vínculo 
productivo" con lo_s sectore s. 
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Lo hasta aquí señalado permite establecer que el cuadro de 
transa ccione s intersectoriales és un mero desc~iptor de transacciones 
en la economía y su carácter es -contable o sea, no entraña ningún e l emento 
to de comportamiento, raz6n por l a cual sólo establece la naturaleza de 

los flujos de bienes en la economía , pe r o no señala l as interacci ones que en 
ella se produce, ya que para ello e:; necesario el · empleo de relaciones 
de comportamiento que, dada su naturaleza contabl e , no po·see. 

Esta situaci6n, no obstante es posible de solucionar si se 
explícita dicha relaci6n. Ello se efectúa a través de dos paso s, uno arit
mético y e l otro a través de incorporar elementos de teoría econ6rnica. 

Antes de efectuarlo se introducirá la siguiente simbología. 
Sean: X"ij ; Ventas que efectúa el sector i-al sector j. i,J = l. .. n. 

Xi :X j: Valores brutos de Producci6n del sector i y del sector j, 
respectivamente. 

Yi : Demanda final del sector 1 . 

Fi : Valo r agregado en el sector 
luego el° cuadro muestra, horizontalmente 

y verticalmente : Xj =~ X ij' + Fj {2) 
l 

Definamos: 

La primera ecuaci6n con ta ble se transforma en: 

{3) x. 
l. 

(4) 

= ~ ~j xj + Y. , y la segunda en : 
1 

a 
ij 

+ b 
j 

z 
/ 

Ambas relaciones están mostrandonos elementos de interés . 
En efecto, l a ecuaci6n 3 establece que . un sector cualesquiera produce por 
dos razones: porque uno o más sectores utilizan como in sumos su. produc 
ci6n y por l o t anto, cada vez que éstos lleven a cabo un proceso productivo, 
es te s~ctor debe proqucir para abastecer esa demanda y - porque debe 
producir para abastece r la demanda final del propio secto r. Si se recuér - · 
da que es ta ecuaci6n es válida para todos los sectores, se desprende que la 
única raz6n por l a cual se gene ran variaciones de producci6n en l a econo 
mía es por variaciones en la demanda final, caeteris paribus. 

L a ecuac i 6n (4) ilus_tra e l modo de producci6n e n un sector cua 
l esquie r a . Vale decir, señal a que para producir una unidad e n el sector j 
se r equiere utilizar facto re s productivos por bj , e insumos de cada activi
dad por un monto Ai. • Es importa nte notar que s i acepta que tanto b. co 
mo los Ai • , son codstante en el tiempo y para cualquier nivel de prdduc 
ci6n que tcl~e X. , entonces la ecuaci6n 3 muestra las , interrela.ciones de 
los sectores prdducti vo s e n la economía. Por otra parte, al entregar ll;Il ca 
rácter de este tipo a lo s Aij , significa introducir un supue sto de 
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coinoori:ainieI'lto en el cuadro inicial y por lo tanto el •esquema contable ini cí a], 
deja.de serlo y se transforrr,a en un "Modelo de A_nálisis" que muestra las téc
nicas de orodu cci6n empleadas en cada , seé:tor , y las inte r rela ciones de l os sec 
tores productivos entre sr y entre éstos y la demanda final. 

· El supuesto de coe"ficientes técnicos constantes significan aceptar que: 

1) La produ.cci6n de un s ecto r e s una funci6n lineal de l os insumos. Supues -
to de linealidad en las relaciones de producci6n . 
2) No existen en la producción, economía ni deseconomías de ningún tipo. 

Supuesto de Adicionalida d . Esto ·implica rendimientos cons 
ta::1tes a la escala. L6gicamente estos supuestos deben agregarse a aquellos 
empleados en la confección del cuadro inicial y que son: 
3) No negatividad de los niveles de actividad, o sea, Xi j?'o y, por ende 

ai. > o. 
1 / 

4) Caaa bien o servi cio, o grupo de e ll os es producido en un solo sector de 
l a producción. 

Vol v i endo a l as ecuac~ones 3 y 4 se puede decir, en sínt esis 
que (ecuación 3) a nivel de la economía en su conjunto, cada secto r actúa 
en respuesta a lo que espera que ocurra con la demanda final , tanto en su 
secto r como en los r estantes sect ores. La ecuación 4 indica la d emanda 
que debe efectua r en l os otros secto r es para responde r, a s u vez , a l a 

· demanda que de ·sus productos se ha efectuado. 
Como puede verse existe un ciclo de interacciones entre l o s 

diferentes sector es que e l Modelo va analizando iterativamente. 
A continuación se prese1;1ta un e j emplo que ilui:,tra e l proceso 

de confección de cuadro de T r ansacciones Intersectori a les, l o forrria de 
obtención de lo s coeficientes t écnicos , y finalmente el ciclo de inte rrela_
ciones que ocurre como consecuencía del aumento en la demanda final de 
un sect o r: 

Se dispone de l as siguientes cuentas de Producción: 



GASTOS 

Compras · Intermedias 

al Sector A: 15 
al sector B: 45 
al se e to r C : 4 2 

Valor Agregado 
Valor bruto de Producci6n 

Compras Intermedias 

al sector A: 
al sector B: 

30 
12 

al se e to r C : 1 8 
Valor Agreg_?-d o . 
Valor bruto de producción 

Compras Intermedias 

al sector A: 
al sector B: 
al- sec tor C: 

Valor agregado 

20 
3 

14 

Valor bruto de producción 

10 

ENTRADAS 

SECTOR A 

102 Ventas Intermedias 65 

al sector A: 15 
al sector B : 30 
al sector C: 20 

48 
150 

Ventas finales 85 
V a l o r bruto de producci6n 150 

SECTOR B 

60 

40 
100 

SECTOR C 

37 

83 
120 

Ventas Intermedias 

al sector A 
al sector B : 

45 
12 

al sector C : 3 

60 

Ventas Finales 40 
Valor bruto de p roducci6r,100 

Venta.s intermedias 

al sector A : 
al sector B: 
al sector C : 

42 
18 
14 

74 

Ventas Finales 46 
Valor bruto de producci6n 120 

El Cuadro de Tran sacciones Intersectorial e s se conforma de la siguien
ta manera.: 
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~NTAS D emanda T otal Demanda Valor Bruto 

a Interme dia V entas · · Fina l . Producci6n 

Sectores 
1 

A B C · 

A 15 30 20 65 8 5 150 

B ~ 5 12 3 bO .40 100 -e 
1 

42 1 8 1 4 74 46 1 20 

T ctal 1 
Compra s . 102 60 1 37 199 

V alor 
Agregado , 48 40 83 171 171 

Val o r -
Brut o 
Produc. 150 100 120 

' Los coeficiente técnicos por su parte son: 

S ecto r A : 15/150 = ~l = O, 10 ; 45 / 150 = a21 = O, 30; 4 2/150 = ~ l = O, 28 

Sector B : 30/100 = a 1 2= O, 30; 12/ 100 = ª 22= O, 1 2; 18/ 100 = ª32= O, 1 8 

S ec t o·r C : 20/120 = a1 3= 0 ,1.6 7; 3 / 120 = a23= 0,025 ; 14/120 := a33 = 0,117 

. 

1 

S i e~los s e presentan ordenad o ·s en una f orma rnatricial se o b •

tiene l a siguiente m atriz 11 ai.i 11 conocida como matriz de coefi cientes té c -
nicos o matriz de insumo p.1.·odu c t o y que s e simboliza por A: / 

1 
( 

O, 1 O O, 30 O, 1 67 

A =/lªij ,= 0,30 0, 1 2 0,025 
0,28 0, 18 0.117 

Admítase que aum enta l a demand a final dei secto r A en 15 uni-
dades . 

V eamos que ocurre en el s i s tema econ 6mi co . 
1) Efecto inmediato : e l secto r A de be aumenta r su producci6n en 15 uni
dades pa r a poder abastecer el aumento de l a demanda final. Po r lo tanto: 

. . D. ~l\= 1 5 

·2) Efectos Dire c tos : Recordando que_ X j = ~ Aij Xj + bj X j 

(que equi vale a a1npl iíicar l a .ecuaci6n 4 por X_9 , ent onces para que e l sector 
A logre .,6.X A = 15 reuiere in sumos de l os sectores A, B, y C por: 
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Se c torA: O, l xi5=1 , 5 - =6X1 

Sector B: O, 30 x 15 = 4, 5 = 6 xk 
Sector C: O, .28 x 15 = 4 , 2 ' = ,6 XC; 

es decir el sector A debe producir adicionalmente .1, 5 unidades (.6x1), 
el secto r B : 4, 5 y el sector C: 4, 2. 

-3) Efectos indirectos: E s tos surge n del hecho que l os sectores conside
r ados al se r "movidos 11 a producir r e quieren de insun,os para tal efecto, 
y este proceso se retroalimenta en cad a iteraci6n pero en una magnitud 
d ecreciente. 
Secto r A: requiere producir l , 5 u nidades . Par a ello necesita insumos de . 
cada sector en la siguiente cuantía: · del s ector A; O, 1 x 1, 5 = O, 15. 

d el sector B: O, 3 ~ 1, 5 = O, 45. 
del sector C: O,~x 1,. 5 = O, 42. 

S ector B: requiere producir 4, 5 unidade_s, para ello r equie re insumos de 
cada sec tor , en: del secto r A: O, 30 x 4 , 5 = l , 3 5 

del sector B: O, 1 2 x 4, 5 = O, 54 
del s ector C: O, 18 x 4, 5 = O, 81 

S ector C: para producir Íos 4, 2 necesita insumos de cada secto r por : 
del sector A : O, 167 x 4, 2 = O, 7014 
del sector B: O, 025 x 4, 2 = O, 1050 
del sector C: O, 117 x 4 , 2 = O, 4914 

En resumen, el sector A requie re producir O, 15+ 35 + O, 7014 
= 2, 2014 ; el sector B: O, 45 + 0,.7 5 4 + O, 10 50 = 1 ,095 y e l sector C: 
O, 42 + O, 8 1 + O, 49 14 = 1, 7 214. 

2 
O sea 6XA = 2, 20 14 

. 2 
,6 Xp = 1 ,095 

6, Xc = 1,7214 

Es d e cir: 
1 

ai- /j X. 
] ] 

y este proceso vuelve a repe tirse: 

A x3 --u A O, 8361 

b, Xi = O, 8349 
3 

.6_ X = 1, O! 49 e 
Y el eíec to final en cada sec tor s erá : 

= 20, 5665 
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00 t 
6. XB = ¿ ,0.XB = 7, 248 

t=o 

6.xc =tfo Í1X~ - 7,995 

Vale decir, si el sec t o r A v e i n c reme nta da s u demanda final 
en 15 unidades, d e be producir 20, 5665 para p ode r responder a este aume~ 
to, y e l sector B debe producir 7 , 248 y el secto r C 7, 99 5. Ahora bien, si 
se hubiera t omado un aumento de l a demanda final de 1 unidad, l os r esul
tados obteni dos habría n s ido los mismos anteriores divididÓs por 15 (debido 
a los supue·stos de l os a .. ) . -O sea. 

lJ 
D,X_A, = 20. 5665/1 5 = 1 , 37 11 

6XB = 7 . 248/ 15 = 0,4832 

_t:ix e = 1, 99 5/ 15 = o, 5330 

Estos coeficiente s n os muestr an el aument o de producci 6n que 
debe efectuar c ada s ector para pode r sati•sfacer un aumento e.n l a dem2.nda 
final del secto r A de una Unidad. 

Como res ulta 16g ico, este coeficiente para el sector A, es 
mayor que l a unidad ya que el secto r debe , a l o menos, producir la unidad 
en que a umenta su d emanda final , gene r ando, adicionalmente, producci6n 
pa ra que lo s sectores que l e p r oveen de insumos gene ren los niveles -de 
producci6n que permit a n al sector A disponer de l os insumos que necesi 
ta, porque di chos sectores utilizan insumos del secto r A en sus _respec 
tivos procesos productivos . 

En efecto, e l val o r 1 , 3711 puede descomponerse en tres 
elementos o efectos : 
1) Aquella pa rte q u e muestra el a um e nto de produc ci6n para responde r 
al aumento en l a demanda final de su sector = 1 , O. 
2) Aquella parte que muestra l a producci6n que debe efectuar para gene 
ra r producci6n que constitui rá insumos de sí mismo = O, l O ~AX~ =0 , 13 7 3. 

3) Aquella pa rte que muest r a l a producci6n que debe e'íectuar a l os res 
tante s sectore s a fi n de que éstos p r oduzcan los insun1os qu·e requiere el 
se ctor A . En nuestro caso son dos sectores para el secto r Bes 

O, ~O ka X1 = O, 1448; y para el sector C es O, 167 &o.6.X ~ = O, 0890 

La suma de es tos· tres elementos es: l + O, -137 3 + (O, H-48 + O, 0890 ) es 
1, 3711: 

En lo s sectores B yC solo representan l os efectos 2 y 3 
ya que sol o en el primer secto r ha aumentado la d e manda final. 

Sector B: efecto ~ = O, l 2 ~ f:.X¡ = O, 05793. 
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n va r iables dependientes, l o s Xi . Este s i stema pue d e resolv erse de la s i

guiente forma: 
X= AX+ Y 
X - AX= Y 
( I - _A, ) X = Y siendo I una matriz i dentidad 

-1 
X = (I - A) - Y - l 

Com.o puede ob servi'! rse cada elemento de l a m a t r iz (1 - A) 

no s muestra e l aumento e n l a demanda final (Y). Es deci r , es exactamen
te lo mismo que Ai j , s i e ndo ésta s o!o su expres16n matemática . 

E l contenido de "Aij " es de bastante utili dad analítica e n l o 
que concierne a l a medici6n de varios efectos: 
1) La suma de l os com ponentes de cada columna p ermite apr eci a r cual 
sector es a quel q ue gene r a mayo r ac tividad econ6mica an t e aumento ab-

solutos (en unida des) de l á demanda final. En nuestro e jemplo, es e l se c 
tor A, ya que cuancto en dicho sector se· aumenta la demanda final en una . 

unidad que producen bienes p o r un monto de 2. 387 3 ' (l. 37 11 + O, 4832 + 
O, 5330) . 

In te resa notar que ·aun cuando el valor agreg a do en _la econo 
mía es e l mismo sea cual fu e re el sector en donde aumenta l a demanda 
final , las diferencias estriban en la fo r ma como dicho valor agregado s e 
r epar te entre l os secto res - _recué rdese que el total val o r agregado , es 
igual al t otal de ,bienes finales. A sí los v alo r es agregados serían: 

Sector en donde a u m en -
ta la demanda fin a l en Valor a g re gado sect o rial Total 
1 unidad 

A B 
1 e 

A 0,439 o, 193 1 0,368 1, O 

B o, 167 o, 531 O, 30 2 1, O 

e 0 , 088 o, 0 51 

1 

0 , 86 1 - 1, O 
-

La primera colunma se obtuvo de l a siguiente fo r ma : 

V al or Agre-gado sector A = 48 = O, 32 

Val or bruto Producci6n 
o, 4 3 9 = O, 32 x 1 , 3711 

0,167 =0,3 2 x0, 5293 
0, 088 = 0, 32 X Ü, 2741 

A = 150 

= bA . _6X A 

C orno puede observa r se hay una tendencia clara a l a can een -
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tra ci6n del valor agregado e n u n sector en la medida que la suma colum-
na y a señalada sea m á s pequeña. En otra s palabras es ta suma columna 
estaría en r az6n directa al grado de diversiíicaci6n del e fecto econ6rnico 
que genera un aumento en la demanda final del sector. O sea, mientr as más 
pequeña es esta suma, más se xoncentra e l efecto econ6mico global en el 
s ector, ocurriendo lo contrario cuando esta suma es mayor. 

2) Lo s val ores contenidos en la diagonal principal, como se dijo, son t o 
d_os supe rj.ores a 1, ~ Sin embargo, ii:iteresq· conside r ar dos a;pectos : la 
relaci6n entre· Aii y l os coeficientes técnicos (aij ) Y cuales son l as cotas 
o los límites dentro de los cuales fluctúa. . 

En relaci6n al prime r aspecto cabe distingui r lo que ocurra 
con aii, y l o que ocurr e conf a ij • 

aii se sabe que tiene como l ími tes O y l. Se sabe además que el hecho 
que aii no sea cero se debe a l a e xis tencia de un proceso de a_gr_e_gaci6n 
de activi.dades en la conformaci6n del sector. Consecuente con ello, la 
presencia de valores pr6ximos a uno, indicaría más bien que ~e _trataría 
de un secto r ve r tical y horizont.'almente integrado y por ende una matriz 
de estas caracterís ticas mostraría una demanda final casi cero, y sería 
de escaso valor de análi s is. 

Por otra parte cabe pensar que un f enómeno de esta natúraleza 
obede cería más bien a problemas de ci~ras estadísticas en su compilaci6n, 
que limitarán la posibil idad de desagregar este sector en varias activida
des . 

Por lo tanto, en l a práctica cabe esperar que aii esté más pr~ 
ximo a cero que a uno. ~ 

En relaci6n aj ai j , sucede que si esta suma se apr oxi-
ma a 1, la actividad considerada {sector i) utilizará meno r cantidad de 
factore s productivo s para gener ar una unidad. Vale deci r el valor agre-
gado de esta actividad sería muy pequeño. Siendo esta la situación, es 
doble pensar que cuando en esta actividad se originen aumentos en la· de -
manda final , al coeficiente Aii debería ser muy grande, incluso supe rior 
a 2, denotando con ello el carácter poco econ6mico d e ella. 

En resumen, y en condiciones normales, e l coeficiente Aii 
debería fluctuar entre 1 y 2, indicando la proximidad o _l_e janía d e l l, el 

ú -
g r ado de menor o mayor interdependencia de su producci6n con la res -
tantes actividades. Por otra parte, l a proximidad · al valor 2 mls que 
interdependencia, es un r eflejo de l a escasa elaboración que ex perimen-
tan l os insumos en dicha acti v i dad. No obstante, lo ante rior, cabe c.on
signar un caso en el que, siendo ~ aij cercana a 1 , i ncluso s uperi o r 
a 1, l a explicaci ón dada no es verdadera. En efecto, si se recuerda que 
formando parte del val or agregado es tán los subsidios y éstos aparecen res :c. 
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ta dos, entonces puede ocurrir que el monto del s ubsidio rec ibido por esa 
actividad sea el que ocasione esta· d.isminuci6a dcl .v~or bruto de produc 
ci6n y también del val or agregado. E~ el l ímite puede ocurri r que e l sub
sidio sea mayor que los pagos a f a ctores de procucci6n con lo que e l va 
lor agregado resultará negativo, y obvia mente el total de insumos adquiri 
dos por la actividad sea rnayor que el valor brut o de producci6n, y en con 
cecuencia L aij , será mayor que uno, L6gicamente este es un caso de 

inte r és te6rico ya que en° la práctica dif{cilr.,énte se prcse~t a rá por l as 
distorsi one s que _e llo generár1a en el sis tema e con6mico. 

3) Los ·coeficientes re stant es de la columna i , vale deci r los A i j con 

i / j, flu ctua rán entre cero y uno. El lírnit'e i1úerio:r ocur rir i cuando los 
ª½ correspondientes a la columna j sean ceros, o sea cuando la actividad 
j no requiera insumos de la actividad i . Por otra parte el li'mite superior 
i, s6lo se alcanzar á si e l ai. correspondiente es 1, en cuyo caso nuevam e n te 
volvemos ?-1 problema 9e ag:fegaci6n, ya que una situaci0n como esta corres 
p onde a la prem!sa conteni da en la regla de complernentariedad verti cal , y de 
bería haberse integra do amba s act iv:.dades e n un s (,l'o r,éctor . En todo caso hay 
una correspondencia directa entre ambos tipo s de ce-•;ficicn.tes. · 

4) Si se examina ahora, c a da l1ne a de l a rnatri z l l Aij \l se obse r.va que 
la correspondenci-a s e ñ alada anteriormente no s e produce. E s to es debi 
do a que p'..lede o currir que una cierta actividad no requiera insumos de 
otra, pe r o una tercera a ctiv i dad si requie r e insumos ot ambas; luego, un 
aumento de la demanda final de la prin,e r a actividad no tendrá efectos di 
re ctos en l a segunda, pe r o sr tendrá efectos indi:rectos d e riv ados de que 
aquella actividad req\.úere insumos de l a tercéra, y esta a su vez necesi 
ta insumos de l a segunda; Por l o tanto el coefid enre Ai, de la segunda 
actividad se rá distinto de cero. 

Este coeficiente será nulo, solo si l a matriz 11 aij f I se ha 
definido como sectores vertical y hori:z.ontal:mcnte integrados, vale de 
cir son aut osuficiente en· r elaci6n a los d emás sectore s , y solo se relacio 
nan con la demanda finai. Obviamente esto ci grLifi ca ouc l&. mat.r.'i'z á.i- es 
diagonal y como tal no reviste mayor i~~erfs en el análisis de iil~umb"

3 

producto. Esto s in considerar l a posible presencia de ¡:,rcblemas estad1s 
ticos que generán e ste a ldsimo n ivel de ag reg.::. c i6n en la matriz . 

A modo de sfr.t esis puede establ ecerse que ia matriz de los A i. 
1 

se caracterizará p o r: 
a) Aii fluctuará entre 1 y 2. 
b) Aij es tará comprendido entre O y l ( i '¡. j) 

Aplicaciones del Insumo Producto 

L o visto hasta aquí pernu t e indicar q ue e l sistema de ·insumo 
producto consta de 3 tablas básicas, a saber : 

l. - Tabla de Relaciones Inle-r sectoriales que se caracteriza por se r 
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un cuadro contable que describe las transaccione s realizadas entre las 
entidades de la producción y entre éstas y la demanda final. 
2. - Tabla de coeficientes técnicos que comprende e l cuadrante de la deman -
da intermedia y nos indica la estructura productiva de cada sector. Por 
tener .supuestos de comportamiento incorporados corresponde a un Mode -
l o de Análisis . 
3. - Tabla de requisitos directos e indirectos que indica el grado de inter 
conex~6n entre los sectores de la producción frente a cambios ocurridos 
en los elementos exógenos del cuadro (demanda final). 

Las aplicacioJ?,es d e-este e squema son m'CÍltiples, pudiendo 
resumirse en dos grandes usos: 
A . - Complemento de las Cuentas de Producto - Ingreso. 
Si se recuerda que el contenido básico del esquema producto - ingreso aparece e n 
l os cuadrantes de l a demanda final y del valor agregado, y que a nivel de 
toda la economía los totales de compras intermedias y de ventas int~rme 
dias son iguales, entonces el construir dicho sistema a poyado en el ~ua -
dro de rel ~ciones inter sectoriales per!Tlite mejorar l as estimaciones es 
tadística s del producto n a cional, y n1inimizar la presencia de errores en 
la con1patibilización del producto entre su medición por sectores que lo 
originan y el uso o destino final que este producto tiene entre consumo, 
inversión / exportaciones. 

B . - Programación Económica : 
Bajo este título ubicaremos la mayoría de las utilizaciones que este esqu~ 
ma se hace. 
l. - Programaci6n del c recimiento: H a bitual con fines d e planifi caci6n i n 
teresa compatibilizar objetivos económicos entre sí. Por ejemplo a veces 
se p o stulan objetivos de maximizaci6n de la producci6n y del empleo simul 
táneamente sin saber si ambos son o no compatibles. El sistema de in - -
sumo prodúcto puede, en estos casos, constribuir en buena medida ya que 
pe rmitirá establecer l as condiciones bajo las cuales dichos objetivos pue 
den ser coherentes entre sí, o bien permitirá establecer su incoherencia 
y llevar por consiguiente a elegir en~re ambos , o bien r edefinirlos. 

En este punto c onviene detenerse un poco; re co rdando que 
,u~ coeficiente Ai, , indica e l total de pro ducción que requiere producir-

• J 

se para abastecer un incremento unitario de la demanda final; cabe enfa-
ti za r que este coeficiente no indica s i ello es factible de lograrse, sino 

• lo que debería producirse para lograr dicho aumento. Luego aqui' se tie -
ne un elemento de juicio para examinar la situaci6n por cuanto obligará, 
p rimero, a determina r el grado de factibilidad del aumento perseguido, 
/ en concecuencia a rebaja r l a meta inicial., o bién, detectar las i mplican 
c ías de llevar a cabo dicho aumento. Es decir, si por ejemplo duplica; 
la demanda final de pan, implica más que duplica r su producci6n y si por 
otra p a rte la industria panificadora está en ia actualidad, produciendo a l 
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100% de s u ca pacidad, e:;11ton ccs para hacer fa cti ble e sta me ta d e demanda 
final se r c q uer:.r á a1npli'ar pre vi amente ~a capacicad de producci ón del : ~ 
p roducto considerada, 

E n tE:rrni_nos_· gene rale s, el uso de este c:squ en1a para prog ra

mación del d es?.r :-oJlo sigue la sigui ente forma : 

/iumentq de dem 2.nda 
5nal (Dato) 

aumento de 
produce; 6n (Xj} 

Prod1_1cto total, En1pleo, Importaciones . 
2. - P rogram a ci6n de precios : 

b" J 

au:rncnto de 

Asi' como s e señalaoa que la producci ón · en l á. ec onorrna s ol o va r ía por c am
bios en l a demanda final, también puede cstabiecerse que los p r ecios de los 
biene s producidos por un s ecto r ca:rn.bian ~olamente por aambios en los pré 
cios de lo5 servicios de los factores de producción. En efec to, d ecíamos 
que : ~ )". t- .;' xj = L , 1j - ~j 

X. = Valor bruto de pro<lucci6n del sector j, e s t o pu ede descompone rse 

c2.ntiiiad,· o se a PJ· Q . • 
.1 

J 
en p r ecio y 

Xi = C ompr as del secto r j de bienes i . Análogamer:ie pu ede e xp:-esarse 
como Pi x Qi. 
F = Valor Ag r egado en el sector ], 
y Capital (FK) iuego , 

FL = wl Ll j y F K = w2 • Lzj 

Descompon gámoslo en t r aba jo. (FL) 

en que Y w 
2 

r e¡:,re sen tan precios 

unita r ios y L1 j y L 2j . l as canti dades de factores empl e a d o s, 

bi::-se como 

o bien 

En 

P. 
J 

p 
J 

concec'iiencia esta misrrt ecuaci6n o !'igina't puede r ee scri -

Q . = ~ ? i x Q. : + ~ Wk L k j 
] n l = 1 }_! , K = 1 

= '> p:... aij + ~ W K. 1 kj 
1= 1 .k=J 

Esto es válido pc.ra todos l os s ectores y matric i a lrnente pu ede 
expresa r se c omo : 

P = A' P + B . V-.', en que P = v e ctor de p r ecios 

A'= \ jaij \\ transpue stá ::: ¡¡ aij l l 
B = Mat riz de "lkj " 
W = Vector de ·precios de los factore s L 1 y L 2 

Resolviendo este sistema se 11<;:ga a q~1.: _1 'l 
11 P = M . W. siendo M = (I - A) By {I - A ) = l Aji 

· Est.a Mat riz M cumple que l a surna de l os te minos de cada fi - · 
l a es igual a 1 { ¿ mkj = 1 ), por l o que puede señalarse que el precio del 
b i e n j, es : J 2 · 

pj = ¿l mkj·. W kj 

osea es un promedio ponde r ado del precio d e i os íaciores productivos, y es 
tas ponderaci ones se deriva, .a su vez, de la i ncidenci a que tie nen est os fac 

t o res d e producc i ón en el precio d e c a da u no de los insumos adquir idos p o r 

¡ 



20 

· el sector. 
Por ejerpplo si mlj = O, 6 significa que, en pr~medio, los in

sumos utilizados por el sec.tor j, empleán para ser generado, el factor de 
producci6n 1 (trabajo en una cua.ntía que representa el 60% del precio del 
bien j.) .::· 

Desarrollos de esta expresi6n, son ampliamente discutidas por 
Rasmussen (3) y en Chile, se ha empleado un desarrollo similar para me
dir. presiones inflacionarias _de una política de redistribuci6n de ingresos 
en un marco de inflaci6n decreciente {Cauas (4) ). ·· 



21 

Bibliografía citada. 
/ 

( 1) N;u. · Un sistema de Cuentas Nacionales y Correspondientes Cuadros 
Est adísticos. Serie F. Nº 2. Rev/ 2. l 9ó5. 

( 2) M. Balboa. Contabilidad Social. Tomo II. ILPES 1961. 

( 3) N. Rasmussen: Studies in lntersectoria l Relations. 1956. 

( 4) J. Cauas Política de Estabilizaci6n. El cas~ chileno. ( En Es 
tudios Monetarios II.) Banco Central de . Chile 1970. 



Nª3 

NºS 

N"6 

Nº8 

NºlO 

Nºll 

N"l4 

N•15 

N"l6 

DOCUJ\.1ENTOS DE TRABAJO PUBLICADOS 

Serie: lnvcstig a ci6n 

Resumen de la s i t uac i 6?1 ec on6rruca del país y de 
las duda rles encuesta das-Estu dio de consumo e 
in_grcso familiar. Gran S a nt iago,_ 196 8-1969 

Aplicaci6n de un fodice de bieneata1· al caso 
chileno 

C a racte rís ticas de la parti cip aci6n en el sector 
autoge s tiona clo 

A plicaci6n de u n modelo gravitacional al a náli-
s is d e l a e s truc tu :raci 6n del es pa cio geoec onórnico
Situadón en 1970 

La curva de .P'nilips 

1nvest iga ci6r:. a cerca de la d cm a rlda e ducacio nal 
e n Ch ile 

E s tructura d e l gasto 

El u s o de l o s in dic adore s s oc i a l e s c orno guía de 
l ?.s polili.cas ele desar r ollo._ Un a aplic a c i6r. a Chile 

G as tos en cdu c a ci6n y r e di s t:ribuci6n,del ingreso 
en Ch ile 

La d cfinic i6n de din!?TO en Chile. Un enfoque pl"e
li..-ninar 

Restricciones i mpu estas por la. demanda e n el 
s istema e ducat ivc, 

SiliAP: C a r acterístic as íinancie::-as e imp acto 
m o netario 1961-1976 

D cflactor implícit o y ¡;,n álisis del g a sto fi s cal 
1970-1971 . 

E s timacion e s d e e l a sticida d es -ga nte e ing r e so. 
E s tudio d e consumo e i ngr e s9 fam iliar. Gran 
Sa n tiago 1968-1969 

Financiamiento guherr.:amenta.l, 6lnisión e i...-n• 
puesto -infla ción 

Proyecto ''Sistema de Fina.nciarnie!lto p a ra la 
Viv ienda en Chile" 

E m pleo de m ano de obra, p1·oducc~ón e ii;grescs 
e n predios de pequeifa r.g:ricultura del Valle Cen
tral de Chile 

•l-

Sergio Cha igneau 

Mercedes T a borga 

Teres a Jeanneret 

lvo B abarovic 

X irnena González 

C ~rlos Clav el y 
Ernesto Schiefelb ein 

S e r g io Chaig neau 

M e rced es Taborga 

C a rlo s Clavel y 
E rnesto Schieíeloein 

1v1a:rcelo Figuerol a 
Alv aro Vial 

Carlos C lavel y 
Ern0sto Schieíelbei.n 

Juan Foxley 

José Yáfiez 

Sergio Ghaigne au 
R aquel Szala ch....'nan 

Roberto Zahler 
Ema Bud.inich 

Alvaro Saieh 

Alfo nso lvfonarde s 



N • 18 L a cvaluaci6n Técnica y la Capac itaci6n Profe 
s i onal en Chile. 1970-1975 

N•19 Análisis del stock de recur so s humanos 

N •20 Esti.m ac i 6 n de la d c n1anda d e r ecursos humano e 
.• p;ua 1981 en Chile 

N •z 1 La 9istribuci6n del ing reso familiar tota l según 
caracterí sticas del jefe de hogar G ran Santi~go 
1969:aspectos metodoU,gicos y r esultado s preli
minares 

Ne22 E studio de l a demanda por servicio de transpo rte 
de pasajeros (Corredor Santiago -Concepci 6 n) 

N •23 . Sistemas financie r os par a un& eccnow..ía o sector 
auto gestionado 

N ez4 La funci6n en e l pensamiento de A:d:hu r C. Pigou 

Nº25 "Flujo de formaci6:n de recursos humanos 

N•z6 Diagn6 stico del sist ema e stadi'stico. nacional 

N•27 La acci6n antimonopolio. Análisis de la legisla 
ci6n y jurisprudencia. Formulaci6n de propasi 
cione s 

Nº28 Análisis de la inve rsi6n pÚblica privada y ext:?:-an
jera· en Chile durante e l período 1958 -1976 

Nez9 C ompar aci6n prelirni"nar de e.os hip6tes:l.s de for
maci6n de expectativas de irúlaci6n 

N•30 Stability over time of educational i nput - output 
relationships 

Nº31 El costo económic o del alcoholismo, algunos 
ind i cado:res para C h ile 

N .. 32. Factores que i nciden e n la demanda por educa
ci6n 

N•33 El inlpacto de las variables econ6micas en la 
fecundidad: c aso chileno 1952.-1972. 

N•34 Una c o r :recci6n del fodi~e de precios a l consu 
midor durante el p e ri'odo 1971-1973 

-2 -

Andras Uthoíí 

Hugo _Ara ncibia 
Florencia Franti schek 

Guillermo Le Fort 

Raúl C arrasc o 

J o r ge Rodríguez 

Coord. del proyecto: 
Hugo Lavados 

José F. Guzmán 

Vivia na Fourcade 

J oaquín. Vial 

E rnesto Schi efelbe in 
and Carlos C lavel 

Alvaro Vial y 
Salvador Fernández 

C arlos Clavel y 
Ernesto Schiefelbein 

Lucía Pardo 

José Yáfiez 



D OCU.l\ '::E?-:TOS DE T!:':.A . .B.A.JO PUDLICADOS 

Nºl 

NºZ 

NºS 

.,. 
S c:ric: !Joccnda 

El locus d e cficicncic. m b-:imc. y el equi librio 
parcial de la firm.:. 2.utogcntfor..ada 

Introducci6n al rne:rcadc tb c;:.. rital es 

Carije y defin ici6n_ cle rl..ine:ro 

Algunos c oment;).::-ios sob:i:c la clecd6n de :i.a s 
conclicio::1es de viv:iencb. como me<lici6n de. la 
severid2.d de l a pobre .:;a 

Una riota.· sobi-c el impac to de i.;.na tle.VéÜu.;.ci6n en 
los pr~dos 

N"6 · El p r oblema ec on6rr1ico y la á.~ignrtd6n de :recur-
sos 

N "7 Los principioc n1.atodoló;;kos de l,::,, inve1:1ti ;a.d6n 

T e re sa Jcan.,cret 

Alva. :r.-o 13ar d 6n 
A lvaro Vial 

G onz.a.lo Sepúlveda 

lA.c:rccdcs T aborga 

Daniel T a pia 

Se ?"gfo Chaigne~u 

c i entífica Dan.ilo S.i.lc c do 

Nº8 Medici6n 'l c oment nrioE sob :re le. di~t:cibuc:i.6n per-
sonal del 5ngreao en Ch lie pa.r z loa _ciic.: s l 9/:·G-19ó8 Me:cc e de s T aoorga 

Nº9 Elemi:!r,toc, <le Mac roecon'jmr~ Cal:loa Masoad 

N"lO Mult:i c ol5:nealhia d y a ;.lli~itJ f :., c t -::,rbl, unz. p:r~c1e!i -
tación simplific.::.d:. And:ras Uthofí 

Nº ll La cuenta única fi Bca:: .Gon.zalc Sepúlveda 

N" 12. Ap'Jntes d e Y-1~:re,c c o:nc ;n{;;., Vol. J y ll P..l.fon s o ?,for.;;; rde s 

N ºl3 El modele de rcgra::ii.:5n m,Ht5µ le And:ras Uthofí 

N•14 Notas sobro el modtJlc d¿:_ ::lcr: fi ecto:rec J 0 r gc Rotlríguoz 

Nº 15 Bienes P...íblicoD J e sé YáF.ez 

Nº 17 Diferendaci6n de p:tociu cto º , '.!.r.ion.:.aci61, r 
marcas 

N º 18 Una nota acore a de lé:. teoría dol tli:r.o:ro 

N º 19 lritroducci6n a la evoluci 6n social de proyectos 

N •z o Equilibrio gc::1eral, in;romo-producto y íormuci6n 
de precios 

El modelo :m:dti!ieci:Grhl de p J'.'od'Qcción(ina-,ano - · 
producto) 

-3-

R ober.t o Zahler 
1-/2.a:rfa V. Cast5 llo 

Hugo Lavados 
Hugo Trivelli 

?:ranci sco Roscndo 

Roberto Zahler 

Jorge R odríguez 

C lemente T orre·s 



N•zz Caracter!sticas del equilibrio general en la pro
ducci6n (Modelo de Z Sectores) Capitulo 1 y Z 

N•z3 Conceptos. básicos del in8Umo-producto 

- 4-

Teresa J e anneret 

Julio .Acevedo 



DOCUMEHTOS !)E TRi'.DAJO PUBLICA.r::OS 

Nº3 

NºS 

Se1·ic : Extcnsi6n 

L a reforma t::ibutaria y l a distribución del 
jngrc so 

Pl'ograina d o Cnpacit~ci6n Económica Dúeic a 
Tópi~o N º 4 - La uniclac1 productiva 

Aspectos económicos del tr abajo de 1a mujer 

Progra.,.-na de Capacitación Econ6mica Básica. 
T 6picc;, N ºlO-Polltica de regülaci6n econ6mica 

Prog r ama cie C apacitación Econ6mic a Báaka. 
T6p ico Nºl2 - La opción entre el mercado y la 
pla~iíicaci6n 

Progr aT:1.a de Capacitación Econ6mica B.:ísica. 
Tópico N º 1-Cucn!:as Nacionales . F .lctores de 
Dcs;i rrollo. N,~ccsid.ades . 13ic:ncs!:ar 

N º7 Programa de Capaci tación Económic a B ,sica. 
'i'ép:.co Kº5 - Comercio E :itle:do:r 

Nº8 Programa de C apacitaci 6n :Sconómica B;(s ica. 
Tópico N º7- Tulítica de c c,nsumo, al1or r o e in 
versión 

N º9 Programa de C apa~i t.i.ción Ec or;Órnicü Bt'.sic a. 

' 

Eduardo Aninat 

Mi! rio Zaf\artu 

Mcrc~dcs T aborga 

M..ario Zañ.,•. rtu 

André!J Sanfoentes 

.Al:c.réo Paesicot 

./-,,r,d :rés S?..niuentes 

.A.r.'.irés Pas s :i.cot 

E strategia econ61nica bá_s ic é:. del gobi,:! r no .'\.nd:;:és P a s sicot 

N º 10 Aspecto s de la Teoría de la Cc:rnpete::Icia :Dn -
perfecta que intaresan a fa .h.cci6nA.n::imonopolioo Hugo T r ivelE. 

N º 11 Progr ama de Capacita.ció~ J::;cc,nómic a B ;::sica. Ar,tlr és S,.nfuente·s 
T6pic o N º 11 - Po.b.1:ica de Comercio In ::erru.cio:n.al lván Yáfle:z; 



DOCUMENTOS DE TRABAJO PUBLICADOS 

Serie: Extensi6n 

Scminario: 11ESTRATEGIA DE DESARROLLO ECONOMJCO PARA CHILE" Dic. 1975 

D ocumento Nº 1 Desarrollo Econ6mico y Seguridad 
Nacional: Confücto y Armonía Francisco Orrcgo Vicuña 

Documento N•z La Seguridad Nadonal Gral. Agustfo Toro Dávila 

Documento Nº3 Invcr si6n en cducaci6n y t e cnología Edu ardo Cabez6n Contrcras 

Documento Nº4 La estrategia económica externaAper-
tura al e>.-terior y p:::-oteccionismo Helios Piquer Meliga 

Docume nto NºS La invcrsi6npara el desarrollo.Rol del 
Estado;cl capital privado nacional y ex-
tranjero Hugo Trivelli Oya rzún 

Documento N•6 Evaluación de la integraci6n econ6mi-
ca andina. C ompatibilidad con el de-
sarrollo económico de Chile Ricardo Claro Yaldés 

Documento Nº7 El papel del mercado y la planificación Andrés Passicot Callier 

Documento N•s La poh1:ica de franquicia. El fome nto re-
gional, sectorial y factorial Domingo Arteaga Garcés 

Documento Nº9 El papel del mercado y la planilicaci6n Mario G6mez Puig 
Alfonso Serrano Spoerer 

Documento NºlO Lapolil:ica de franquicias.El fomento 
regional, sectorial y factorial Sergio Chaigneau Gofré 

Documento Nº 11 Inversiones en educación Ca~los Clavel Gutiérrez 
Juan M. Cruz Sánchez 

D ocurpento Nº 12 La poh1:ica de fr anq\¡icias . El fomen-
to r~gional, sectorial y factorial Juan Carlos Méndez G. 

Documento Nº 13 Distribuci6n del ingreso y desarrollo 
écon6rnico Andrés Saníuentes Vergara 

Documento Nº 14 Distribuci6n del ingreso y desarrollo 
econ6mico Miguel Kast Rist 

D ocum ento Nº 15 La inversi ón para el desarrollo. Rol 

Documento Nº 16 

Documento N• 17 

d e l Estado. El capital privado nacio- Alvaro Bard6n Muñoz 
nal y extranjero Fernando Canitrot M. 

La inversi6n para el desarrollo.Rol del 
Estado.~lcapital privado y extranjero Pedro Jeítanovic P . 
Evaluaci6n de la integraci6n· econ6mi-
ca andina. Compatibilidad con el desa-
rrollo econórnico en Chile · Fernando Morales B. 

-6-



DOCUMENTOS DE TP.A3AJO PUBLICADOS 

Serie : M ateria l Docente 

N '"l La distribució n funcional clcl i ngree o en el 
sistema ricardio.!lo 

N ~z Ejercicio s s obre c u -:::'.!ltas nacio n ~lcs 

N º 3 Ejercicios sobre insumo -producto 

·N~4 Bibliog::-afía de c o ntabilidad Ma{: r oecon6mica 

NºS Ejc:r_cicioe y p rob l en.a s d e in::rodu cci6n a l a 
MJ.c roecono~1Ía 

N•6 Ejercicios de estadística 

Nº7 Prog:ra.."-r:tas semestre p:!'.'imav c ra 1976 

N º8 Ejercicios de contabiUdad socia l 

N•9 Problemas d e Macroeconornía 

Nºl0 Estudio ~e un caso :Evaluac i ó n prhada y eocial 
de un proyecto industric.l 

Nºll Eje ~ci,::ios y p!"oblen-!~$ C.c C:CC::1~!'1~Ct7r::. 

Se.ptiembie 1977 

Nºl2 E j ercicios y problemaio d e eswdfoticó. ;,ara e co
r:om:i stas y administ rado r es de e1npresa .. Oc tu
bre 1977 

Nºl3 Prograrnas· sem estre prirr1ave:r-a 1977 

Programas seme s tre o toño i 977 

Eje rcicios e.e m acroeconornía 

N " 16 De terminaci6n de l a m ercancía p atr6n en S:rafíá, • . 
C ap1!.<.1lo _IV 

N º 17 Prog rama semestre ctc,ño 1976 · 

Nºl8 El .wálisia do la autogeeU6n en Chilo. 1970-197_7 

N"l9 Programas aemeatr e prin1.aver2 1978 

Nº2.0 Inílaci6n:As pectoe mcnet a :r~os y otr o& enfoqµes 
Biblicgrafía 

-7-

Joaq u ín Vial 

Elías Sánchcz y 
O emán Poncc 

Elías Sánchez 

' '-nd:. éa P a s s icot 

M a ría V. C astillo 

L u i s C. D e!anoé 

T ere s a J eanneret 

Andr é s P assicot 

S e r gio Ox:man 
Vícto r García 
J aime Batarca 

H u go Trive lli 

.! .. :.:. i.:; e;: . D e l a noé 
E r.ri q -ue Silva 

L u i•· C . Delanoé 

Lucfa P a r do 

Lucí a P a rdo 

R oberto Z ahler 

Bécto r M a ldonadc, 

Lucía P a rdo 

M ario Zdf'iartu 

Luci'a Pardo 

R oberto Zahl c r y 
Flore ncia Frantische.k 

ví .. ii , • 
- - o 

:~ ► 


	2020-01-22 (1)
	2020-01-22 (2)
	2020-01-22 (3)
	2020-01-22 (4)
	2020-01-22 (5)
	2020-01-22 (6)

