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INTRODUCCION 

La formulación correcta del análisis de políticas fiscales necesita 
de la comprensión cabal de sus efectos potenciales en todos los sec
tores de la economía. Uno de los enfoques más útiles es a través de la 
especificación de un modelo de equilibrio general que permita analizar 
los efectos de distintas políticas fiscales. 

El modelo trata con varios sectores de producción y grupos de 
consumidores. El cálculo endógeno de los precios de equilibrio per
mite estudiar los efectos de las distintas políticas fiscales sobre la asig
nación y distribución del ingreso. Se analizan, entre otros esquemas 
de tributación, los efectos potenciales de la recientemente aprobada 
sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el im:?uesto 
uniforme al valor agregado. 

El modelo --que sigue el marco del equilibrio general walrasiano 
estático-- se instrumenta utilizando el algoritmo de Scarf. Debo ex
plicar, de manera muy intuitiva, la forma en que este algoritmo aproxi
ma la solución de un modelo de equilibrio general. Para que el algo
ritmo funcione es necesario que las funciones de demanda de mercado 
(sección 1.6) satisfagan la ley de Walras: el valor de los excesos de 
demanda del mercado debe ser cero. También es necesario suponer que 
la frontera de posibilidades de producción sea cerrada por arriba (sec
ción 1.1) . Dadas estas dos condiciones, se define un equilibrio com
petitivo por un vector de precio p, un vector de niveles de activida
des 9, y un ingreso total proveniente de la tributación fR, que implica 
demanda igual a oferta pára todos los productos y ganancias netas 
igual a cero en todas las actividades en uso (sección 1.6). Por lo tan
to. el objetivo del algoritmo es encontrar p, y, y fR que satisfagan las 
condiciones de un equilibrio competitivo.1 

1 Ver a Scarf (1973 y 1977) para una descripción fonnal y detallada del 
algoritmo. También, ver a J. Shoven y J. Whalley (1973) para una descripción 
detallada del algoritmo con impuestos utilizado en esta investigación. Aunque 
en este trabajo se usa el método de Merril, las reglas de asociación· para el al
goritmo son muy similares a las usadas por Shoven y Whalley. 

3 



4 JAIME SERRA PUCHE 

De manera intuitiva se puede mostrar en un diagrama cómo tra
baja este algoritmo. Este es un algoritmo de punto fijo, que encuentra 
un "punto fijo" que representa el equilibrio. Si analizamos el caso de 
dos productos e ingreso, como se muestra en la figura A, se obser
va que el simple.t cuenta con precios (pi, pa) y el ingreso total 
(TR). El algoritmo busca 'un vector de precios y un ingreso total 1'(p1, 
¡J.¡, TR) de equilibrio. 

'fR 

P¡ Pz 

FIGURA A 

El vector de precios de equilibrio 1t (ft1, ~. fio (triángulo B) ~ 
presenta una aproximación a la solución. En otras palabras, el algorit
mo. empieza con una hipótesis inicial (triángulo A) y, siguiendo reglas 
específicas --descritas COJl amplitud por Scarf (1973) y por Shoven 
y Whalley (1973)-, se encuentra una solución de equilibrio. Esta so
lución es más exacta mientras más pequeño es el "triángulo". ~lo en 
el límite, cuando la superficie del triángulo es cero (i.e., un punto), 
se obtiene la solución real del problema. Por lo tanto, a máyor refina
miento del grid (subdivisión) del simplex, más exacta la aproximación. 

En la investigación se ha utilizado el método de Merril,2 que per
mite empezar los cálculos en cualquier punto en el simplex y llevar 
adelante una continua refinación del grid. La versión original del al
goritmo no permitía el inicio del proceso en cualquier punto del sim
plex sino en uno de sus vértices· y, en vez de refinar paulatinamente 
el grid, tenía el tamaño fijo de éste.3 El método de Merril permite e] 

2 Ver a Scarf (1977), para una descripción muy clara de este método, p. 72. 
s La desventaja del grid fijo es que si la exactitud de su solución no es sa

tisfactoria debe reiniciarse el algoritmo con un grid m4s refinado haciéndolo 
menos eficiente que en el caso del método de Merril. 
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refinamiento del grid a través del cálcul9... del primer vector de precios 
de equilibrio y del ingreso 1f> (p~ P°:i TRº) como la hipótesis inicial 
para el siguiente cómputo (que tiene un grid de mayor tamaño) en
contrando 1t1 (p~, p~, TR1) y así sucesivamente. Por ejemplo, en nues-
tras simulaciones se hacen cinco cómputos (cinco Merril loops). En 
los capítulos 2 y 3 se empieza con un tamaño del grid original de 200 
y se termina con uno de 3,200. En el capítulo 4, que requiere de ma
yor exactitud para observar algunos "efectos de segundo orden", se 
comienza con un tamaño del grid original de 800 y se termina con 
uno de 12,800. Por tanto, se aumenta el tamaño del grid en un factor 
de dos entre cada cálculo durante cuatro veces (i.e., cinco Merril loops). 

Se espera que las ventajas de esta técnica se muestren a lo largo 
del trabajo. Los modelos que puede resolver este algoritmo no requie
ren de supuestos de linearidad, ni en las funciones de demanda ni en 
las de producción. No se restringe el número de los factores de pro
ducción ni el de sectores. Se pueden considerar varios grupos de con
sumidores con distintas preferencias y dotaciones iniciales. Estos mo
delos pueden aplicarse tanto a análisis de corto plazo como de largo 
plazo. La mayoría de las restricciones impuestas en esta investigación 
provienen de la falta de información más que de las limitaciones del 
algoritmo. 

La aplicación de esta técnica nos permite obtener una "réplica" de 
la economía mexicana a través del cálculo de lo que 1lamamJs el equi
librio original. Permitiendo dos papeles distintos del compxtamiento 
del gobierno, se calculan dos equilibrios originales que sirven como 
referencias para los ejercicios de estática comparada de la investiga
ción. El cálculo de estos equilibrios originales también constituye una 
prúeba de consistencia de la información. Para el cálculo de los equi
librios originales se escogieron unidades tales que todos los precios son 
iguales a la unidad (i.e., valores = cantidades) . Se han calculado los 
equilibrios intentando obtener valores para la producción total, la de
manda final e ingresos gubernamentales lo más semejantes a los valo
res reales en 1968.4 

Una vez calculados los equilibrios originales se empezaron a simu
lar las distintas políticas fiscales. Primero, ~e simuló la sustitución del 
impuesto sobre ingresos mercantiles por el impuesto uniforme al valor 
agregado bajo dos esquemas alternativos: un impuesto al valor agrega
do (que mantiene el ingreso tributario constante) y un impuesto al 
valor agregado del 10% (que es la tasa aprobada por la reforma fiscal 
de 1979). Los resultados más importantes de esta política (IVA 10%) 

4 El hecho que todos los cálculos se hicieran utilizando el pe~íodo de pro
ducción y transacciones de 1968, debido a la falta de información adecuada 
más reciente, representa una de las principales desventajas de esta investigación. 
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residen en que al aumentar los ingresos por recaudación de impuestos, 
se lleva a cabo una reasignación de recursos hacia los sectores en los 
que su producción tiene una demanda relativamente más elevada por 
parte del gobierno. Estos sectores se caracterizan por el uso de técnicas 
intensivas en el uso de mano de obra. Por lo tanto, esta reasignación 
de recursos repercute en una disminución de la razón precio del capital
precio del trabajo urbano que conduce a la selección de técnicas de 
producción intensivas en el uso de capital. 

En segundo lugar, se simula la sustitución del impuesto sobre la 
renta por el impuesto sobre las ventas (manteniendo constante el in
greso tributario) como política para evitar la evasión en el pago de 
impuestos. El resultado a esperar con esta política es que, en virtud 
de que la estructura del impuesto sobre la renta es progresiva, esta 
sustitución tiene efectos regresivos en la distribución del ingreso. 

Tercero, se simula un reembolso único a los cuatro grupos de con
sumidores más pobres, equivalente a sus pagos del impuesto sobre la 
renta. El resultado de este reembolso es que estos grupos de consumi
dores mejoran su posición dentro de la distribución total del ingreso. 
Al mismo tiempo, se da una asignación de recursos de los sectores cuya 
producción tiene una demanda relativamente más elevada por parte del 
gobierno hacia aquellos sectores cuya producción tiene una demanda 
relativamente más elevada por parte de dichos grupos. 

Cuarto, simulamos una transferencia única a los dos grupos de 
. ingresos más bajos (llamados "pobres" en el modelo), con el objeto 
de lograr que su ingreso promedio sea equivalente al ingreso mínimo 
del siguiente grupo de ingresos más altos. Los efectos son muy simi
lares a los obtenidos en la política precedente. 

Quinto, se simuló un cambio en la estructura del impuesto sobre 
la renta que elimina los impuestos que afrontan los cuatro grupos más 
pobres de la economía y aumenta las tasas impositivas que afrontan 
los dos grupos de ingresos más altos, manteniendo constante el ingreso 
por tributación. Esta política tiene efectos distintos en la distribución 
del ingreso y asignación de recursos a los observados en la política 
precedente. Con esta nueva política el ingreso tributario es constante 
y la participación de la demanda gubernamental permanece inalterada. 
Por lo tanto, la esignación de recursos se lleva a cabo en los sectores 
cuya producción tiene una demanda relativamente más elevada por los 
grupos más pobres. La distribución del ingreso resulta ser más equita
tiva que en el caso del reembolso ya que ahora los diferenciales en el 
ingreso entre los grupos más ricos y pobres son menores. 

Finalmente, después de simular estas políticas, se analiza qué tan 
sensibles son éstas a los parámetros del modelo. En particular, se simu
lan dos de las políticas iniciales bajo distintos valores de la elasticidad 
de sustitución. Los resultados muestran que, mientras más elevados 
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sean los valores de la elasticidad de sustitución, más bajos serán los cam
bios de los precios de los factores, mayores serán los <;;ambios en la 
asignación de los factores entre sectores y más uniformes serán los cam
bios en la distribución del ingreso. Este último resultado no es inde
pendiente del primero puesto que, como se mencionó, para valores muy 
elevados de la elasticidad de sustitución los cambios en los precios de 
los factores --<¡ue explican una gran parte de los cambios en la distri
bución del ingreso-- son muy pequeños. 

La estructura de este trabajo es como sigue: en el capítulo 1 se 
describe la especificación del modelo en el que se presentan el lado 
de la producción y el de la demanda, así como los sectores guberna
mental, externo y de inversión. 

El capítulo 2 aborda el cálculo de los equilibrios originales. Se 
calcularon dos equilibrios distintos utilizando especificaciones distintas: 
una supone que el gobierno impone un "impuesto inflacionario" a 
modo de equilibrar su presupuesto; la otra especificación incorpora el 
déficit gubernamental al suponer que el gobierno recibe préstamos de 
fuentes internas y externas. Se presentan los resultados de estos cálcu
los y se comparan con los valores reales de la producción, de la de
manda final y de los ingresos y egresos gubernamentales en México en 
1968. El apéndice de este capítulo describe todos los ajustes y procedi
mientos de agregación requeridos por la información con el fin de ha
cerla consistente y útil para los objetivos de este trabajo. 

El capítulo 3 describe sim11laciones de políticas fiscales. Cada si
mul;1d6n se h~ elaborado dos veces, ura vez con cada uno de los equi
librios originales. Se simuló utilizando los equilibrios 1 y 2, la sustitu
ción del impuesto sobre ingresos mercantiles por el impuesto al valor 
a,in:egado, la sustitución del impuesto sobre la renta por el imo11esto 
sobre las ventas, el reembolso único a los grupos "pobres" v de "im!re
sos bajos", la transferencia única a los grupos "pobres" y los cambios 
en la progresividad del impuesto sobre la renta. 

En el capítulo 4 se simula, una vez más, la introducción del im
j>uesto al valor agregado del 10% y el cambio en la estructura del im
puesto sobre la renta bajo tres estados distintos de la economía: prime
ro. oon los valo~es originales de la elasticidad de sustitución (a'¡); se
gundo. con o-;= .5-Vj; y tercero, con O"; ='100 Vj. 

New Haven, mayo de 1979. 





CAPÍTULO 1 

ESPECIFICACIÓN DEL MODELO 

El modelo utilizado en esta investigación sigue el marco de un mo
delo walrasiano de equilibrio general estático. Conjunta las decisiones 
sobre la demanda y producción que determinan un vector de precios 
de equilibrio. Todas las transacciones -uso de los factores de pro
ducción así como la compra y la venta de bienes producidos- se efec
túan a esos precios. 

La producción y la demanda se llevan a cabo bajo el supuesto de 
que les consumidores escogen la combinación de bienes que maximiza 
su utilidad y los productores seleccionan la combinación de factores 
de producción que maximiza sus ganancias. También se supone la exis
tencia de mercados perfectamente competitivos, movilidad perfecta de 
factores, ninguna extemalidad, así como una oferta inelástica de los 
factores. 

Describamos el modelo en detalle. Se discutirá, siguiendo la divi
sión natural del modelo, el lado de la producción de la economía, el 
papel del gobierno, el lado de la demanda de l'a economía y los sec
tores externo y de inversión. 

1.1. Producción 

Al considerar el lado de la producción de la economía, se han uti
lizado las funciones de oroducción que combinan una especificación de 
coeficientes fiios para los bienes intermedios con una de elasticidad 
de sustitución constante (CES) para los factores escasos. Se utilizan 
los datos de la matriz insumo-producto para detenninar las relaciones 
entre los bienes intermedios y los del valor agregado -así como los 
de elasticidad de sustitución y de los parámetros de distribuci6n
para esoecificar las relaciones entre los factores de producción. 

Estas funciones de producción concentran toda la información que 
puede extraerse de los datos disponibles. Incluyen la información rela-

9 
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tiva a las interrelaciones entre los distintos sectores productivos de la 
economía y al uso de los factores de producción. 

Describamos estas funciones con mayor detalle. La función de p~ 
ducción para el sector i es 

(1.1) O; = mín (A¡, V A;), 

donde A; representa la especificación de coeficientes fijos para los bie
nes intermedios en el sector i 

(1.2) ( X;¡) A;= mín - , 
Q¡¡ 

donde X;; representa las cantidades físicas del insumo i utilizado en la 
producción del bien ;, y a;; es el insumo mínimo del bien i por unidad 
de producción del bien ;. 

V A; representa la especificación CES para el valor agregado en el 
sector i 
(1.3) VA;= e¡[ 6;KrPi + (1 - 6¡)L(Pi] -1/pi. 

donde 6¡ es el parámetro de distribución o de intensidad del insumo, 
e; es el parámetro de eficiencia y P; es el parámetro de sustitución 
(rt¡ = 1/ (1 + P¡)). 

De aquí surge una relación que determina la producción en el sec
tor i como función de todos los bienes intermedios de la economía y 
del capital y trabajo en el sector ;. Este tipo de especificación introdu
ce sm:titución en la matriz de insumo-producto, según se explica más 
adelante. 

La información de los bienes intermedios consiste en un conjunto 
de vectores de coeficientes técnicos. Para el sector¡ se tiene 

(1.4) 

que representa una columna de la matriz de análisis de aetividades.1 

Sus elementos están dados por las características técnicas del proceso 
productivo. 

Por el otro lado, se tienen tres factores de producción: mano de 
obra rural (LR). mano de obra urbana (Lu), y capital (K). Como se 
verá en el capítulo siguiente, no hay ningún sector que utilice más de 

1 Con posterioridad se explicará que se trata de una matriz de análisis de 
actividades (A) que se deriva de la matriz insumo.producto (Al) 

A= 1 - Al. , 
En lo que se refiere a los coeficientes de factores de producción, éstos se \deri
van de una maximización restringida de (1.3), como ae mostrará más adellmte. 
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dos de estos factores. El único ·sector que utiliza mano de obra rural 
es el sector agrícola que, en contraste, no hace uso de fuerza de trabajo 
urbana. Por lo tanto, el valor agregado puede ser representado por fun
ciones de producción que utilizan exclusivamente dos factores, tal como 
se muestra en la ecuación (1.3) (donde L1 =LB: si ¡ se refiere al sec-, 
tor agrícola y L.= Lu en los otros casos) 

1 1 

Los valores del parámetro de sustitución tP;) cambian la forma de 
la función de producción (1.3) con dos casos limitantes (P; = O y 
P¡ ,= oo) . Algunos de los sectores del modelo tienen, supuestamente, 
funciones de producción Cobb-Douglas (P; = O) porque no existen da
tos de los valores de P;. Sin embargo, este supuesto no altera la especi
ficación original dado que la función de producción Cobb-Douglas sólo 
es una forma especial de la función CES presentada en ( 1.3) .2 

2 Se probará que (1.3) lleva a una especificación Cobb-Douglas cuando 
P; ~ O. Tomando el límite de (1.3) cuando P; ~ O, se obtiene: 

( )
-1/pi 

lfm VA¡= lím e¡ S¡K¡-Pi + (t - O¡)L(P; , 

P,-+0 p1~ 

que se puede representar como 
c. 

lfm VA¡ = lím ----1 
----

p1~0 P,~o [ 81 + __ s_; J 11p; 

pi p1 

K; L¡ 

"dultiplicándola por L1 da 

, . , C¡L¡ 
hm l-A; = hm -----------

p1~0 p1~0~ ~L¡) Pi ] t/pi 
8¡ - ..¡.. (1 - 8¡ 

K; 

lgnórese el numerador por un momento y llámese D al denominador y entonces 

In D = 
P; 

Esta expresión es indeterminada en el límite (p¡ ...+ 0) Si se aplica la regla 
L'Hospital 
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En resumen, la función de producción del valor agregado adquiere 
la forma de elasticidad de sustitución constante con diferentes valores 
del parámetro de sustitución para los distintos sectores. 

Se ha explicado la forma en que los coeficientes fijos -relativos a 
los bienes intermedios- entran en la matriz de producción, pero no 
se ha mostrado la forma en que se incluye la información del valor 
agregado --coeficientes de capital y de fuerza de trabajo. En otras 
palabras, aún queda por mostrar cómo se introduce la sustitución en
tre factores en la matriz de análisis de actividades. Bajo el supuesto de 
la maximización de ganancias de los productores, se derivan las ex
presiones para el capital y fuerza de trabajo como funciones de los pre
cies de los factores y del resto de los parámetros. Para cada vector de 
precios debe escogerse la combinación de factores que minimiza el costo. 
Esto se encuentra al considerar la minimización restringida de los cos
tos para un valor agregado dado (V A;). Formando el lagrangeano se 
obtiene 

( 1.5) mío [. = rK; + wL; + >..[VA; - e; (5;K; Pi 

+ (1 _ 8¡)L(Pi~-1tpi, 

Por tanto, el límite de D cuando P; -+ O es 

lím D =(L¡)li¡ 
P;~O K-

1 

y, por consiguiente, el límite de ( 1.3) cuando pi -+ O es 

C¡L¡ 
lím VA¡ = ----

P,-~0 (~)5¡ 
I 

que es la función de producción Cobb-Douglas. 
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las condiciones de primer orden llevan a: 

( 1.6) af r . r . + -- - r - Au·K·-P1- 1 e· [u·K·-P' aK; - 1 , 1 1 , 
(1 - S¡) 

LrPiJ-<1/pj)-1 = o, 

(1.7) af = w - )..(1 - S¡)L(Pi-1 c¡[S; K(Pi + (1- S¡) 
aL; · 

LrPi1-01piH = o. 

(1.8) 

De ( 1.6) y ( 1.7) 

Utilizando (1.8) 

VA;= c1f1 
que conduce a 

- • L--PI + (1 - S·) L--ri fw S¡ ]-ri;o+p;1 . J-11ri 
r 1 - 6¡ ' ' ' 

(1.9) 
-f ·~w . 6¡ ·1-pi!n+pil 

L¡ - 61 -
r 1 - 6¡ 

VA·· + (1 - 6¡) . --' . ~
1/pi 

C¡ 

Por simetría 

(1.10) ~ ~
pi¡!l+pil ] 1/pi 

r 1 - 61 VA; K; = 1 - 6¡)Í_.__ + 5. ·-. [w 6¡ 1 C¡ 

Las ecuaciones (1.9) y (1.10) representan la demanda por los fac
tores de producción (fuerza de trabajo y capital, respectivamente) que 
minimizan el costo en el sector ;. Para aquellos sectores con especifi
cación Cobb-Douglas se derivan las expresiones de la demanda por 
fuerza de trabajo y capital en la solución del lagrangeano 

(t.11) 
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Las condiciones de primer orden conducen a: 

( 1.12) 

(1.13) 

(1.14) 

que conducen a 

ªa[ = r - >.5,c,K1ª1-1 L,1-a1 = O, 
K1 

al aL. = w - >. (1 - S;) C¡ K;61 L1-61 = O, 

a[ = V .. · - c·K·61 L·1-61 - O a>. .n, • • • - • 

(1.tS} Ki = VA1 [w . 
C¡ r 

s1 ]1-11• 
t - s~ 

y 

(1.16) 

Las ecuaciones ( 1.15) y ( 1.16) represen tan la demanda por fac
tores -(capital y fuerza de trabajo, respectivamente)-, que minimizan 
el costo en el sector i, que cuenta con una especificación Cobb-Dou
glas.3 

Por 10 tanto, la matriz de análisis de actividades incluye los coefi
cientes fijos relativos a los bienes intermedios y a los coeficientes de 
capital y fuerza de trabajo que representan el valor agregado. 

( 1.17) A -

011 

21 

On1 

¡R 
1 

¡u 
1 

kt 

a12 ••• a1; 
022 02¡ 

On2 On¡ 
¡R 
2 

[R 
f 

¡u l'! 
2 1 

k2 k¡ 

o nn 

'ª n 
¡u 
n 

... kn 

a El lector debe estar enterado de que cuando se introduce el "impuesto so
bre la producción" -ver tarifas arancelarias en la sección siguiente- el maxi
mando en la producción se convierte en las ganancias netas de cada una de las 
actividades en la matriz de producción (A) : 

máx pA(I-T), 
donde T es la "matriz de impuestos" que úrñcamente tiene una columna no cero 
(las tarifas arancelarias). 
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A es la matriz de análisis de actividades que describe el lado de 
la producción del modelo. Como se mencionó con anterioridad, a;; re
presenta el coeficiente técnico fijo que muestra el monto del bien i reque
rido para producir una unidad del bien;. Por el otro lado, k; represen
ta el monto del capital utilizado en la producción de una unidad de 
i -i.e., está representado por ( 1.1 O) o ( 1.15) , dependiendo del valor 
de P;. normalizado por la producción total en j. Al mismo tiempo, ll!' y 

I lf representan los montos de la fuerza de trabajo rural o urbana utili-
zada en la producción de j -i.e., representadas por ( 1.9) o ( 1.16), de
pendiendo del valor de P;, normalizado por la producción total en ;. 
Finalmente, el lector podrá advertir que en ( 1.17) no se incluyen las 
actividades de disposición libre (free disposal activities). 

En resumen, la matriz A es una matriz de análisis de actividades 
que permite sustitución entre los factores escasos y utiliza coeficientes 
fijos entre los insumos intermedios. Si se representara gráficamente tal 
especificación de la producción, se utilizaría la figura 1-A para mos
trar la forma de las isocuantas para cualquier par de insumos inter
medios (xh; y x;;); la figura 1-B muestra la forma de las isocuantas 
para las combinaciones de capital y fuerza de trabajo. Ambas figuras 
muestran las combinaciones posibles de los insumos usados en la pro
ducción de j (en la figura 1-A se da una combinación única). 

·-~---------K; 

FIGURA t-A FIGURA 1-B 

Cada columna de la matriz A representa una actividad de produc
ción. Esta matriz tiene tantas columnas como sectores tiene el modelo. 
Los coeficientes k, IR, ¡u representan las combinaciones de capital y 
fuerza de trabajo utilizadas, dado un vector de precios. Cualquier cam
bio en los precios relativos de los factores se reflejará en un cambio 
en las combinaciones de capital y fuerza de trabajo, como se mues· 
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tra en la figura 1-B. Finalmente, sólo existe sustitución entre los fac
tores escasos, no hay producción conjunta y ---<:orno se mencionó con 
anterioridad- existe sólo un proceso de producción para cada bien.4 

1.2. Gobierno 

El gobierno, en este modelo, tiene dos funciones básicas: recauda
ción de los impuestos y gasto. Se analizará la primera fünción. Existen 
tres tipos de impuestos: impuestos sobre la renta (directos), impuestos 
a las ventas (indirectos) y tarifas arancelarias. 

El ·impuesto sobre la renta puede describirse como sigue. Cada gru
po de consumidores h, con ingreso r, enfrenta una tasa impositiva ih 
(h = 1, ... , H). Es decir, cada grupo de consumidores h enfrenta un 
impuesto sobre el valor de sus dotaciones originales puesto que su in-

n-f-3 
greso está dado por Y" ;,!i p1""'i, donde w~ representa las dotaciones 

de i en las m~nos del grupo de consumidores h antes de que la pro
ducción se lleve a cabo y p; es el precio de i (se explicará con más 
detalle en la sección siguiente) . Cada grupo de consumidores h pagará, 
para cualquier vector de precios p (los precios p son afrontados por 
los consumidores antes del pago de cualquier impuesto) , 

n+3 
( 1.18) Jh = ,. (:I p,c.>") 

1=1 1 

El ingreso por recaudación que recibe el gobierno es 

( 1.19) 
H 

I = I J". 
11=1 

Los consumidores enfrentan el impuesto sobre las ventas cuando 
compran algún bien. Cada grupo de consumidores h afronta impuestos 
ad valorem para pagarse en la compra de bienes. Sea e = (c1, ... , 
cn+a)' el vector de las tasas impositivas afrontado por los consumidores 
en la compra de los n+3 bienes de la economía. Los pagos efectuados 

4 Existen otras formas de permitir la sustitución en una matriz de análisis 
de actividades. Ver Chenery (1971). Algunos autores han utilizado cuadros de 
insumo-producto de distintos países y han derivado una sola matriz que contiene 
tantas columnas como sectores tiene el modelo por el número de países en con
sideración. No se utilizó aquf este enfoque porque al permitir el uso de activi
dades productivas que no están disponibles en el país objeto de estudio se ig
norarían las restricciones, ineficiencias y ventajas particulares del sistema de 
producción en su conjunto. 
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por el grupo de consumidores h · son (para cualquier vector de pre
cios p) 

( 1.20) 

donde X~ es la demanda del grupo h por el bien i (ver la sección si
guiente) . El ingreso total que se genera de estos impuestos es 

H 
( 1.21) C = I C". 

11=1 

Las tarifas arancelarias se imponen en las actividades de importa
ción. Como se describirá más adelante, las importaciones, en la ~ 
cificación original del modelo, son no competitivas y, en particülar, 
se supone que están representadas por un bien homogéneo. Este bien, 
"importaciones", se obtiene de una actividad en A (1.17). En otras 
palabras, para obtener una unidad de "importaciones" se requiere de 
divisas derivadas de las exportaciones de la economía. Así, esta activi
dad de importación representa otro vector en la matriz A: 

(1.22) 

donde /R 1u k son cero y el coeficiente a. (i i6 m) representa la 
m' m' m 1m 

exportación de bienes i por unidad de "importaciones" m. 
En relación a la actividad <.f" se tiene un vector t = (t1m, ••• , 

t ) ' cuyos componentes son impuestos ad valorem a las importacio-
n+.'lm 

nes, cuando la actividad ti" se utiliza a nivel positivo. Esta tasa tributa
ria se aplica a todas las actividades que utilizan las importaciones como 
insumo. Así, el ingreso que se genera de esta tarifa arancelaria agre
gada (para cualquier vector de precios p) es 

(1.23) 
n n-f-3 

R = I I n· f;¡a;¡. 
"' i=l i=l 

Como el lector debe sospechar, el vector t sólo tiene un elemento 
distinto de cero (la tarifa arancelaria agregada) puesto que no existen 
impuestos sobre la exportación.11 

5 Puede utilizarse esta técnica en el análisis de los "impuestos sobre la 
producción", donde los impuestos ad valoran se aplican a insumos y/o los 
productos. Este caso se presentará en el capítulo 3 donde se considera el im
puesto al valor agregado. Para el trabajo original sobre impuestos ~ este tipo 
de modelo, ver Shoven y Whalley (1972), (1973) y (1974). 
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El gobierno recibe, gracias a dicha imposición: 

(1.24) TR = I+ C + R • m 

Se supone que cada grupo de consumidores h obtiene (a través de un 
reembolso), Rh de TR: 

(1.25) 

con a.h ~ O. Al mismo tiempo, se supone que el gobierno retiene a.6 

para su propio gasto: 6 

(1.26) 

con 
B 
l: a,h + a,G = } y a,G ~ 0. 

h=l 

Veamos ahora la otra función del gobierno: el gasto. Se supone 
que el gobierno tiene una función de utilidad que --como en el caso 
de los grupos de consumidores en la sección siguiente- tiene una for
ma Cobb-Douglas 

(1.27) 
n-j-3 uc (X) = l: be log Xf 
i=l i • 

Se supone también que el gobierno maximiza ( 1.27), sujeta a las res
tricciones presupuestarias dadas por el ingreso derivado de la recauda
ción de impuestos (1.26) y por el valor de sus activos: 

(1.28) 
n+a 

ye= l: p.w~ 
i=l 1 ,, 

donde wG es un vector no negativo de los activos originales que perte
necen al gobierno antes de que la producción se lleve a cabo. 

Si se forma el lagrangeano correspondiente, se obtiene 

(1.29) 
n+a n+a H n+a 

máx [.G = l: b~ log X? + A. [l: p .w? + a.G (l: ih (l: p .w~) 
i=l ' ' i=l ' ' h=l i=l • ' 

e En el siguiente capítulo se mostrará que los equilibrios originales están 
calculados bajo el supuesto a,G = 1. Sin embargo, se permitirá la existencia de 
transferencias con el objeto de analizar las políticas de reembolsos para mejorar 
la distribución del ingreso. 
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H n+;J n n+a n+a + I: I: c.p Xh + I: I: p. t.a .. ) - I: p.XG]. 
h=l i:=l l t t i=1 i==.l l IJ lJ i=l l l 

Las condiciones de primer orden originan 

( 1.30) XC: 
' 

(i = l, ... , n+3). 
p; 

La ecuación ( 1.30) representa la demanda del gobierno por el bien i, 
que es una proporción fija de los ingresos totales del gobierno. 

En virtud de que se está trabajando en un modelo de equilibrio 
general, debe asegurarse que la condición de equilibrio se satisfaga· en 
todos los sectores. En consecuencia, debe suponerse que el déficit del 
gobierno está balanceado, como ya se hizo. Si este déficit no se en
cuentra balanceado --como es el caso de Méxic~ la estructura del 
modelo encontrará mecanismos para balancearlo. Para que el presu
puesto esté en equilibrio tiene que haber "alguien" que pague impues
tos para cubrir el déficit. Para encontrar la forma de pago (¿qué tipo 
de impuesto?) se utilizaron los siguientes supuestos: a) el déficit del 
gobierno está financiado únicamente por el aumento de la oferta mo
netaria y b) la elasticidad del ingreso de la demanda por el dinero es 
igual a la unidad, para todos los individuos. Si este es el caso, un au
mento proporcional del impuesto sobre la renta para todos los indivi
duos resolvería el problema. 

Sea i*h la nueva tasa del impuesto sobre la renta para el grupo de 
consumidores h que ahora. paga 

( 1.31) 

El ingreso por el impuesto sobre la renta recabado por el gobierno, 
bajo este supuesto, es 

( 1.32) ]*. 

La diferencia entre ( 1.32) y ( 1.19) [I* - I] deberá ser igual al 
monto del déficit. Así, si se introduce un "impuesto inflacionario" se 
obtiene un presupuesto balanceado del gobierno. 

En este modelo se ha incluido una especificación alternativa del 
comportamiento del gobierno. Se incorporan los déficits del gobierno 
y de la balanza de pagos, partiendo del supuesto que el gobierno ob-
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tiene préstamos de fuentes internas y externas a modo de equilibrar su 
presupuesto.7 

1 .3. Demanda 

El lado de la demanda del modelo se representa con H grupos de 
consumidores con distintos niveles de ingreso. Cada grupo contiene un 
número de familias cuyo ingreso cae dentro de un rango particular. 

Antes de que la producdón se lleve a cabo, cada grupo de consu
midores cuenta con capital y fuerza de trabajo que, evaluados a pre
cios de mercado, representará el ingreso del grupo. Se supone que 
cada uno de estos maximiza su función de utilidad sujeta a las respec
tivas restricciones de ingreso. 

Concentrémonos en el grupo de consumidores h. Sea 1.1' un vector 
no negativo de sus dotaciones. Si el vector no negativo de precios p 8 

representa los precios de mercado prevalecientes, entonces el ingreso 
de1 grupo h es 

( 1.33) 

que se obtiene al vender las dotaciones del grupo wh a los precios de 
mercado. Dada Y 11 , el grupo de consumidores h maximiza su fun~ión 
de utilidad. Se supondrá que cada función de utilidad tiene una espe
cificación Cobb-Douglas: 

n+s 
( 1 .. 34) Uh (X) = l: b~ log X~ 9 • 

í=l ' 1 

Si se toma en consideración la existencia de impuestos sobre la ren
ta e impuestos a las ventas, así como la posibilidad ·de transferencias 
por parte del gobierno, la restricción presupuestaria para ·el grupo de 
consumidores h puede escribirse como 

7 Esta segunda especificació~ se describe con amplitud en el siguiente ca
pítulo bajo el nombre de equilibrio original 2. La especificación con el "im
puesto inflacionario", que ignÓra ambos déficits, se llama equilibrio original 1. 

s Nótese que w y r en (1.5) son elementos de este vector. Esta es la razón 
por la que el vector tiene la dimensión (n ¡t. 3) X 1. 

11 Nótese que para todos los grupos de consumidores bh , bh , b" ft 
nf-1 ~ n+a 

son cero, dado que se ha partido del supuesto que los consumidores no deman
dan ninguno de los factores de producción. Se supone lo mismo para el go-
bierno (bG , bG , bG son cero). 

n+l n+2 11+3 
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El lagrangeano para el grupo q es 

( 1.35) 

'"f-8 n+a H 11+3 
[ 9 = l: b~ log X9. + >.. [(E p W 9 ) (1 - í9 ) + a!' (l: ih (l: p.c.1.') 

i=l 1 1 i=l 1 ¡ h=l i=l ' 1 

Las condiciones de primer orden dan: 

(1.36) 

é)f9 b~ 
ax~ = ~~ + >..a9c,p; - >..p;(l + e,) =o (i = 1, .. . , n+3), 

1 , 

( 1.37) 

H ..;-a 
l: l: c.p.X~ 
h=ti=t'' 1 

n n+a n+a + l: l: p.t .. a .. ] - l: p.(l + c1.)X9
1• = O. 

• f=l i=J 1 IJ 11 i=J 1 

Por tanto, de (1.36) se obtiene: 

( J.38) xq = -------------
, Ap¡ (1 + C;) [ 1 - aq C; ] 

1 + C; 

Utilizando (1.37) se sustituye por >.. [ 1 - aq (e;/ [ 1 + e;])] en ( 1.38). 
resolviendo para el bien i: 

(J.39) xq - ------------, 
p;(l + C;) 



22 JAIME SERRA PU CHE 

donde 
H n+a n n+a 
l: l: c.p.X~ + :t :t p. t..a .. ]. 

h=l i=l 1 1 1 i=l l=l 1 ,, 11 

La ecuación ( 1.39) representa la función de demanda del grupo 
de consumidores q por el bien i, que es una proporción constante de su 
ingreso disponible más la transferencia recibida por el grupo q.10 En 
particular, b~ es la proporción que gasta el grupo q en el bien i. Los • 
H grupos tienen el mismo comportamiento aun cuando los valores de 
los parámetros (b;) varían para los distintos grupos de consumidores. 

Las funciones de demanda individuales ( 1.39) generan las funcio
nes de mercado 

(1.40) 
H 

X. (p, TR) = l: X~ (p, Rh) + X? (p, RG) (i = 1 ... , n+3), 
• h=l • 1 

que representan la suma de las demandas individuales de todos los con
sumidores más la demanda del gobierno. Así, ( 1.40) es la demanda 
de mercado para el bien i. Las demandas de mercado ayudan a definir 
las funciones de exceso de demanda (i.e., las demandas de mercado 
menos la oferta de bienes, antes de que la produeción se lleve a cabo): 

(1.41) E(p, TR) = xr(p, TR) - w.U 

1.4. Sector externo 

Tal como se dijo, la especificación original del modelo supone que 
todas las importaciones son no competitivas y componen un bien ho
mogéneo, que se obtiene de las divisas generadas por las exportacio
nes, según se muestra en ( 1.22) . Esta expresión para el vector a'" su
pcne, implícitamente, una composición fija de exportaciones, así como 

10 Este resultado, bien conocido --Oebido al supuesto de las funciones de 
utilidad Cobb-Douglas--, facilita la aplicación empírica de la función de deman
da, tal como se verá en el capítulo siguiente. 

11 Estas funciones de exceso de demanda y de mercado son continuas. Am-
bas satisfacen la ley de Walras: · 

pXT(p, TR) = pw para la demanda de mercado 
pE(p, TR) = O para el exceso de demanda, 

donde XI' es el vector de las demandas de mercado (XT) y E representa los ex-
¡ 

cesos de demanda. Finalmente, las demandas de mercado son homogéneas de 
grado cero, así como los excesos de demanda. Ver Scarf (1976 y 1977) para 
un tratamiento más completo. 
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equilibrio en la balanza comercial. Este último supuesto se relaja en 
la especificación del equilibrio original 2. 

La especificación de este sector permite trabajar con una tarifa 
"agregada", tal como se explicó. Si se estudiaran las políticas comer
ciales, se eliminaría el supuesto de importaciones no competitivas y $e 
abriría la economía permitiéndole la importación de cualquier bien que 
se produzca internamente. La matriz de análisis de actividades con
tendría otras n-2 actividades, que serían las actividades de importación, 
cada una importaría uno de los bienes de la economía. Existiría otro 
conjunto de actividades de exportación asociado con estas actividades 
(i.e., estas 2 (n-2) actividades excluyen el sector "inversión", que se 
analizará en la sección siguiente, y el sector "importaciones"). Por lo 
tanto, esta especificación permitiría trabajar con más de una tarifa 
r.rancelaria y, a la vez, considerar distintos esquemas de protección.1:i 

1.5. Inversión 

El modelo que se presentó con anterioridad es estático. Sin embar
go, debe incluirse la inversión que se lleva a cabo durante el período 
bajo análisis. Se introduce una actividad de inversión que produce un 
"bien" denominado "capital del mañana" (K1+1 ), en oposición al "ca-
pital actual" (K se utiliza en las funciones de producción) . Esta acti
vidad se representa por una columna final en la matriz A ( 1.1 7) , 

(1.42) 

donde r:, l~ y k 1 equivalen a cero y el coeficiente a u representa la in
versión que se lleva a cabo en el tiempo t en el sector i por unidad de 
K (i.e., normalizada con la inversión total). La actividad a', cuando 

1+1 ·. 

se utiliza a un nivel unitario, "produce" una unidad de K1+1 utilizan-
do las proporciones de inversión por sector 

(1.43) au 
inversión en el sector i en el tiempo t 

inversión total en el tiempo t 

Este "bien" K i+i es el resultado de la inversión en el tiempo t. Es 
demandado por los distintos grupos de consumidores. La demanda del 
grupo de consumidores h por K 1+1 es (en el caso de a.h = O Yh) 

12 Ver Shoven y Whalley (1974) para el trabajo de tarifas arancelarias. Los 
autores usan una especificación distinta a la sugerida en este trabajo. · 

190944 



24 JAIME SERRA PU CHE 

(1 - APCh) Yh (1 ih) 
Xh - --------~~ 

Kt+l - (1 + ) PK1+1 Cgl-j-1 

(1.44) 

donde APCh es la propensión media a consumir del grupo h. 
Por el otro lado, la función utilidad del gobierno LJG (X) también 

cuenta con K t+t en su argumento. La función de demanda es 

bG (YG + RG) 

(1.45) 
K1+1 

donde b~1+1 es la proporción de la inversión del gobierno en su gasto 
total. 

La demanda de ~os consumidores por K i+i más la demanda del go-
bierno por K i+i debe ser igual a la inversión total (TI) en la eco
nomía: 

H 

(1.46) .t xh + xG = TI. 
h:l Kt-j-1 K1+1 

El papel de K1+1 sólo es para incluir la inversión en el modelo. 

Por definición K no puede utilizarse en la producción durante el 
1+1 

período t y, aun cua~do se demande en el período t, no puede consu
mirse en dicho período. 

1.6. Consideraciones finales 

Se ha descrito un modelo que se utilizará para un análisis de largo 
plazo de la economía mexicana. La producción está representada por 
una matriz de análisis de actividades, que produce n bienes y utiliza 
tres factores de producción. Algunas de las actividades -<i y d"- no 
hacen uso de ninguno de los factores de producción. La matriz A no 
contiene producción conjunta y sólo permite la sustitución entre fac
tores. 

El lado de la demanda está representado por H grupos de consu
midores quienes, antes de que la producción se lleve a cabo, cuentan 
con capital y fuerza de trabajo, fuentes de sus ingresos. Los grupos de 
consumidores maximizan -para sus ingresos dados--,. funciones de uti
tilidad ·cobb-Douglas de las que se derivan funciones de demanda pro
porcionales a sus ingresos disponibles. 

El gobierno regula la actividad económica al gravar la renta, las 
ventas y el comercio internacional. El ingreso tributario retenido por 
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el gobierno, más el ingreso gubernamental, restringen la maximización 
de su propia función de utilidad Cobb-Douglas. 

El sector externo está representado por una actividad en la matriz 
de análisis de actividades. Las importaciones son no competitivas y 
constituyen un bien homogéneo que se "produce" a través de la expor
tación de bienes producidos internamente. Esta especificación sólo per
mite una tarifa arancelaria agregada. 

Finalmente, la inversión se lleva a cabo cuando los grupos de con
sumidores y el gobierno demandan el "capital del mañana" (K1+1 ). La 

demanda de consumidores por K 1+i se deriva de la propensión media 

al ahorro y la demanda gubernamental por K i+i es una proporción 

-equivalente a la porporción de la inversión gubernamental en su gas
to total- de su ingreso total. El "bien" K i+i no se utiliza en la pro-

ducción ni en el consumo del período. 
Se describirán someramente las condiciones de equilibrio. La de

manda de mercado por el bien i es, como en (1.40), 

H 
( 1.40) XT = l: Xh(p, Rh) + xc(p, Re) <i = 1, ... , n+3),. 

i h=l i i 

que es continua, homogénea de grado cero y satisface la ley de Walras. 
Por otro lado, se supone que la matriz de análisis de actividades A sa
tisface 

( 1.4 7) Ay~ O, 

donde y es el vector de los niveles de actividad. 
Un vector de precios p, un ingreso total fR y un vector no nega

tivo de los niveles de actividad y, son la solución para el problema del 
equilibrio general si 

(1.48) XT(p, TR) = w + Ay 

y 

( 1.49) PAU-T) ~ o, 

con igualdad estricta si y > O. 

La ecuación ( 1.48) implica igualdad entre la demanda y la oferta 
para todos los bienes y factores. La ecuación ( 1.49) implica que nin
guna actividad produce ganancias positivas después del pago de im
puestos. Las actividades utilizadas tienen cero ganancias. 





CAPÍTULO 2 

LOS EQUILIBRIOS ORIGINALES 

2.1. Introducción 

Después de la descripción formal del modelo se presenta su apli
cación a la economía mexicana. El modelo se ha aplicado a un período 
de producción y transacciones, 1968 (este año representa, dentro de la 
información publicada, el año más reciente con los datos requeridos 
por este modelo) . Esto representa una de las deficiencias principales 
de esta investigación pero no hubo otra altemativa.1 Todas las cifras 
están deflacionadas a precios de 1960, utilizando el deflactor del PNB. 
Todos los resultados se presentan en miles de millones de pesos. 

Los equilibrios originales son "réplicas" de las condiciones econó
micas que prevalecían en México en 1968 -representaciones de las 
principales variables económicas y del comportamiento de los agentes 
de la economía. Los equilibrios originales representarán las referencias 
para la simulación de las políticas; tales simulaciones afectan algunas 
de las características de los equilibrios originales conduciendo a nuevos 
equilibrios. Los originales representarán las bases para los ejercicios 
de estática comparada. 

El modelo consiste --como se dijo con anterioridad -<le ocho sec
tores ·de producción además de las actividades de inversión e impor
tación. Cada sector se caracteriza por una columna en la matriz de 
análisis de actividades, que se deriva de una versión agregada de la 
matriz insumo-producto para México. También, se incluye la informa
ción del valor agregado -uso de los factores de producción- para 
cada uno de los sectores de producción. Esta información conduce a 
una representación completa del lado de la oferta de la economía. 

La demanda está representada por ocho grupos de consumidores. 

1 El apéndice 2.1 contiene toda la información relacionada con los datos 
utilizados en esta investigación. 
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Cada uno representa un conjunto de familias cuyo ingreso cae dentro 
de un rango en particular. Cada grupo h posee una combinación de 
activos w" que, evaluado a precios de mercado, representan el ingreso 
del grupo. Al mismo tiempo, se supone que cada grupo maximiza su 
función de utilidad que determina los patrones de demanda del grupo 
(esta información se obtuvo de la Encuesta de Ingresos y Gastos de 
las Familias en México en 1968) . 

El gobierno tiene dos funciones básicas: el gasto y la recaudación 
de impuestos. Se supone que cuenta con dotaciones originales w0 que, 
además de los ingresos provenientes de la tributación, representan el 
presupuesto del gobierno. El comportamiento de su gasto está deter
minado por una función de utilidad en particular y su actividad tribu
taria se limita a tres tipos de impuestos: sobre la renta, sobre las ventas 
y tarifas arancelarias. 

El sector externo está representado por un vector en la matriz de 
análisis de actividades y se supone que está en equilibrio en lo que se 
refiere al equilibrio original 1. En el equilibrio original 2 se toma en 
consideración el déficit comercial. Todas las importaciones son no com
petitivas y están representadas por un bien homogéneo. 

La inversión se lleva a cabo al "producir" un bien llamado el "ca
pital del mañana". También está representado por una actividad en 
la matriz de producción. La demanda de este bien está dada por la pro
pensión media al ahorro de los respectivos grupos y la actividad de in
versión del gobierno. 

Los equilibrios originales no sólo representan las "réplicas" de la 
economía sino que también constituyen una prueba de consistencia. 
Como el cálculo dé cada equilibrio reúne la demanda y la producción, 
que provienen de distintas fuentes de información (la encuesta de in
gresos y gastos y las cuentas nacionales, respectivamente), existen in
consistencias por resolverse. Al buscar la consistencia se normaliza la 
información a modo que todos los precios sean igual a uno para poder 
trabajar con cantidades iguales a los valores. Esta prueba de consisten
cia se concentra en los valores de los precios de equilibrio· determina
dos endógenamente. El algoritmo determina un vector de precios p tal 
que ( 1.48) y ( 1.49) se satisfacen. La consistencia precisa que todos 
los elementos de p sean iguales a uno. El cumplimiento de este requi
i;ito (p, = 1; i = 1, . : . , 13) asegurará que los equilibrios originales 
representen "réplicas fieles" de la economía mexicana en 1968. 

En este capítulo se presenta la descripción del lado de la produc
ción seguido por la descripción del lado de la demanda, del gobierno, 
del sector externo y de la actividad de inversión. Se termina con una 
explicación de los resultados obtenidos en los cálculos de los equili
brios originales 1 y 2. 
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2.2. Producción 

La producción está representada por una matriz de análisis de ac
tividades en donde cada columna representa un proceso de producción 
para cada sector de la economía, tal como se muestra en el cuadro 2.2 
(el cuadro 2.1 presenta una identificación extensa de los sectores del 
modelo). Esta matriz sólo contiene los coeficientes fijos. En otras pa
labras, representa ( 1.17) sin los tres renglones del final (sin los coefi
cientes de capital y de trabajo). No incluye las actividades de dispo
sición libre. En la sección 2.7 se presenta una versión general de la 
matriz de análisis de actividades, donde los coeficientes de los factores 
se calculan como resultado del cómputo de los precios de equilibrio. 

La primera columna del cuadro 2.2 repres'.!nta el proceso que pro
duce valor equivalente a .9464 miles de millones de pesos de bienes 
"agrícolas"; el insumo que se utiliza con mayor intensidad es el de 
"alimentos".2 Los coeficientes de fuerza de trabajo y capital, asocia
dos con esta actividad, se derivan de la minimización de costos ( 1.11) 
con la restricción 

(2.1) 

donde Ll representa la fuerza de trabajo rural y Kl el capital utilizado 
en la agricultura.3 El término 1.8855 es el parámetro de eficiencia 
(c1), y .33 y .67 son los parámetros de distribución (81 y 1 - 81); el 
parámetro de sustitución (P1) es cero. Así, se supone que el valor agre
gado sigue la especificación Cobb-Douglas, puesto que no se cuenta 
con valores de la elasticidad de sustitución para este sector. 

Presentemos la expresión del valor agregado para un caso que no 
es Cobb-Douglas. La segunda columna representa la producción de 
"productos minerales". Produce el equivalente de .8628 miles de millo
nes de pesos de "productos minerales"; "servicios" es el insumo que 
se utiliza con mayor intensidad. Se asocia con la siguiente expresión 
de valor agregado (la restricción en ( 1.5)) : 

(2.2) VA,= (1.9971) . [.47K~-.2s!l6 + .53L2-.2s96] -11.2s116, 

donde Ki representa el capital utili¡ado en la industria minera y L2 
la fuerza de trabajo urbana utilizada en este sector. El término 1.9971 
es el parámetro de eficiencia (c2), .2896 es el de sustitución (PJ, y 
47 y .53 son los parámetros de distribución (82 y 1 - 82). 

2 Estos términos se utilizan arbitrariamente. para hacer referencia a cada 
i.ector. El cuadro 2.1 presenta cada sector en detalle. 

s L1 representa la oferta total de la fuerza de trabajo rural. El sector uno 
es el único que utiliza este tipo de fuerza de' trabajo. 



CUADRO 2.1. IDENTIFICACION DE LOS SECTORES 

Sector 

l. "Agricultura" 

2. "Minería" 

3. "Petróleo" 

4. "Aljmentos" 

5. ''Químicos y textiles"ª 

6. "Maquinaria" 

7. "Construoción" 

8. "Servicios" 

9. "Importaciones" 

10. "lnvenión" 

Subsector 

Agricultura (O J ) 
Silvicultura (02) 
Ganadería ( 03) 
Pesca (04) 

Minería metálica (05) 
Minería no metálica (06) 
Elaboración de productos minerales no metálicos (28) 

Petróleo, refinación del petróleo, productos derivado~ del carbón (07) 

Productos lácteos, matanza y preparación de ganadQ y aves (08) 
Trillado y molienda de trigo y maíz, pastelería (09) 
Otros productos alimenticios (10) 
Elaboración de bebidas ( 11) 
Elaboración de productos derivados del tabaco (12) 

Hilado, cosido y terminado de textiles suaves ( 13) 
Otras industrias textiles (14) 
Vestimenta y zapatos (15) 
Madera y corcho (16) 
Papel y sus derivados (17) 
Industria de Ja publicidad y conexos (18) 
Peletería y sus derivados ( 19) 
Caucho y productos derivados (20) 
Orgánicos básicos y químicos inorgánicos (21) 
Productos plásticos y caucho sintético (22) 
Fertilizantes e insecticidas (23) 
Jabones, detergentes y otros productos para Ja limpieza (24) 
Farmacéuticos (25) 
Perfumes, cosméticos y productos de tocador (26) 
Otras industrias químicas (27) 

Metales industriales básicos, procesamiento del bronce y otros metales (29) 
Elaboración y reparación de productos metálicos (30) 
Elaboración y reparación de maquinaria (31) 
Elaboración y reparación de maquinaria eléctrica (32) 
Elaboración y reparación de equipo de transporte (33) 
Industria automotriz (34) 
Otras manufacturas (35) 

Construcción y acondicionamiento (36) 
Electricidad (37) 

Entretenimiento (38) 
Transporte (39) 
Comunicaciones (40) 
Comercio (41) 
Renta de viviendas ( 43) 
Restaurantes, hoteles, etc. (43) 
Crédito, seguros y servicios bancarios (44) 
Otros servicios ( 45) 

Importación de bienes y servicios 

Inversión 

a De aquí en adelante, esta categoría será denominada "Químicos". Los nom
bres que se han dado a los 10 sectores son arbitrarios. Los números de los 
subsectores corresponden a los utilizados en las Cuentas Nacionales. 
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Todos los sectores siguen las especificaciones (2.1) o (2.2) , depen
diendo del valor del parámetro de sustitución.4 Los parámetros del va
lor agregado para cada sector se presentan en el cuadro 2.3. 

Este cuadro contiene la información ut~lizada en la especificación 
de las funciones del valor agregado para los ocho sectores que utilizan 
factores escasos. Q; representa el valor bruto de la producción en el 
sector i; V A; representa el valor agregado bruto; P; es el parámetro de 
sustitución para el sector i ( '1¡ = 1 / ( 1 + Pi) ) ; 8; es el parámetro de dis
tribución para el sector i; y c1 representa el parámetro de eficiencia 
para el sector i. 

En resumen, los cuadros 2.2 y 2.3 contienen la información que 
permite especificar el lado de la oferta de la economía. Esta informa
ción aparece en la definición contable siguiente: 

(2.3) " O;= 2: a;; Y; + e; [S;K(Pi + (1 - ó;)L(l'i]-11pi, 
i=l 

CUADRO 2.3. PARAMETROS DEL VALOR AGREGADO 
(Miles de millones de pesos de 1960) 

Sector VA¡ª p.b b¡c l 1 - 8¡c a 
1 c¡ Q¡ª ¡ 

---j 
l. Agricultura 32.5580 o.o .'331 .67 ¡ 1.8855 44. 7750 1 

·- ----¡ 

1 
2. Minerí~ 5.2010 .28% . 4 7 

1 
.53 l. 9971 10.4250 

-j. 

3. Petróleo 10.8030 -.2017 "-t·" 1.6853 17.0010 1 
~ 

4. Alimentos 17.3800 .0657 i . 77 .23 l. 7279 48.6890 

5. Químicos 21.396~.1799 

1 

.33 l .67 l. 9017 50.4110 
·----

6. Maquinaria 16.3150 .12Ej 1 .29 . 71 1.8433 37.9990 ¡ 

7. Construcción 15.0720 o.o i .36 .64 1.9222 32.4430 

8. Servicios 141.1760 o.o .53 .47 l. 9964 174.6780 
-·-- _____ _J 

FUENTE: a) L. Goreux y A. Manne (1973), cuadro 3, capítulo 11.2. 
b) H. Bruton (1972), cuadro 3. Se utilizan los resultados de 1965 

como una aproximación para 1968. El cálculo de las elasticida
dades "agregadas" utiliza los pesos de producción de los distintos 
sub sectores. 

e) L. Goreux y A. Manne (1973), cuadro 8, capítulo 11.2. En este 
caso se supone que la participación del capital y la fuerza de tra
bajo en el valor agregado no cambiaron de 1960 a 1968. Para una 
información más detallada ver el apéndice 2.1. 

4 La descripción de las actividades de importación e inversión se presenta 
c.n las secciones 2.5 y 2.6, respectivamente. 
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donde y¡ representa el nivel de actividad de la industria ;. La ecuación 
(2.3) contiene toda la información para cada uno de los sectores. EJ 
algoritmo utilizado aquí encontrará, además de los precios de equili
brio, los valores y¡ para la solución de equilibrio. De la expresión V A1, 

el algoritmo calcula también k; y l; en equilibrio. Por lo tanto, la infor
mación que se presenta es suficiente para caracterizar el lado de la 
oferta de la versión agregada de la economía mexicana en 1968. 

2.3. Demanda 

El lado de la demanda está representado por ocho grupos distintos 
de consumidores. Cada grupo contiene un número de familias cuyo 
bgreso cae dentro de cierto rango. Se describirá cada grupo por se
parado. Se han dividido los ocho grupos en urbanos y rurales. De 
acuerdo con sus ingresos, se han clasificado como pobres (P) , de in
gresos bajos (Lo), ingresos medios (M), y ricos (R). 

El grupo de pobres urbanos (Pu) está constituido por familias que 
residen en las áreas no agrícolas y cuyo ingreso mensual es de O a 600 
pesos. Los pobres rurales (P11) son las familias que viven en las áreas 
agrícolas y cuyo ingreso es del mismo rango. 

El grupo de ingresos bajos en las áreas urbanas (L~) está repre
sentado por todas las familias cuyos ingresos mensuales son del rango 
de 601 a 3,000 pesos; el grupo de ingresos bajos en las áreas rurales 
(L~) cae dentro del mismo rango. 

El grupo de ingresos medios en las áreas urbanas (Mu) lo forman 
las familias cuyos ingresos van de 3,001 a 6,000 pesos por mes. El gru
po de ingresos medios en las áreas rurales (MR) cae dentro del mismo 
rango. 

Finalmente, los ricos de las áreas urbanas (Ru) son los que tienen 
ingresos superiores a 6,001 pesos mensuales. Los ricos en las áreas ru
rales (RR) están en la misma categoría. 

Esta clasificación es arbitraria. Las familias cuyos ingresos superan 
en muy poco los 6,001 pesos mensuales no pueden considerarse ricos, 
estrictamente hablando. Sin embargo, representan una proporción re
ducida de la población. La clasificación .ideal debería distinguir entre 
familias cuyos niveles de ingreso difieren en mil pesos o menos; esta 
distinción no fue posible para nuestro modelo debido a 18 falta de in
formación. Sin embargo, la división rural-urbana captura las diferen
das entre los grupos, las cuales están determinadas por las .caracterís
ticas de dualidad de la economía mexicana. 
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Según se muestra en el cuadro 2.4, cada grupo cuenta con dotacio
nes de fuerza de trabajo y de capital. 

Los grupos urbanos de consumidores no cuentan con fuerza de tra
bajo rural (L R) y viceversa. El capital se considera homogéneo, sin im
portar su origen. Las dotaciones representan los ingresos de los grupos, 
puesto que todos los precios son uno. 

CUADRO 2.4. DOTACIONES POR GRUPOS DE CONSUMIDORES 

(Miles de millones de pesos de 1960) 

Grupo de consumidores Mano de R 
obra rural (L ) 

Mano de . U 
obra urbana (L ) Capital (K) 

Urbano pobre (Pu) o.o 1.118-61.1 1.143000 

Rural pobre (PR) 2.907709 o.o s. 905000 

Urbano de lÍ 
ingresos bajos (Lo) 

o.o 33 .. 019995 20.081000 

Rural de R 
ingresos bajos (Lo) 

13. 782171 o. Ci 22.602000 

Urbano de 
ingresos medios (Mu) o.o 50.455172 32.35800ó 

Rural de R 
ingresos medios (M ) 3. 388233 º'º 10.565000 

Urbano rico (R u) o.o 26,176337. 23. 718000. 

Rural rico (RR) 1.611986 o.o 8.416000 

FUENTE: Banco de México (1974), cuadro 111.1. El ingreso es p9r grupo de 
consumidores (el número de familias varía entre los distintos grupos). Ver 
apéndice 2.1 para una explicación más detallada de los ajustes efectuados 
para obtener consistencia con las cifras de las cuentas nacionales. 

La ecuac10n ( 1.33) representa la definición del ingreso para el 
grupo h. Como se parte del supuesto -para efectos de consistencia
de que todos los precios son uno, (1.33) se representa, para el grupo 
P1', como: 

(2.4) 
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donde yPu representa el ingreso del grupo pu, e = (1, 1, ... , 1) ', y 
wPu es el vector de dotaciones del grupo 1"1." Lo mismo es cierto para 
el resto de los grupos. Por lo tanto, el ingreso --dado el supuesto p; = 
1 'Vi- es la suma de las dotaciones del grupo. 

Cada grupo de consumidores tiene una función de utilidad distinta 
-todos ellos de la forma Cobb-Douglas. Los parámetros de tales fun
ciones se proporcionan en el cuadro 2.5. En este cuadro, cada columna 
representa los parámetros asociados con la función de utilidad de cada 
grupo de consumidores. Cada elemento de estos vectores representa 
un valor particular de b~ en ( 1.34) . Como ejemplo se analizará, una • 
vez más, el grupo pu. 

Los pobres en las áreas urbanas (1"1) afrontan la siguiente función 
de utilidad: 

(2.5) 
u UP (X) = X1.a127. X2·ooos • Xa·021e. x.·•s 

• X1r0811 • Xu·0089 • Xs·61113 • X10·1686, 

~onoo Xi' representa el monto del bien i. La maximización de (2.5), 
sujeta a las restricciones presupuestarias de 1"1, arrojan para el bien 1 

~ 
(.3127) ;t ~[/ (1 - i*pU) •=1 • 

XpU = -----------
¡ (1 + Ct) 

(2.6) 

que da ·-a entender que el grupo pu gasta una proporción constante de 
su ingreso disponible en el bien l, tal como se muestra en la ecuación 
( 1.39) . Esto se aplica para todos los bienes y para todos los grupos 
de consumidores. Cada vector en el cuadro 2.5 representa la propor
ción del ingreso que se gastó en cada bien por cada uno de los grupos 
de consumidores.6 La información que se presenta en los cuadros 2.4 y 

11 Corno se muestra en el cuadro 2.4 el vector 
u 

w1' = [O O O O O O O O O O O 1.118611 1.1430]', 
es de dimensión 13 X 1 y muestra que este grupo no cuenta -antes de que 
la producción se lleve a cabo- con ninguno de los bienes intermedios y sólo 
con fuerza de trabajo urbana y capital. Lo mismo es cierto para el resto de los 
grupos urbanos. Los grupos rurales tamp'oco cuentan con ninguno de los bienes 
intermedios pero poseen mano de obra rural y nada de fuerza de trabajo urbana. 

n+ll 
o :E b; = 1 para todos los consumidores según se expresó en el capítulo t. 

f=l 

El lector puede verificar que este es el caso para todas las columnas el cua
dro 2.5. 
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2.5 es necesaria y suficiente para el cálculo del lado de la demanda 
del modelo. 

2.4. Gobierno 

El gobierno --como ya se mencion~ efectúa gastos y recauda
ciones. Se describe el lado de los gastos por una función de utilidad 

.con los siguientes parámetros: bG 
' 

(2.7) UG (X) = Xi ·0007 . X2 . 0069 • Xa·0061 . X4·0022 • X5·0200 • 

Xo. 0211 • x7.ouo. x8.4011. Xi/KJ87 . x 10.5111. 

Al mismo tiempo, las dotaciones del gobierno están representadas por 
el vector 

(2.8) wc = (0, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, O, 3.593) ', 

que supone que el gobierno sólo cuenta con capital -para la especifi
cación del equilibrio original 1-.7 Por lo tanto, el ingreso total del 
gobierno está representado por (2.8) más los ingresos provenientes de 
la tributación, RG en (1.26). La maximización de (2.7), sujeta a las 
restricciones presupuestarias del gobierno conduce, para el bien 1, a 

(2~9) 
n+3 

X~ = ( .0007) [1: w~ + Re] , 

la gue, una vez más; supone que la demanda del gobierno por el bien 
es una proporción constante del ingreso total del gobierno. Este resul
tado se aplica a todos los bienes.8 

La tributación se efectúa por la imposición de impuestos a cada uno 
de los grupos de ingreso, a cada compra de bienes de los grupos y a 
Tas actividades de importación. Se describirán por separado. 

En 1968 la recaudación del gobierno por impuestos fue de 28.3730 
miles de millones de pesos.9 El gasto durante ese mismo año fue de 
41.124 miles de millones de pesos. Hubo un déficit de 9.160 miles de 
millones de pesos, tomando en consideración la dotación de capital del 

7 Las dotaciones del gobierno son distintas en el equilibrio original 2 (ver 
sección 2.7 .2). 

8 Las fuentes de información de (2.7) y (2.8) son L. Goreux y A. Manne 
(1973), cuadro 3, capítulo 11.2, y Nafinsa (1974), cuadro 6.29. Para mayor in
formación ver apéndice 2.1. 

11 Ver Nafinsa (1974), cuadro 6.29 para 1968, excluyendo el renglón de 
"préstamos". Ver apéndice 2.1 para mayor información. 
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gobierno de 3.593 miles de millones (J(G). Tal como se mostró en (1.31) 
y ( 1.32) este déficit será cubierto por un aumento en la tasa del im
puesto sobre hl renta, sólo en la. especificación del equilibrio origi
nal t.10 

Al calcular las tasas del impuesto sobre la renta, para los distintos 
grupos de consumidores, se utilizó la distribución de las tasas de dicho · 
impuesto entre los distintos consumidores, ajustándose a las cifras gu
bernamentales.U El ingreso por recaudación en 1968 (ecuación (1.19)) 

CUADRO 2.6. TASAS AGREGADAS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 

GRUPO DE CONSUMIDORES 
(Equilibrio Original 1) 

rGrtipo de conaumidores :TllU de impuesto (i*h) 

Urbano pobre (Pu) .04 

Rural pobre (pR) .041 

Urbano de 
ingresos bajos (Lg) :.06 

Rural de 
ingresos ba.ios (L~) .061 

Urbano de 
!,Q9 ingresos medios (Mu) 

Rural de 
ingresos medios (MR) .10 

Urbano rico (R U) .li 

Rural rico (RR) .12 

FUENTE: Reyes Heroles (1976), cuadro 3.9 
y Nacional Financiera (1974), cuadro 
6.29. Debe señalarse que estas tasas equi
valen al impuesto sobre la renta que pro
porcionan consistencia en el modelo. Ver 
apéndice 2.1 para una descripción deta
llada del cálculo. Las tasas del impuesto 
sobre la renta para el equilibrio original 2 
se presentan en el cuadro Z.16. 

10 En el equilibrio original 2 el déficit no se cubre con un impuesto infla-· 
cionario (ver sección 2.7.2). 

u Ver Reyes Heroles (1976), cuadro 3.9. Ver apéndice 2.1 para la descrip
ción de estos ajustes. 
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fue de 12.084 miles de millones de pesos; ajustando para cubrir el dé
ficit (ecuación ( 1.31)), el ingreso es 

(2.10) l* = 21.244 miles de millones de pesos. 

Estas tasas de impuestos ajustadas se presentan en el cuadro 2.6 que 
representa el vector i* en la ecuación ( 1.31) . 

Estas tasas de impuestos sobre la renta tal vez no sean realistas. 
Seguramente se debe a la agregación de consumidores, al ajuste de sus 
ingresos y al ajuste de las propias tasas de impuestos. Sin embargo, tal 
como se mostrará con posterioridad, éstas son consistentes con el in
greso total proveniente de la recaudación por concepto del impuesto 
sobre la renta en 1968, más el déficit en el mismo año. Para el equi
librio original 2 se calculó un conjunto alternativo de tasas de impues
to sobre la renta que sólo genera el ingreso total por concepto de los 
impuestos sobre la renta percibido por el gobierno en 1968 (aproxi
madamente 12.084 miles de millones de pesos). 

Estudiemos ahora los impuestos a las ventas. El ingreso por este 
concepto (ecuación 1.21 ) en 1968 fue 

(2.11) e = 9.9750 miles de millones de pesos. 

be nuevo, manteniendo la estructura relativa de las tasas, se efectúa 
el ajuste a las cifras oficiales. Las tasas del impuesto a las ventas se 
muestran en el cuadro 2.7, que representa el vector e en la ecuación 
( 1.20). 

Ni la inversión ni los factores enfrentan impuestos. Estas tasas de 
impuesto son, una vez más, el resultado de la agregación de los sec
tores y de las distintas tasas impositivas. Su interpretación se discutirá 
en el capítulo 3. 

Las tarifas arancelarias en los equilibrios originales están represen
tadas por una "tarifa agregada" que se impone al bien homogéneo "im
portaciones". Si se ajustan las cifras oficiales para obtener el total de 
ingresos provenientes de tarifas arancelarias, devengados por el go
bierno mexicano en 19ó8 (ecuación (1.23)), 

(2.12) Rm = 6.314 miles de millones de pesos,12 

se obtiene una tarifa arancelaria de .17. Esta tasa se ha impuesto a 
las importaciones como un bien homogéneo y, aunque genera el in
greso consistente proveniente de los impuestos al comercio internacio
nal, no refleja la estructura arancelaria de México 1968 debido a la 
agregación. 

12 Ver Nafinsa (1974), cuadro 2.69. 
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CUADRO 2.7. TASAS AGREGADAS DEL IMPUESTO 
A LAS VENTAS POR SECTOR 

(Ambos equilibrios) 

Sector Tasa impositiva ( c¡) 

l. Agricultura .0338 

2. Minería .0338 

3. Petróleo .0389 

4. Alimentos .0456 

5. Químicos .0338 

6. Maquinaria .0347 

7. Construcción .0355 
~· 

8. Servicios .0509 

9. Importaciones o.oª 
--· 

10. Inversión (Kt+ ¡) o.o 
11. Mano de o.o obra rural (LR) 

c-r2.Manoae- o.o obra urbana (LU) 
-

13. Capital (K) o.o 

FUENTE: Reyes Heroles (1976), cuadro 3.9, Na1msa 
(1974), cuadro 6.29. Ver apéndice 2.1 para los proce
dimientos de agregación. 

ª El impuesto a las importaciones (tarifas arancelarias), 
se trata más adelante. 

Como el lector puede verificar, estas tasas impositivas sobre la ren
ta, sobre las ventas y sobre las importaciones, más la dotación del go
bierno (2.8) , aseguran un presupuesto balanceado dado el nivel de 
gasto del gobierno en 1968. El gasto total del gobierno es igual a 

(2.12) I* +e+ R + ewG m 

donde e= (1,1, ... , 1)'.Bajoelsupuestodequer1.G= 1 (en la ecua
ción ( 1 ~26) ) , la expresión de este equilibrio puede escribirse como 

(2.13) 

que asegura un presupuesto balanceado. 
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2.5. Sector externo 

El sector externo está representado ¡:or la actividad número 9 en el 
cuadro 2.2. Exportando distintas cantidades de artículos producidos 
internamente -indicados por los elementos negativos en la actividad
el modelo obtiene un valor equivalente a 1.17 miles de millones de 
pesos de "importaciones". 

Esta actividad se valora a precios mundiales, razón por la cual el 
elemento en la diagonal es 1.1 7, puesto que la tarifa arancelaria agre
g:da es .17, según se indicó con anterioridad (el precio mundial de las 
importaciones (p:) es igual al precio doméstico (p9 ) dividido por 1 

más la tarifa arancelaria, p1~ = p,J (1 +t)) . 
El consumidor tiene una derrianda por "importaciones" según se 

muestra en el renglón 9 del cuadro 2.5. Todos los grupos de consumi
dores -con excepción del urbano pobre (Pu)- tienen una demanda 
distint8. de cero por este producto. El gobierno también demanda "im
portaciones"; su participación en la demanda está dada por el expo
nente de X9 en la ecuación (2.7) (.0087 del ingreso total del gobier
no se destina a las importaciones). 

2.6. Inversión 

La inversión está caracterizada por la actividad número 10 en el 
cuadro 2.2. Cada elemento representa la inversión proporcional reali
zada en cada uno de los sectores. Por ejemplo, .4672 de la inversión 
total se llevó a cabo en el sector construcción. Esta actividad produce 
una unidad del capital del mañana (K 1+1 ) que, se supone, representa 

la inversión, tal como se explicó en el capítulo anterior. 
El bien (K ) es demandado por parte de los consumidores y 

1+1 

por el gobierno. Los parámetros de los consumidores de la demanda por 
K están representados en el renglón 10 del cuadro· 2.5; estas cifras 

1+1 

!>On la propensión media de ahorro de cada grupo de consumidores. 
La demanda del gobierno por este "bien" está representada por la in
versión total efectuada por el gobierno en 1968. El exponente de X10 

en (2.7) representa la proporción de la inversión gubernamental en 
su gasto total (se invirtió .5111 del ingreso total), según se expresa 
en la ecuación ( 1.45) . 

2.7. Los equilibrios originales 

El algoritmo de Scarf aproxima soluciones de equilibrio al modelo 
descrito con anterioridad. Tal como se mencionó en la introducción, 
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el algoritmo encuentra precios y niveles de actividad que satisfacen 
(1.48) y (1.49). Se han calculado dos equilibrios originales distintos: 
primero, uno que introduce un "impuesto inflacionario" (i.e., tasas 
del impuesto sobre la renta más elevadas) con el objeto de cubrir el 
déficit del gobierno, al que se denominará equilibrio original 1; poste
riormente, el que incorpora el déficit del gobierno y el déficit en la 
balanza comercial, bajo el supuesto de que el gobierno obtiene prés· 
tamos, se denominará equilibrio original 2 (esta especificación alter
nativa se describe en la sección 2.7.2.). Ambos equilibrios encontrados 
por el algoritmo parecen tener gran similitud y ambos representan 
"réplicas" consistentes en la economía mexicana en 1968. Probémoslo. 

2. 7 .1. Equilibrio original 1 

La solución se obtuvo después de cinco cómputos, Merril loops, 
con un tamaño original del grid de 200 y uno final de 3,200. El nú
mero de iteraciones para el primer Merril loop fue de 529; 1,962 para 
el segundo; 818 para el tercew; 706 para el cuarto, y 3,014 para el 
quinto. El cálculo del equilibrio final requirió menos de dos minutos 
de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 del Centro de Cómpu
to de Y a.le. 

Los resultados constituyen una representación de la economía me
xicana. Como ya se mencionó, el cálculo del equilibrio original repre
senta una prueba de consistencia de la información. La consistencia 
precisa que todos los precios sean igual a uno y que los niveles de ac
tividad, multiplicados por los coeficientes en la diagonal de la matriz 
A (cuadro 2.2), sean iguales a la producción total de los distintos 
sectore5. 

Los precios de equilibrio calculados por el algoritmo se presentan 
en el cuadro 2.8. La mayoría de los precios se acercan a uno, lo que 
asegura consistencia. Sin embargo, el precio del petróleo es ligeramente 
alto. Estas diferencias se derivan de la falta de exactitud .de la infor
maciün (i.e., errores y omisiones en los cálculos originales de la infor
mación). 

La primera columna se refiere a los precios de productores, con la 
normalización del grid; la segunda columna se refiere a los mismos pre
cios, normalizados con el salario urbano (pL u) que se escogió como 
numerario en esta investigación 13 y la tercera columna se refiere a los 
precios de los consumidores (p¡ ( 1 + C¡)) normalizados también con 
el salario urbano (pLu). 

13 Todos los resultados de las simulaciones en el capítulo siguiente se pre· 
sentan en términos del salario urbano. 
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CUADRO 2.8. PRECIOS DE EQUILIBRIO EN EL EQUILIBRIO 
ORIGINAL 1 

Precios .Precios Precios 
de los 

Sector productores 
de los u 

productore~pL 
de los u 

<-onsumidore!Y'Pi; 

l. Agricultura 1.1080 l. 0619 1.0979 

2. Minería l. 0231 .9805 l. 0137 

3. Petróleo 1.1906 1.1411 1.1855 

4. Alimentos 1.0063 .9644 l. 0084 

5. Químicos l. 0733 1.0287 l. 0634 

6. Maquinaria l. 0913 l. 0459 l. 0822 

7. Construcción 1.1403 l. 0929 1.1317 

8. Servicios l. 0087 .9667 l. 0159 
--

9. Importaciones 1.0733 1.0287 l. 0287 

10. Inversión 1.1080 1.0619 l. 0619 

11. Mano de 
1.0793 1.0344 1.0344 obra ruraJ. 

12. Mano de 
l. 0434 1.0 1.0 obra urbana 

13. Capital 1.0542 1.0104 1.0104 

43 

Aunque no todos los precios son exactamente uno, los resultados del 
equilibrio original 1 son una buena representación de la economía me
xicana en 1968. 

La matriz de análisis de actividades se presenta en el cuadro 2.9. 
Inclu,ye los coeficientes de capital, mano de obra rural y mano de obra 
urbana, pero no así las actividades de disposición libre. 

Se utiliza mano de obra rural, y ninguna de otro tipo, para la pro
ducción de bienes agrícolas. La mano de obra rural no se utiliza en 
ningún otro sector. La producción de bienes agrícolas (actividad 1) 
usa intensivamente la mano de obra, así como la producción de bie
nes de minería (actividad 2), la de la industria química (actividad 5), 
la de maquinaria (actividad 6) y la construcción (actividad 7). La 
producción de petróleo (actividad 3) usa intensivamente el capital, 
así como la de alimentos (actividad 4) y la de servicios (actividad 8). 
Finalmente, ni la actividad de importación ni la de inversión utilizan 
ninguno de los factores de producción. Estas diferencias en la intensi-
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dad del uso de factores será de crucial importancia, cuando se consi
deren las distintas políticas tributarias. 

Los niveles de actividad se presentan en el cuadro 2.10. Las ga
nancias netas se aproximan a cero, tal como lo requiere la ecuación 
( 1.49). 

CUADRO 2.10. NIVELES DE ACTIVIDADES, 
GANANCIAS E 'INGRESOS POR TARIFAS 
ARANCELARIAS. EQUILIBRIO ORIGINAL 1 

Actividad Nivel Ganancia neta Ingresos por 
tarifas arancelariasª 

1 44. 8971 -.0001 .1008 

2 11. 0044 -.0003 .0560 

3 16.4336 o.o .1582 

4 50.5913 -.0007 .1288 

5 49.8658 o.o .6804 

6 36.9866 -.0007 .7518 

7 31. 3404 -.0001 . 2608 

8 176.3033 -.0007 .2282 

9 17.5905 -.0009 3.7548 

10 52.0787 -.0007 l. 0374 __ ..._ _____ 
ª Miles de millones de pesos. 

Cada actividad genera un ingreso derivado de la imposición de tarifas 
arancelarias. La suma de todos los ingresos de las actividades debe ser 
igual al percibido por el gobierno proveniente de las tarifas arancela
rias, según se mostrará con posterioridad. 

Estos niveles de actividades de equilibrio multiplicados por los ele
mentos diagonales de la matriz A en el cuadro 2.2, arrojarán la pro
ducción total por sector. El cuadro 2.1 t muestra los resultados del 
modelo comparados con los valores reales de la producción de cada 
sector en 1968. Una vez más, las diferencias se deben a la falta de exac
titud en la información (errores y omisiones). Hablando estrictamente, 
las cifras de los dos últimos renglones del cuadro 2.11 no representan 
la producción total de las importaciones y de la inversión, sino el total 
de importaciones e inversión, respectivamente. 
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CUADRO 2.11. PRODUCCIÓN TOTAL POR SECTOR 
EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 1 

Sector 

l. Agricultura 

2. Minería 

3. Petróleo 

(Miles de millones de pesos de 1960) 

Producción total 

(Real)ª 

42.3750 

9.1720 

11. 7400 

Producción total l 
(Aºy)b (Modelo) 

42. 4906 

9.4937 

11.3474 
~----,------------+-----------+---------

1 4. Alimentos 40.6950 42.2842 

5. Químicos - __ :_:_:_::_:_:---+----:-:-::_:_:_:-~/ 

t---7-._C_o_n-st_ru_c-ci_ó_n------+----3--2-.0-3_8_0 ___ >------ 30. 7167 ----f 

154. 7943 ]' 

6. Maquinaria 

8. Servicios 154.4100 

r--9._I_m_p_or_t_ac_io_n_e_s ----+----2_1_. o_o_o_o ________ 2~. 5809 __ 

.___10_. _In_v_ers_io_· n_(_K __ 1_+_1 > ___ ~ ___ s4_._2_1_oo __ J__ __ ~~ 0788 __ 

ª Estas-- cifras representan la producción total neta (para cada sector se 
ha deducido el monto del bien utilizado dentro del sector que lo pro
duce). 

b AD es la matriz diagonal formada con los elementos de la diagonal de 
la matriz en el cuadro 2.2. 

Para probar la consistencia se calculó, utilizando los resultados del 
equilibrio, el valor agregado por sector, así como las participaciones de 
Jos factores de producción en el valor agregado. El cuadro 2.12 con· 
tiene las cifras reales y las del modelo; esta comparación muestra con· 
sistencia. 

Por otro lado, el cuadro 2.13 muestra que la ecuación ( 1.48) 
-igualdad entre la demanda y la oferta para todos los bienes y los 
factores- es satisfecha por los resultados del equilibrio original. El 
cuadro muestra la demanda y oferta del modelo, así como las cifras 
de la demanda final real. 

Puesto que los factores de producción no entran en ninguna de las 
funciones de utilidad, su demanda es igual a cero. Dado que la oferta, 
después de que la producción se lleva a cabo, se aproxima a cero para 
estos tres factores -tal como se muestra en el cuadro 2.13- puede 
asegurarse que Ja condición establecida por la ecuación ( 1.48) se sa-
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CUADRO 2.12. VALOR AGREGADO Y PARTICIPACIÓN DE LOS 
FACTORES EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 1 ª 

(Miles de millones de pesos de 1960) 

Participación 
Valor Valor del del laela-manc dela mane 

Agregado Agregado capital capital de obra de obra 
Sector (Real) (Modelo) (Real) (Modelo) (Real) (Modelo) 

l. Agricultura 32.5580 . 35.4178 10.8679 13. 7171 21.6900 21.7007 

2. Minería 5.2010 5.4897 2.4973 2.6061 2.7035 2.8835 

3. Petróleo 10.8030 10.4421 8.7537 8.4275 2.0493 2.0146 

4. Alimentos 17.3800 18.0685 13.2018 13.6375 4.1782 4.4310 

5. Químicos 21. 3960 21.1659 7.5293 7.4569 13.8667 13. 7090 

6. Maquinaria 16.3150 15.8806 5.1017 4.9148 11.2133 10.9658 

7. Construcción 16.0720 16.8268 5.7891 6.8549 10.2829 9.9719 

8. Servicios 141.1760 138.2288 74.6398 70.8986 66.5362 67.3302 

9. Importaciones --b -- -- -- -- --
1 O. Inversión (K1+ l) --b -- -- -- -- --

" Estos valores se obtienen al multiplicar los niveles de actividad por los coefi· 
cientes de capital y mano de obra. 

h La actividad de importación y la de inversión no añaden ningún valor. 

tisface plenamente. Al mismo tiempo, la comparación entre la demanda 
del modelo y la demanda real, corrobora la consistencia de nuestros 
resultados. 

Finalmente, la prueba de consistencia debe concentrarse también 
en las cifras del ingreso tributario. El ingreso total proveniente del 
impuesto sobre la renta y sobre las ventas, más el ingreso de las tarifas 
arancelarias, generadas en el modelo, debe ser igual al ingreso total de
vengado por el gobierno, según se expresó en (2.12). El cuadro 2.14 
mutstra las cifras reales y las del modelo por recaudación de impuestos. 

La condición de equilibrio -presupuesto balanceado- se satisface 
dentro del modelo. Existen diferencias entre las cifras del modelo y las 
reales. Sin embargo, éstas -debidas a la falta de exactitud en la in
formación- no invalidan la consistencia del modelo. 

Estos resultados (cuadros 2.8 a 2.14) prueban que el equilibrio 
original 1 es, en efecto, una representación cercana a la versión agre
gada de la economía mexicana en 1968. No es posible el cálculo de ci
fras idénticas debido a los errores y omisiones en la información ori-



CUADRO 2.13. DEMANDA Y OFERTA EN EL EQUILIBRIO 
ORIGINAL 1 

(Miles de millones de pesos <le 1960) 

Oferta Demanda Demanda 
Sector (Modelo) (Modelo) (Real)· 

l. Agricultura 19.8263 19.9896 21.0430 

2. Minería .4516 .4707 .4680 

3. Petróleo 3.5103 3.5546 4.0310 

4. Alimentos 34.6890 34.9958 33.8570 

5. Químicos 23.5803 23.7890 24.3280 

6. Maquinaria 8. 2072 8.3868 8.7380 

7. Construcción l. 7421 l. 7720 1.8710 

8. Servicios. 120.1842 121. 2983 118.8520 

9. Importaciones l. 9325 1.9636 1.9300 

1 O. Inversión (Kt+ l) 52.0788 52.5581 54.2100 .. 
11. Mano de obra rural (LR) -.0106 o.e o.o· 
12. Mano de obra urbana (LU) -.4761 o.o o.o 
-
i 3. Capital (K) -.1326 o.o o.o 
-

CUADRO 2.14. INGRESOS DERIVADOS POR 
RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS Y EL 
~RESUPUESTO GUBERNAMENTAL 

Modelo Real 

Ingreso por impuesto 
22.4965 21.24~ sobre la renta O*) 

Ingreso por impuesto 
-

sobre las ventas (C) 10.0156 9·, 97 50 
-Ingreso por tarifas 

arancelarias (Rm ) 7.1580 6. 3140 

Ingreso total (TR*) 39.6703 37.5330 

Gasto Total 43.1998 41.1260 
__l 

l'loTA: El ingreso real por el impuesto sobre la renta in
cluye el monto del déficit. En la sección que sigue se 
considera exclusivamente el ingreso ignorando el monto 
del dé/ icit. 
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ginal y a la misma naturaleza del algoritmo que aproxima una solu
ción del equilibrio. 

Después de que la producción se lleva a cabo, los bienes elabora
dos se distribuyen y asignan, de acuerdo a las funciones de utilidad de 
Jos consumidores, a sus ingresos, a la función de utilidad del gobierno 
y a su ingreso. El cuadro 2.15 muestra la asignación final de los bie
nes entre los distintos grupos de consumidores y el gobierno. Este cua
dro muestra los porcentajes de la producción final que se asignan a cada 
grupo de consumidores. El lector debe tener en mente que el número 
de familias varía de un grupo a otro (ver el apéndice 2.1). Por lo tan
to, las cifras del cuadro 2.15 representan la participación por grupo 
de consumidores y no por consumidor. 

2. 7 .2. Equilibrio original 2 

Este equilibrio se calculó bajo una especificación distinta que in
corpora los déficits gubernamental y de la balanza comercial. No se 
supone -tal como se hizo en el equilibrio original 1- una fuerza exó
gena que aumente las exportaciones para obtener el equilibrio en la 
balanza comercial, ni la introducción de un impuesto inflacionario para 
lograr el balance en el presupuesto. Se incorporan ambos déficits par
tiendo del supuesto de que el gobierno obtiene préstamos de fuentes 
internas y externas y así financia el gasto en su totalidad. 

La demanda de los consumidores más la demanda del gobierno 
por el capital del mañana -o la inversión total como en ( 1.46)- es 

(2.14) K,+1 = PS + Gl + (TD - GD), 

donde PS representa el ahorro privado, Gl inversión del gobierno, TD 
el déficit comercial, y GD el déficit gubernamental. 

Esta nueva especificación difiere de la anterior en el término entre 
paréntesis. El nuevo supuesto es que el gobierno obtiene· préstamos 
que provienen del ahorro interno privado y de fuentes externas. Por 
tanto, la inversión total en el modelo también es igual a la inversión 
real --como en el equilibrio original 1- y con supuestos diferentes. 
Primero, se supone que el gobierno cuenta con una dotación igual a 
TD bajo la forma de "importaciones": el vector wG en la ecuación 
(2.8) ahora contiene un elemento distinto de cero en el renglón de 
"importaciones" que es igual a TD (7.130 miles de millones de pesos). 
Así, la economía es ahora "más rica" por este monto. Segundo, se su
pone que la diferencia entre TD y GD, que es positiva, es una inver
sión que le pertenece al sector privado efectuada por el gobierno. Des
pués de que la producción se lleva a cabo, esta diferencia (2.03 miles 
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de millones de pesos) se redistribuye entre los distintos individuos. 
según se observará. Finalmente, las nuevas tasas del impuesto sobre la 
renta se calculan a modo de generar el ingreso real derivado de este 
impuesto, sin incluir GD, como se hizo en el equilibrio original 1. 

Las nuevas tasas del impuesto sobre la renta (i") que representan 
el vector i en la ecuación (1.18) se presentan en el cuadro 2.16. 

CUADRO 2.16. TASAS AGREGADAS DEL 
IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR 

GRUPO DE CONSUMIDORES. 
EQUILIBRIO ORIGINAL 2 

Grupo de Consumidores Tasas del impuesto (ih J 

Urbano pobre (Pu) .023 

Rural pobre (PR) .025 

Urbano de U 
i.:tgresos bajos (Ln) .032 

Rural de R 
inqresos bajos (Ln) .035 
Urb~no de 

.054 ingresos medios (Mu) 
Rural de --
inaresos medios (MR) .058 

Urbano rico (Ru) .059 

Rural rico (RR) .062 l ---· 

El cálculo de este nuevo equilibrio arrojó una solución que se ob
tuvo después de cinco Merril loops, un tamaño original del grid de 200 
y uno final de 3,200, como en el equilibrio original 1. El número de 
iteraciones para el primer Merril loop fue de 2,275; 1,652 para el se
gundo; 1,241 para el tercero; 2,186 para el cuarto y 850 para el quin
to. El cálculo del equilibrio utilizó aproximadamente dos minutos en 
la misma máquina computadora usada para el equilibrio original 1 
(IBM 370/158). 

Los precios de equilibrio se presentan en el cuadro 2.17. El lector 
puede verificar que son muy cercanos a uno, condición que asegura 
consistencia. El precio del petróleo también es ligeramente elevado 
como en el cálculo previo. Se utiliza Ja misma normalización (el sa
lario urbano (pLu) es numerario) y l<>S precios de los consumidores 
se definen de la misma manera. Estos precios y los niveles de actividad 
(cuadro 2.19) llevan a una representación cercana de la economía 
mexicana en 1968, como se mostrará de inmediato. 

El cuadro 2.18 muestra los nuevos coeficientes de capital y mano 
de obra para los distintos sectores. Existen diferencias menores respec-



CUADRO 2.17. PRECIOS DE EQUILIBRIO EN EL EQUILIBRIO 
ORIGINAL 2 

Precios Precios Precios 
delos de los de Jos 

Sector productores productores/pL U conSiimidores/pL u 

J. Agricultura 1.1018 1.0263 1.0610 

2. Minería 1.0465 .9748 1.0077 

3. Petróleo 1.2094 1.1265 1.1703 

4. Alimentos l. 0193 .9494 .9927 

5. Químicos 1.0872 l. 0127 1.0469 

6. Maquinaria 1.1280 1.0507 1.0872 

7. Construcción 1.1551 l. 0759 1.1141 

8. Servicios 1.0349 .9640 1.0131 

9. Importaciones 1.1008 1.0253 1.0253 
. -

1 O. Inversión 1.1280 l. 0507 1.0507 
- - -·-

1 1. Mano de obra rural 1.0552 .9829 .9899 
.. - ---- - - ·-

12. Mano de obra urbana 1.0736 1.0 1.0 
--~-

13. Capital 1.0775 1.0036 'l,0036 
-

CUADRO 2.18. COEFICIENTES DE CAPITAL Y MANO DE OBRA 
EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 2 

Sector Mano de obra rural Mano de obra urbana Capital 

l. Agricultura 0.4905 o.o 0.3009 

2. Mineria o.o 0.2614 0.2375 

3. Petróleo o.o 0.1218 o .. 5136 

4. Alimentos o.o 0.0872 0.2700 

5. Químicos o.o 0.2744 0.1501 

6. Maquinaria o.o 0.2959 'J.1334 

7. Construcción o.o 0.3174 0.2191 

8. Servicios o.o 0.3806 0.0420 

'I. Importaciones o.o o.o o.o 
10. inversión o.o o.o o.o 

1 
1 

1 
1 
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to del equilibrio original 1 en el uso de los factores. Sin embargo, no 
hay cambio en las intensidades. La producción de petró!eo, alimentos 
y servicios todavía usa intensivamente el capital y la producción del 
resto de los sectores es con técnicas intensivas en el uso de mano de 
obra, como se observó en la simulación anterior. 

Los niveles de actividad se presentan en el cuadro 2.19. Así como 
en el equilibrio original l, las ganancias netas se aproximan a cero, 
según lo requiere la ecuación ( 1.49) . Sin embargo, la diferencia prin
cipal entre las dos especificaciones se refleja en el nivel de la activi
dad 9 (importaciones). Hay un descenso sustancial en el nivel de im-

1 

CUADRO 2.19. NIVELES DE ACTIVIDADES 
EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 2 

Actividad .Nivel Ganancias netas 
Ingresos por 

tarifas arancelarias 

1 44.3666 -.0007 .0073 

2 9.9095 -.0004 .0037 

3 16.3154 -.0005 .0115 . 
4 49.8967 -.0008 .0093 

5 50.4366 -.0006 .0504 

6 . 37.3799 -.0002 .0557 

7 32.2131 -.0009 .0196 

8 177 .1119 -.ooos .0168 

9 11. 7643 o.o .1840 

10 53.9320 - •. 0008 .• 0787 

portaciones, que se explica por la nueva dotación de importaciones 
(= TD) otorgada al gobierno antes de la producción. Sin embargo, la 
"producción total" de las importaciones (el nivel de actividad multi
plicado por 1.17) es menor en aproximadamente el monto del déficit 
comercial, según se mostrará más adelante. Por otra parte, las diferen
cias en los niveles de actividad entre los dos equilibrios no son consi
derables. 

El cuadro 2.20 muestra la producción total por sector que se ob
tiene, como ya se mencionó, al multiplicar el vector de los niveles de 
actividad por la matriz diagonal formáda con la matriz A en el cua
dro 2.2. El lector puede verificar que las cifras de producción total son 
muy cercanas a las cifras del equilibrio anterior y, por lo tanto, a las 
cifras reales. En el caso de las 11np:>rtS1CioNes, la diferencia se cubre con 



CUADRO 2.20. PRODUCCióN TOTAL 
POR SECTOR EN EL EQUILIBRIO 

ORIGINAL 2 

Sector Producción total · 

l. Agricultura 41.9885 

2. Minería 8.5499 

3. Petróleo 11.2658 

4. Alimentos 41. 7037 

5. Químicos 38.8261 

6. Ma<tuinaria 28.3489 

7. ~nstrucción 31.5720 

8. Servicios 155.5042 

9. Importaciones 13.7643 

10. Inversión 53.9320 

CUADRO 2.21. VALOR AGREGADO Y PARTICIPAClóN DE LOS 
FACTORES EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 2 

Sector Valor agregado 
Participación Participación de I 
del canital mano de obra í 

l. Agricultura 35.1130 13.3516 21. 7614 \ 

2. Minería 4.9439 2.3534. 2.5905 

3. Petróleo 10.3670 8.3803 l. 9867 

4. Alimentos 17.8203 13.4707 4.3496 

5. Químicos 21.4080 7.5698 13.8382 

6. Maquinaria 16.0493 4.9873 11.0620 

7. Construcción 17.2841 7 .0590. ·10.2251 

8. Servicios 138.5962 71.1953 67.4009 

9. Importaciones o.o o.o o.o i 
10. Inversión o.o º··º· o.o 



POLÍTICAS FISCALES EN MÉXICO 55 

el déficit comercial; si se añade el monto de las importaciones "pro
ducidas" a TD se obtienen las importaciones totales del modelo en la 
economía (13.7643 + 7.130 = 20.8943 miles de millones de pesos). 
que son muy cercanas a la cifra real de 21 miles de millones de pesos. 

Las cifras para el valor agregado y la participación de los factores 
(cuadro 2.21) muestran el mismo patrón que en el equilibrio original 1. 
La participación del capital en los sec¡ores productores de petróleo, 
alimentos y servicios es mayor que la participación de la mano de obra. 
La participación de mano de obra es mayor para el resto de los sec
tores. Estos resultados son muy cercanos a los valores reales (cuadro 
2.12) y, por lo mismo, el equilibrio original 2 pasa otra prueba de 
consistencia. 

LOi resultados del cuadro 2.22 satisfacen la ecuación ( 1.48) -igual
dad entre la demanda y la oferta para todos los bienes y factores. Por 

CUADRO 2.22. DEMANDA Y OFERTA 
EN EL EQUILIBRIO ORIGINAL 2 

---
Sector Oferta Demanda 

l. .Agricultura 20. 9779 21.3152 

2. Minería .4402 .4573 

3. Petróleo 3.6465 3.6905 

4. Alimentos 35.3199 35.6197 

5. Químicos 24.6257 ,__24.84671 

6. Maquinaria 8.4393 8.5255 
---------~---L--.-~ f-7· Construcción l. 7696 l. 7991 

1 8. Servicios 121.3695 122.7561 
'- 1 

9. Importaciones l. 9645 1.9948-] 

10. Inversión ... 53.9320 " "" j 11. Mano de obra rural -.0713 o.o 

12. Manod~ obra urbana¡ -.6226 o.o 

13. Capital .0136 º·º _ _J 

otro lado, la demanda. final en el modelo es muy cercana a la demanda 
final real de la economía, gracias a la consistencia de nuestros resul
tados. La oferta de los factores de produ'Cción se aproxima a cero, como 
lo requiere la ecuación ( 1.48) . 

El equilibrio original 2 parece llenar los requisitos de consisten
cia, como sucedió con el equilibrio original 1. Se compararán· --como 
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una prueba final de consistencia- los resultados del modelo con el 
ingreso tributario real derivado de la imposición al ingreso, a las ventas 
y a las tarifas arancelarias. El cuadro 2.23 muestra los ingresos reales 
y los derivados del modelo. El ingreso real proveniente del impuesto 
sobre la renta no incluye el monto de GD, como sucedió en el equili
brio original 1. De ahí que el ingreso total, más la dotación de capital del 
gobierno, en el modelo es menor con respecto al gasto total real en apro
ximadamente el monto del déficit (9.160 miles de millones de pesos), 
mientras que en el equilibrio original 1 fueron prácticamente iguales. 
En resumen, el ingreso del modelo es muy cercano al ingreso real en 
todas sus partes y en el total. Por lo tanto, el equilibrio original 2 

CUADRO 2.23. INGRESOS POR 
RECAUDACIÓN. EQUILIBRIO ORIGINAL 2 
------------------ -

Modelo Real 
Ingreso por impuesto C----· 

sobre la renta (1) 12.9914 12.0840 - Ingreso por impuesto 
sobre las ventas (C) 10.4258 9.~750 

Ingreso por tantas 
6.1182 6.3140 arancelarias (Rm) 

Ingreso total (TR) 29. 5354 28.3730 

Gasto total 33.1284 40.1240 

también representa una "réplica" consistente y fiel de la economía me
xicana en 1968. De hecho, esta especificación parece ser más realista, 
puesto que incorpora explícitamente el déficit gubernamental así como 
el de la balanza comercial. 

Las diferencias entre las cifras del modelo y las reales -muy simi
lares en magnitud a las del equilibrio original 1- se deben principal
mente a la falta de exactitud en la información. Puesto que ambas es
pecificaciones, una que impone la condición de presupuesto balanceado 
y un .i balanza comercial en equilibrio y la otra que incorpora los dos 
déficits, muestran el mismo tipo de divergencias con respecto a las ci
fras reales, se podría concluir que la falta de exactitud se debe a los 
errores y omisiones en la información original y no a los supuestos im
plícitos en el modelo. 

La asignación final (cuadro 2.24) muestra normas muy similares 
a las observadas en el equilibrio anterior. La participación del gobier
no es más baja puesto que, en este caso, no recauda tanto. La partici
pación de los consumidores y del gobierno en la columna de inversión, 
se calcularon por medio de la redistribución de 2.03 miles de millones 
de pesos de la inversión que le pertenece al sector privado efectuada 
por el gobierno, sin cambiar la estructura relativa de las participaciones 
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originales. Ahora la participación de los consumidores es mayor mien
tras que la del gobierno es menor. Al mismo tiempo, se observa que 
los niveles de utilidad de los consumidores, así como el bienestar so
cial, son mayores en esta especificación porque --como se mencionó 
con anterioridad- la economía es más rica debido al monto del déficit 
comercial. 

2.8. Consideraciones finales 

El cálculo de los equilibrios originales produce vectores de precios 
de equilibrio (cuadros 2.8 y 2.17) y vectores de niveles de actividades 
(cuadros 2.10 y 2.19) que conducen al cálculo de la producción total 
(cuadros 2.11 y 2.20), del valor agregado y de la participación de los 
factores (cuadros 2 .12 y 2 .21 ) , de la demanda y oferta (cuadros 2 .13 
y 2.22) y del ingreso tributario (cuadros 2.14 y 2.23). Al mismo tiem
po, el algoritmo calcula los coeficientes de capital y de mano de obra 
(cuadros 2.19 y 2.18) que indican si la producción es intensiva en el 
uso de capital o en el uso de mano de obra. Finalmente, este cálculo 
lleva a la asignación final de los bienes elaborados (cuadros 2 .15 y 
2.24) que proporcionan información sobre la participación de los dis
tintos grupos de consumidores en la demanda final. • 

Todos estos resultados, así como su especificación, representan sen- 1 

das "réplicas" de la economía mexicana en 1968, así como pruebas 
de consistencia de la información. Se trata de representaciones "fieles" 
de la economía mexicana en la medida en que todos los precios se acer
can a uno y los niveles de actividades conducen a los valores apropia
dos de la producción total, valor agregado, demanda final e ingreso 
tributario. 

El cálculo de los coeficientes de capital y de mano de obra, así como 
Jos niveles de actividad, permite el estudio de la asignación de recur
sos y de las intensidades en el uso de factores de las distintas técnicas 
de producción bajo diferentes esquemas de políticas tributarias. Estos 
aspectos tienen gran importancia para el análisis a largo plazo de di- ¡ 
versas políticas fiscales. 

La información proveniente de la asignación final de los bienes ela
borados permite el estudio de bienestar social y los efectos de distintas 
políticas fiscales sobre la distribución del ingreso familiar, que es de 
especial importancia para la economía mexicana. 

Finalmente, los equilibrios originales representan las referencias para 
el análisis de estática comparada de políticas fiscales. Sin embargo, el 
supuesto crítico que hace posible este análisis, se relaciona con la uni· 
cidad del equilibrio. Si éste no es único, el análisis de estática compa· 
rada puede conducir a resultados sin sentido. Por lo tanto, se supone, 
de forma crucial, la unicidad del equilibrio original. 
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APÉNDICE 2.1 

SOBRE LA INFORMACIÓN 

El lector puede percatarse ya que el modelo utilizado en la inves
tigación requiere de información muy completa y detallada. La infor
mación sobre la economía mexicana es muy escasa; durante los últimos 
a~os se han hecho intentos por recopilarla de manera consistente y or
ganizada. Sin embargo, se tuvo que ir hasta 1968 para encontrar la 
información satisfactoria. Es el año más reciente con datos sobre de
manda (encuesta de ingresos y gastos de las familias, HS) y produc
ción (matriz insumo-producto) .1 · 

En virtud de que la información que se utiliza en este estudio pro
viene de distintas fuentes, existen algunas inconsistencias que deben 
resolverse antes de poder alimentar la computadora. En este apéndice 
se presenta una explicación detallada de estas inconsistencias, así como 
su solución. 

Las dos fuentes principales de información provienen de la encuesta 
de ingresos y gastos de las familias (HS) de 1968 (ver Banco de Mé
xico (1974)) y de las Cuentas Nacionales (NA) de 1968 (ver Goreux 
y Manne (1973)). Confieren distintos valores para las mismas varia
bles. Se ajustarán los valores de la HS a los valores dados por NA, que 
se supone representan los valores reales de la economía. 

El cuadro 2 .1.1 representa las transacciones entre industrias en 
1968. También incluye la demanda final y el valor agregado. Este cua
dro es una versión agregada del cuadro 3 (capítulo 11.2) que aparece 
en Goreux y Manne (1973), el que, a su vez, también es una versión 
agregada de la matriz de 45 sectores de las transacciones interindustria
les del censo de 1960. (Para mayores detalles en la actualización de la 
matriz, ver Goreux y Manne, 1973, pp. 87-96). 

De este cuadro se calculó el cuadro 2.2 que representa la matriz 
insumo-producto. La derivación de las primeras ocho actividades es 
directa. El cálculo de la actividad de inversión no es muy complicado; 
sus elementos no son más que las proporciones de las inversiones por 
sector (elementos en la columna inversión, cuadro 2.1.1, dividida por 
la inversión total, 54.21 miles de millones de pesos), que "producen" 
una unidad del capital del mañana. La actividad importación ignora, 
en el equilibrio original 1, el déficit en la balanza comercial; esta ac
tividad se calcula al encontrar las proporciones de exportaciones por 

1 Después de haber efectuado todos los cálculos se publicó en México una 
matriz insumo-producto en 1975. 2sta se utilizará para estudios posteriores so
bre políticas fiscales. 
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sector al total de importaciones, que "produce" 1.17 unidades de im
portación. 

Los parámetros del valor agregado se calcularon partiendo del su
puesto de que la participación del capital y de la mano de obra en el 
valor agregado no cambiaron de manera sustancial entre 1960 y 1968. 
Si se utiliza la participación de 1960 (cuadro 8 de Goreux y Manne 
(1973), p. 104)), se obtienen las participaciones de capital y mano de 
obra en valor agregado para 1968. Estos valores permiten el cálculo 
de los parámetros de distribución y eficiencia: 

o¡ 
1 

- p¡+1 (2.1.1) 
L¡ 

+ 1 
K; 

y 

CUADRO 2.1.1. TRANSACC10NE 
(Miles de millon 

~------ --- --~ Sector de destino 

Sector ~ 1 2 3 4 5 6 7 
de origen Agricultura Minería Petróleo Alimentos Químicos Maquinaria Construcció n 

l. Agricultura 2.400 .016 .002 11. 312 3. 354 .066 .005 

2. Minería .006 1.430 .171 .497 .317 l..'97 3. 385 

3. PetrÓleo .875 .650 5.261 .744 . 760 1.093 .803 

4. Alimentos 2.379 .026 .020 7.994 .4'30 .119 .086 

5. Químicos 2.150 . 529 .268 1.137 1.605 2.235 l. 743 

6. Maquinaria .508 ,j72 .166 .991 l.Q07 9.182 4.9% 

7. Construcción .335 .482 .053 .460 .807 .S12 .647 

8. Servicios 1.864 1.078 .761 5.489 7 .U6'J 3. 5;4 4. 213 

9. Importaciones .552 • 291 .900 .678 3. 772 4_237 1.479 
.. - .. ·- . --· 

Valor agregado 32.558 5. 201 10.803 17.380 21. 396 16. 315 16. 072 bruto 

Valor bruto de 
la producción 

44. 776 10.427 17.001 48.689 50.411 37. 999 32. 443 (Suma de l?s 
..!!!JglQ!l_es 

NoTA: Las sumas de los renglones no son exactas debido a los errores y omisi 
presentan los resultados ajustados. 

a Incluye el consumo turístico. 
b Incluye las inversiones fijas e inventarios. 
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(2.1.2) 

VA; 
C; = ----------------1/pi 

El cálculo de o; es resultado de la maximiZación del lagrangeano en 
la ecuación ( 1.5) y del supuesto de que todos los precios (incluyendo 
los de los factores) son uno. · 

Se supone que los parámetros de sustitución (P;) son cero para los 
sectores 1, 7 y 8, en virtud de que no existen cálculos de elasticidades 
de sustitución ·para estos sectores. El resto de los parámetros es una 
agregación ponderada de los resultados de H. Bruton (1972, cuadro 3, 
p. 23) en sus cálculos de las elasticidades de sustitución de la indus
tria mexicana en 1965. 

Se corregirán dichas inconsistencias. 
Primero, el ingreso obtenido por los consumidores no coincide con 

NTRE INDUSTRIAS EN 1968 
pesos en 1960) 

8 Consumo Consumo 
Servicios de familiasª del gobierno 

.033 21.019 .024 

.103 .186 .282 

2 .067 3. 780 .251 

. 342 33. 7650 .092 

'J.114 23.4910 .837 

2.426 7 .8440 .894 

l. 948 1.269 .602 

1.317 102.0840 16. 768 

1.245 l. 573 .357 

41.176 o.o o.o 

H.678 195.0l 20.107 

Valor bruto 
de la producción 

Exportaciones lnversi6nb (Suma de las columnas) 

3.860 2.685 44. 776 

2.480 .273 10. 427 

.450 .267 17. 001 

2.880 .556 48.689 

1.550 J.755 50. 411 

.790 8.823 37.999 

o.o 25. 330 32.443 .. 
1.860 S.609 174.678 

o.o 5.915 21.000 
T 

o.o o.o 260.901 

13.870 54. 210 

s en el cuadro original (ver cuadro 3, pp. 92-94, Goreux y Manne, 1973). Se 
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la cifra del valor agregado en NAY Para resolver esta inconsistencia, 
se encontraron factores de ajuste que hacen que los dos conjuntos de 
información sean mutuamente consistentes. 

El monto del valor agregado por la mano de obra rural (LR) (mano 
de obra en el sector agrícola) fue de 21.6901 miles de millones de pe
sos (NA), 2.8596 veces la cifra de HS. Por lo tanto, todas las dota
ciones de mano de obra rural se incrementaron en 2.8596. El valor 
agregado por la mano de obra urbana (Lº) (mano de obra en los de
más sectores) fue de 110.8301 miles de millones de pesos, que significa 
2.5459 veces la cifra HS. En este caso también se ajustaron las dota
ciones de la mano de obra. Finalmente, el capital (K) -cualquier fuen
te de ingreso distinta de la mano de obra- requiere de un factor de 
ajuste de 2.9342, el que, m11ltiplicado por las cifras de HS, proporcio
na los valores consistentes. Estos ajustes alteran los estratos de ingreso 
de los grupos de consumidores. Sin embargo, esto no cambia la estruc
tura relativa en la distribución de los factores de producción. Los re
sultados se presentan en el cuadro 2.4. 

Segundo, los parámetros de utilidad -proporciones del ingreso asig
nado a los distintos bienes- derivados de HS no son consistentes con 
la demanda final de NA en el cuadro 2.1.1.3 Para resolver esta incon-

~ El cuadro III-1 del Banco de México (1974) proporciona información 
mensual. ¡;stas cifras, multiplicadas por 12 meses y por el número de familias, 
no es igual al valor agregado de 1968. En este año, de acuerdo con los datos 
de Presidencia (1974, cuadro 1.7), existían 8.290,743 familias de las cuale> 
4.230,622 residían en las áreas urbanas y 4.060,119 en las rurales. De acuerdo 
con los distintos niveles de ingreso, la distribución es la siguiente: 

1 1 1 Ingreso 1 
1 Ingreso 1 Número de 1 medio 

,_ 1 (millones 1 'familias anual 1 
__ Ingreso por estra~ de pesos) 1 (millones)· (pesos) 1 

pU ! 2261.611 1 .638734 1 3540. 77 [ 

Ingreso 
medio 

mensual 
(pesos) 

295. 06 
O - 600 R 1---------:-J-- ------- ----·-....__ __ __, 

__:_i_8812.709 I l.992242 4423.51 368.63 

------------- LU ~3160.995 2.056998 -2-5-84-3--.9-7-+¡-2-15-3-.6-6-+ 
601 - 3,000 ~ . 

Lo 36384.171 i l. 720760 21144.24 1 1762.02 
---~ l 1 

5905 .17 Mu 1 82813.172 l.168653 70862.07 
3,001 - 6,000 MR f-------+------+-----+-----j 

··-------t--13_9_53_.2_3_3-+--·2_5_5441 1 54624.09 i 4552.0l 

.6,001 + 
RU 49894.337 .355210 t 140464.34 11705.36 

RR t--10-02-7-.9-8-6-+---.0-89-6-08-t--ll-l-90-9-.4-9-+---9-32-6-.7-9-+ 

FUENTE: Presidencia (1974), cuadros 2.20 y 2.21. Es
tas cifras representan el resultado de la agregación 
que aquí se presenta. 

3 La identificación de los sectores -HS vs. NA- se hizo siguiendo una 
desagregación detallada de los sectores de producción al encontrar la correspon· 
dencia entre las dos clasificaciones. 
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sistencia se supone que la información disponible en HS es invariable
mente incorrecta. La solución se obtiene al cambiar la información de 
HS de tal modo que las demandas de mercado por los bienes son igua
les al consumo de las familias, del cuadro 2 .1.1. 

Sea D¡ la demanda por el bien (de HS) y Y el total del ingreso. 
Por lo tanto, 

(2.1.3) D; =a; + b;Y, 

n+:1 11+:1 
donde .r a; = O y .r b; = 1. Si se calcula a; y b¡ con una sim-

i==t i::::t 

ple regresión lineal, utilizando exclusivamente ocho observaciones (nú
mero de grupos de consumidores), se obtienen los resultados que se 
muestran en el cuadro 2. t .2. 

CUADRO 2.1.2. CALCULO DE CONSISTENCIA EN LOS VECTORES 
DE CONSUMO ,--------------,------------1--- ---T--

1 Sector I a, b1 I R2 

¡__ ___ ------ -- -- --i-- -- ---- -- ---- ---- ---------. -----¡---
! l. Agricultura . 563506 ~.6535) ¡ .0796654 (3.8974) ¡ . 7116 

---------+-- --------- --- - ------------------------

t : ~:::00 =· ~= J=::::;f i :¡:::: '•. :::;::-~;~:::~:f ;~ 
~ 5. Químicos _______ j __ =.:__~6265-~839~- .221547 (~~27~- _:_:811_ 

quinaria. - . 073870 ( .1602) . 04361 (3. 9393) _ ~2~: __ 
nstrucc1on - . 084953 (. 9826) . 0145645 (7. 0159) • 8914 

---------- ~----

1 8. Servicios ·-- -1.05956 (.63411) .293698 (7.3237) ~3994 __ 

9. Importaciones - . 03145 (. 4 7 57) • 004273 ( 2. 6915) . 5470 

l O. Inversión (K1 + l) -.080270 (.0571) .06276 (1.8594) .3656 

• Este sector no tiene una demanda positiva (ver más adelante). Todas las 
cifras en paréntesis corresponden a los valores estadísticos t. 

Los valores que se presentan en el cuadro provienen de la infor
mación de HS. Con el objeto de hacerlos consistentes con los valores 
de la demanda final, se ha cambiado la pendiente de cada ecuación 
hasta encontrar los valores reales (A o B) , tal como se muestra en la 
gráfica 2 .1.1. 
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, 

.J* 

,-'·""""' ... / \/ 

,'!/\ 
/ ' 

-(~--------bri,~ --- --t;· --
ª1 -- bi ¡ 

---Y 

FIGURA 2.1.1 

Sean i5; y Y la demanda promedio de i (información de HS) y el 
ingreso promedio respectivamente. Así 

(2.1.4) D; =a;+ b/Y 

y l5~. la demanda promedio de i (información NA). es como sigue: 

(2. 1.5) 

De (2.1.4) y (2.1.5) se obtiene 

D* - i5 
1 1 (2.1.6) 

b* 
' 

--=y=--- + b i• 

que proporciona 

(2_1.7) D. =a + b,*Y, 
1 1 

donde D; es la demanda de i adecuada para ser consistente con los 
valores de demanda final de NA. 

Los coeficientes b~ están representados en el cuadro 2.1.3. 
Estos valores, aplicados a (2. 1.7) para todos los bienes, propor

cionan la participación (parámetros de utilidad) que se presenta en el 
cuadro 2.s,-1 que --como se mostró con anterioridad- asegura la con
sistencia con la demanda final. 

Tercero, se tuvieron que ajustar las tasas impositivas para asegurar 

4 Una vez que se encontró b; • se sustituye en (2.1.7) )L. se instrumenta para 
los ocho distintos niveles de ingreso, par.a encontrar que D/•. div.!,dido por Yh. 
es la proporción de Yh gastada en el bien i por el consumidor '1. (D/1/Y 11) es un 
elemento típico del cuadro 2.5. 
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CUADRO 2.1.3. VALORES DE LA 
PENDIENTE DE LAS FUNCIONES 

DE DEMANDA AJUSTADAS 
-

8ector bt Coeficient 
----------
Agricultura .0746 

es 

~-------· -
2. Minería .0008 

3. Petróleo .0162 
-- --------·-

4. Alimentos .1216 

i 5. Químicos .1059 
-- 4-

1 

6. Maquinaria .0367 
--~----

7. Construcción • 0082 

8. Servicios .4802 

9. Importaciones .0079 

1 10. Inversión (K1+ ¡) .14 79 
·-
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que la recaudación fuera consistente con el ingreso real alcanzado por 
d gobierno en 1968. Se analizará cada uno de los impuestos. 

La tasa del impuesto sobre la renta proporcionada por Reyes He
roles ( 1976, cuadro 3.9), no coincide -dentro del model~ con el 
ingreso total generado por el impuesto sobre la renta (cuadro 6.29 de 
Nafinsa (1974)). Manteniendo sin cambios la estructura relativa, se 
ajustó la tasa del ingreso sobre la renta con el objeto de cubrir el in
greso por este mismo concepto y, añadiendo el déficit del gobierno, se 
obtuvieron las tasas del ingreso sobre la renta que son consistentes con 
la especificación del equilibrio original 1. Para llegar a 21.244 miles 
de millones de pesos, las tasas del impuesto sobre la renta se ajustaron 
con un factor de 1.55." Las tasas de impuestos finales se presentan en 
el cuadro 2.6. 

Las tasas del impuesto a-· las ventas son el resultado de una agrega
ción de impuestos sobre los bienes, de impuestos sobre Jos servicios y 
de impuestos sobre ingresos mercantiles. Las tasas de impuesto origina
les se ajustaron a modo que se igualaran con los ingresos de 9.9750 
miles de millones de pesos derivados- del impuesto a las ventas; el fac
tor de ajuste es 1.69. Las tasas de impuestos finales se presentan en el 
cuadro 2.7. 

~ Se maneja una agregación de ocho tasas distintas de impuesto . en vez de 
utilizar las 17 tasas de impuesto presentadas por Reyes Heroles (1976). Estos 
ajustes no son necesarios para los propósitos del equilibrio original 2. 
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La tarifa arancelaria agregada se calculó ajustándola al total de in
gresos provenientes de los impuestos en el comercio exterior (inclu
yendo exportaciones e importaciones), que fue de 6.314 miles de mi
llones de pesos. La tarifa calculada (.17) llevó al ingreso realmente 
obtenido. 

De aquí que estas tasas proporcionan 

l* + C + R,,, = 37.533 miles de millones de pesos, 

que es 3.593 miles de millones de pesos menos que el total de gastos. 
Esta cantidad se cubre con las dotaciones de capital del gobierno -ecua
ción (2.8)- que asegura un presupuesto balanceado, según se requiere 
en la especificación del equilibrio original 1 .6 

Los parámetros de consumo del gobierno -proporcionados en la 
ecuación (2.7)- se derivan de la columna del consumo gubernamen
tal en el cuadro 2. t. 1, tomando exclusivamente las proporciones del 
gasto total. Se incluyó la inversión total del gobierno en 1968 --de
manda por K,-1-1 - (cuadro 6.3.1 de Nafinsa (1974)), para el cálculo 
de este vector. 

8 El ingreso total en el equilibrio original 2 fue de 37.533 miles de millones 
de pesos menos el déficit gubernamental. 



CAPÍTULO 3 

POLfTICAS FISCALES 

).1. introducción 

La finalidad de efectuar el cálculo de los equilibrios originales es 
crear un esquema para el análisis de políticas gubernamentales. Este 
capítulo trata la simulación de las políticas fiscales y sus efectos sobre 
la asignación de recursos y la distribución del ingreso. 

Las políticas a disposición del gobierno dentro del modelo consis
ten en ajustes a las tasas del impuesto sobre la renta, de impuestos so
bre ingresos mercantiles, de impuestos sobre el valor agregado y de im
puestos sobre producción, así como las políticas de subsidios o trans
ferencias a los grupos de consumidores. En particular, la simulaciones 
de este capítulo consisten en la sustitución del impuesto sobre ingresos 
mercantiles por un impuesto uniforme al valor agregado; el impuesto 
sobre la renta por el de ingresos mercantiles y el cambio en la progre
sividad del impuesto sobre la renta, a través de subsidios a ciertos gru
pos de consumidores, o bien, a través de cambios en las tasas imposi
tivas. Estas tres políticas parecen cubrir los instrumentos fiscales de 
mayor uso en el gobierno. 

Dada la naturaleza del modelo, cada simulación tiene efectos sobre 
todas las variables. El análisis sólo se concentrará en algunas de ellas. 
Dependiendo de la naturaleza de la simulación, se otorgará mayor aten
ción a ciertas variables. La: mayoría de los resultados, según se mos
trará, están en total acuerdo con la predicción de un análisis ortodoxo 
de equilibrio general de estas políticas. Se describirán algunos de los 
resultados esperados. 

Cuando se sustituye el impuesto ·de ingresos mercantiles por el del 
valor agregado, se observan, dependiendo de los cambios en el ingreso 
gubernamental, efectos distintos. Para el caso de recaudación constante 
(sección 3.2) -donde el "tamaño" de los desórdenes es menor- se 
esperaría que, si la demanda por los bienes intensivos en el µso de ca
pital tienen un aumento relativo respecto del resto, aumentará la razón 

67 
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precio del capital-precio del trabajo urbano,1 lo que conduce a la sus
titución de capital por mano de obra en la producción y a la utiliza
ción de técnicas intensivas en el uso de mano de obra. Por otro lado, 
si aumenta la demanda de bienes en el uso intensivo de mano de obra, 
descenderá 'la razón precio del capital-precio del trabajo urbano, lo 
que ccnduce a la utilización de técnicas de producción intensivas en 
el uso de capital. La asignación de recursos respondería a estos cam
bios en la demanda permitiendo el aumento de producción en los sec
tcres cuya producción tiene una demanda ligeramente más elevada. Los 
efectos sobre la distribución del ingreso serán, según se espera, muy pe
queñcs porque sólo se llevan a cabo efectos sobre los precios; no se 
esperan cambios sustanciales sobre el ingreso. 

Cuando se considera un rcambio mayor (IVA del 10% en la sec
ción 3.3), el resultado a esperarse es más directo. Dado que aumenta 
el ingreso por tributación, la demanda gubernamental "domina" el pa
trón de demanda total y conduce a una reasignación de recursos hacia 
los sectores cuya producción tiene una demanda relativamente más ele
vada por parte del gobierno. Si sucede que estos sectores son intensi
vos en el uso de fuerza de trabajo --que es et caso- se dará un des
censo en la razón precio del ·capital-precio del trabajo urbano, ocasio
nando un ajuste de las combinaciones de capital y fuerza de trabajo. 
Cor esta política, no sólo se esperan los efectos de los precios en ta dis
tribución del ingreso, sino t8.mbién el efecto directo derivado de la car
ga extra del IV A del 10%. pagado por los grupos de consumidores. 

Se esperaría que la sustitución del impuesto sobre la renta por el 
de ingresos mercantiles (sección 3.4), tuviera -si la estructura tribu
taria original es progresiva- efectos regresivos en la distribución del 
ingreso. La asignación de recursos reaccionará dependiendo de los pesos 
de dos efectos distintos: por un lado, los incentivos de consumo ge
nerados por la destitución del impuesto sobre la renta y, por el otro, el 
aumento en el impuesto sobre ingresos mercantiles que, se espera, ten
drá et efecto contrario. El primer incentivo es más fuerte para los gru
pos más ricos mientras que el efecto del impuesto a las ventas es igual 
para todcs los consumidores. Se esperaría que la asignación de recursos 
-con recaudación constante- genere un incremento en la producción 
de aquellos sectores cuya producción tiene una demanda relativamente 
más elevada por parte de los grupos más ricos. La selección de técnicas, 
así cerno los cambios en los precios de los factores, dependerá de las 
intensidades originales de factores para tales sectores. 

Los efectos esperados del reembolso único a los grupos de pobres 
y de bajos ingrerns, equivalentes al monto de sus pagos por el impuesto 
sobre la renta (sección 3.5). significarían, por un lado y en términos 

1 Como se esperaría del modelo de dos por dos. 
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de asignación de recursos, el aumento del nivel de producción en los 
sectores cuya producción tiene una demanda relativamente mayor por 
parte de esos grupos. Por el otro lado, significarían un descenso en el 
nivel de producción en los sectores cuya producción tiene una demanda 
relativamente más elevada por parte del gobierno. De nuevo, los efec
tos en los precios de los factores, así como en la selección de técnicas, 
dependen de las intensidades originales de los factores en los distintos 
~retores. Finalmente, se esperaría una mejoría en la posición relativa 
de los grupos de pobres y de bajos ingresos dentro de la distribución 
del ingreso. 

Cuando se analiza la transferencia -lump sum- a los grupos po
bres con el objeto de lograr que su ingreso medio sea igual al ingreso 
mínimo de los grupos de bajos ingresos (sección 3.6), se esperan efec
tos muy similares a los del experimento anterior, puesto que las fun
ciones de utilidad de los grupos de bajos ingresos no son muy distintas 
de las funciones de utilidad de los grupos de pobres. En este caso, se 
espera que sólo los grupos pobres mejoren su situación dentro de la 
distribución del ingreso. 

La destitución del impuesto sobre la renta que afrontan los grupos 
pobres y de bajos ingresos, acompañada por el aumento en los impues
tos de los grupos más ricos, para obtener una recaudación constante 
(sección 3.7), traería cambios pronosticados en el caso del reembolso 
único. El gobierno mantiene ahora el mismo ingreso tributario y los gru
pos ricos son los que sufren en términos de su ingreso disponible. Sólo 
si la función de utilidad del gobierno fuera muy similar a la función 
de utilidad de los ricos, que no es el caso, se obtendrían prácticamente 
los mismos cambios en la demanda final que aquellos observados en 
el ejemplo anterior. Finalmente, se esperaría una mejoría en los grupos 
pobres y de bajos ingresos dentro de la estructura de la distribución 
del ingreso, en virtud de que su ingreso disponible sería igual a su in
greso antes del pago de impuestos (tasa del impuesto sobre la renta 
iirual a cero). 

Ambcs equilibrios originales se calcularon utilizando tasas efecti
vas dentro del modelo (capítulo 2). Todas estas simulaciones de políti
cas se elaboraron utilizando las especificaciones originales y los ejerci
cios de estática comparada se hicieron con respecto de los resultados 
obtenidos en el capítulo 2, que incluye las llamadas tasas efectivas del 
modelo. De ahí que surjan dos conjuntos de simulaciones de políticas 
utilizando los equilibrios originales 1 y 2 respectivamente. 

Se presentará cada una de las políticas con las dos especificaciones 
y se compararán con los resultados de' los equilibrios originales. Las 
características de cada uno de los experimentos de estática compara
da se describen al inicio de cada sección y los resultados se presentan 
en términos de cambios porcentuales. 
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3 .2. Sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles (recaudación 
constantej por el impuesto al valor agregado (IV A) 

La legislación mexicana aprobó una reforma tributaria que susti
tuye el impuesto sobre ingresos mercantiles por un impuesto uniforme 
del 10% al valor agregado,:! que entrará en vigor en 1980. 

Tal reforma se simula dentro del modelo sustituyendo el impuesto 
a las ventas por la tasa uniforme del IV A que devenga el mismo in
greso tributario percibido por el gobierno en el equilibrio original. El 
cálculo de la tasa del IV A (tv) se hizo utilizando la siguiente con
dición: 

8 1:1 X 10 

(3.1) l: l: t" P; ;¡Y;; l: l:c. pX'' = C, 
1 1 1 

i=I i=lO 

donde RvAr es el ingreso derivado del IVA, Y;¡ se refiere a los coeficien
tes k; y l;, y e es el ingreso devengado por el impuesto a las ventas 
en el equilibrio original. Puesto que tv. es constante, sobre las activida-,, 
darles y factores (aplicado al valor agregado en su conjunto), se ob
tiene 

(3.2) 
e 

t" - -i;--1-:1-

l: l: p¡''(¡¡ 
i=l i=lO 

La ecuación (3.2) representa la tasa del IVA que reditúa el ingreso 
equivalente al ingreso tributario proveniente de las ventas en el equi
librio original. 

Dado que ambos equilibrios tienen el mismo ingreso proveniente 
del impuesto a las ventas, se ha calculado tv de tal manera que lleve 
a RvAr = C. Por lo tanto, bajo este nuevo sistema tributario, e; = O 
para todas las i y tv = .0383 para todas las Y;; en ambas especifica
ciones. El gobierno no impone impuestos sobre las ventas (e¡) pero 
grava un IV A uniforme (tv) al valor agregado de cada actividad que 
produce el mismo ingreso tributario. Se describirán los nuevos equili
brios con el IVA. 

2 La siguiente simulación trabaja exactamente con el IV A del 10%. En 
ambos casos se aplica (rendimiento constante y 10%) la tasa uniforme del IVA 
a todos los sectores, haciendo a un lado las excepciones efectuadas en esta 
reforma. 
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3.2.1. El IV A en el equilibrio original 1 ª 

Con la completa destitución del impuesto a las ventas los precios 
de los productores son equivalentes a los precios de los consumidores. 
El nuevo vector de precios con el IV A (cuadro 3.1) muestra un au
mento en los precios de todos los bienes respecto de los precios origi
nales de los productores (signos a la derecha de la primera columna) .4 

Les precios suben a causa del aumento en los "costos" de producción: 
los productores pagan ( 1 + t") más veces por unidad de valor agre
gado en la producción. 

En lo referente a los precios de los factores, se observa que la ra
zón precio del capital-precio del trabajo urbano sufre un descenso como 
resultado del aumento en la demanda por los bienes intensivos en el 
uso de fuerza de trabajo (e.g., minería), que parece ser mayor que el 
aumento total en la demanda por bienes intensivos en el uso de capital. 
Esto se debe al hecho de que d ingreso gubernamental subió (ver nota 
5, pág. 76). Estos cambios en los precios relativos de los factores 
explican los cambios en los coeficientes de capital y fuerza de trabajo. 
De la ecuación (1.9) y (1.10) se sabe que aK;/a(r/w) < O y aL;/ 
a (r / w) > O, por lo que se da un aumento para todos los sectores 
-con excepción de la agricultura- en los coeficientes de capital y 
i.Jn descenso en los coeficientes de fuerza de trabajo. Aun cuando las 
intensidndes originales de los factores no se invierten, existe una clara 
tendencia a la utilización de técnicas de producción intensivas en el 
uso de capital. 

Los niveles de actividad muestran una reasignación de recursos en 
contra de las inversiones y de las importaciones debido al aumento 
en .los precios de los bienes que los "crean". Esta reasignación se da en 
favor de los sectores de alimentos y servicios, que son los que enfren
tan las tasas más elevadas en el impuesto a las ventas en la especifica
ción original. 

La mayoría de los precios de los consumidores disminuyen. La to
tal destitución del impuesto sobre ingresos mercantiles ha dado como 
resultado un descenso en los precios de los consumidores en casi todos 
los sectores. El efecto del IV A no parece compensar el efecto de la 

~ La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 1,128, 1,530 para el segundo, 2,620 para el tercero, 1,694 
para el cuarto y 2,827 para el quinto. El cálculo del equilibrio original requirió 
menos de dos minutos de tiempo CPU en l¡¡ computadora IBM 370/158 en el 
Centro de Cómputo de Yale. · 

4 Los signos a la izquierda de la primera columna en los cuadros 3.1, 3.3, 
3.5 y 3.7, representan la dirección de los cambios con respecto de los precios 
originales de los consumidores en los equilibrios originales respectivos. 



S
ec

to
r 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 . 
M

in
er

ía
 

P
et

ró
le

o 

A
li

m
en

to
s 

Q
uí

m
ic

os
 

M
aq

ui
na

ri
a 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

S
er

vi
ci

os
 

Im
po

rt
ac

io
ne

s 

In
ve

rs
ió

n 

M
an

o 
de

 
ob

ra
 r

ur
al

 
M

an
o 

de
 

ob
ra

 u
rb

an
a 

C
ap

it
al

 

C
U

A
D

R
O

 
3.

1.
 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

IM
P

U
E

S
T

O
 

S
O

B
R

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

M
E

R
C

A
N

T
IL

E
S

 
P

O
R

 
E

L
 

IM
P

U
E

S
T

O
 

A
L

 
V

A
L

O
R

 
A

G
R

E
G

A
D

O
 

(.
03

83
).

 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 
O

R
IG

IN
A

L
 

1 
(C

am
bi

o 
po

rc
en

tu
al

) 

C
oe

fi
ci

en
te

s 
IP

ar
tic

ip
ac

ió
r 

. 

M
an

o 
N

iv
el

es
 

V
al

or
 

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 

de
 m

an
o 

P
re

ci
os

ª 
C

ap
it

al
 

de
 o

br
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

 
ag

re
ga

do
 

de
l 

ca
pi

ta
l 

de
 o

br
a 

(
-
)
l.

 0
94

4(
+

) 
o.

o 
.0

21
 

-.
0

7
1

 
-.

0
6

6
 

-.
0

9
0

 
-.

0
5

1
 

(+
)1

.0
14

0(
+

) 
.2

53
 

-.
2

6
7

 
-1

.1
1

7
 

-1
.1

0
9

 
-.

8
3

3
 

-1
.3

5
6

 

(-
)1

.1
7

6
0

(+
) 

.1
75

 
-.

6
5

3
 

-.
0

4
6

 
-.

0
4

7
 

.1
16

 
-.

7
3

0
 

(-
) 

.9
96

5(
+

) 
.1

48
 

-.
4

5
7

 
.7

32
 

.7
32

 
.8

88
 

.2
50

 

(-
)1

.0
6

1
8

(+
) 

.4
01

 
-.

1
8

2
 

. -
.2

4
6

 
-.

2
4

7
 

.1
25

 
-.

4
4

9
 

(-
)1

.0
7

8
1

(+
) 

.3
76

 
-.

2
0

2
 

-.
6

6
0

 
-.

6
6

1
 

-.
2

4
8

 
-.

8
4

5
 

(-
) 1

.1
2

7
0

(+
) 

.1
83

 
-.

2
5

1
 

-1
.9

5
5

 
-2

.0
2

0
 

-1
. 7

68
 

-2
.1

9
3

 

(-
) 

.9
97

7(
+

) 
o.

o 
-.

3
6

7
 

.1
78

 
-.

0
1

8
 

.1
3

7
 

-.
1

8
1

 

1.
06

18
(+

) 
--

--
-1

. 2
52

 
--

--
--

1.
09

56
(+

) 
--

--
-2

.5
2

5
 

--
--

--
·~
 
. 

l.
 0

26
9 

(-
) 

--
--

--
--

--
--

1
.0

 
--

--
--

--
--

--
1

.0
0

3
5

(-
) 

--
--

--
--

--
--

D
em

an
da

 

-.
1

0
5

 

.5
3

1
 

.5
04

 

.7
85

 

-.
1

8
0

 

.1
49

 

.5
36

 

l.
 6

62
 

-3
.2

1
3

 

-2
.8

6
3

 

-- -- --
a 

L
os

 
ca

m
bi

os
 e

n 
lo

s 
pr

ec
io

s·
··s

e 
de

sc
ri

be
n 

po
r 

lo
s 

si
gn

os
 

en
tr

e 
pa

ré
nt

es
is

. 
T

od
os

 l
os

 p
re

ci
os

 s
e 

pr
es

en
ta

n 
en

 t
én

ni
no

s 
de

 
sa

la
ri

o
s 

u
rb

an
o

s 
(n

u
m

er
ar

io
).

 
L

as
 c

if
ra

s 
re

p
re

se
n

ta
n

 
lo

s 
p

re
ci

o
s 

y 
n

o
 

lo
s 

ca
m

b
io

s 
p

o
rc

en
tu

al
es

 
(e

st
o

 
se

 
ap

li
ca

 
a 

to
d

o
s 

lo
s
 

c
u

a
d

r
o

s
) 

. 



C
on

su
m

id
or

es
 

P
ob

re
 u

rb
an

o 

P
ob

re
 r

ur
al

 

U
rb

an
o 

de
 

in
gr

es
os

 b
aj

os
 

R
ur

al
 d

e 
in

gr
es

os
 b

aj
os

 
U

rb
an

o 
de

 
in

gr
es

os
 m

ed
io

s 
R

ur
al

 d
e 

in
gr

es
os

 m
ed

io
s 

U
rb

an
o 

ri
co

 

R
ur

al
 r

ic
o 

G
ob

ie
rn

o 

T
ot

al
 

C
U

A
D

R
O

 
3.

2.
 

S
U

S
T

IT
U

C
IÓ

N
 

D
E

L
 

IM
P

U
E

S
T

O
 

S
O

B
R

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

M
E

R
C

A
N

T
IL

E
S

 
P

O
R

 E
L

 
IM

P
U

E
S

T
O

 
A

L
 

V
A

L
O

R
 

A
G

R
E

G
A

D
O

 
(.

03
83

) 
(A

S
IG

N
A

C
IÓ

N
 

F
IN

A
L

) 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 
O

R
IG

IN
A

L
 

1 

A
gr

i-
A

li-
C

on
st

ru
c-

lm
po

r-
cu

lt
ur

a 
M

in
er

ía
 

P
et

ró
le

o 
m

en
to

s 
Q

u
i m

ic
os

 
M

aq
ui

na
ri

a 
ci

ón
 

S
er

vi
ci

os
 

ta
ci

on
es

 
In

ve
rs

ió
n 

.0
31

 
.0

04
 

.0
11

 
.0

30
 

.0
05

 
.0

01
 

o.
o 

.0
01

 
o.

o 
.0

04
 

.0
54

 
.0

14
 

.0
3

6
 

.0
53

 
.0

32
 

1 
.0

27
 

o.
o 

.0
25

 
.0

18
 

.0
21

 

.1
95

 
.0

8
3

(-
) 

.1
96

 
.1

96
 

1 

.2
0

7
(+

) 
i 

.1
95

 
.1

6
4

(-
) 

.1
87

 
.1

81
 

.1
3

1
(-

) 

.1
43

 
.0

58
 

.1
37

 
.1

42
 

.1
42

 
.1

33
 

.1
02

 
.1

2
6

(-
) 

.1
22

 
. 0

9
0

(-
) 

.2
81

 
.1

2
6

(-
) 

. 2
95

(+
) 

.2
83

 
.3

13
 

i 
.2

98
 

.2
7

1
(-

) 
. 2

87
 

. 2
8

0
(-

) 
.1

9
8

(-
) 

.0
67

 
.0

21
 

.0
52

 
.0

66
 

.o
so

 
.0

44
 

.0
13

 
.0

42
 

. 0
36

 (
+

) 
. 0

32
 

.1
75

 
.0

7
4

(-
) 

.1
75

 
.1

75
 

.1
83

 
.1

73
 

.1
4

4
(-

) 
.1

66
 

.1
61

 
1
.1

1
6

(-
) 

• O
SJ

 
.0

15
 

.0
37

 
.0

52
 

.0
34

 
.0

29
 

o.
o 

.0
27

 
.0

21
 

.0
2

2
 

.0
01

 
.6

0
5

(+
) 

.0
6

1
(+

) 
.0

03
 

.0
3

4
(+

) 
.1

0
0

(+
) 

.3
0

6
(+

) 
.1

3
9

(+
) 

.1
81

 
.3

8
6

(+
) 

1
.0

 
1

.0
 

1
.0

 
1

.0
 

l.
 o

 
l.

 o
 

1
.0

 
1

.0
 

l.
 o

 
1

.0
 

" 
C

am
bi

os
 

po
rc

en
tu

al
es

. 

N
iv

el
 d

e 
ut

il
id

ad
ª 

.0
30

 

-.
1

5
0

 

-.
3

4
0

 

-.
0

8
0

 

.3
40

 

-.
1

2
0

 

. 2
70

 

-.
1

0
0

 

.3
3

0
 

.2
30

 



74 1 AIME SERRA l'UCHE 

destitución del impuesto a las ventas. De las ecuaciones de demanda 
sabemos que o X''. (p) /oc. < O. Por tanto, la demanda debe aumentar 

1 1 

en todos aq~ellos sectores con una disminución neta en los precios de 
los consumidores. La columna de demanda (cuadro 3.1) muestra un 
aumento casi ~onsistente en las demandas de mercado finales (de aquí 
en adelante se denominará únicamente demandas finales). La demanda 
final por importaciones e inversión sufre un descenso como resultado 
del IV A, en virtud de que estos sectores no enfrentan ningún impuesto 
a las ventas en la especificación original.;; 

En términos de efectos de distribución de esta política, se observan 
muy pocos cambios en las participaciones en la asignación final (cua

. dro 3.2). Sólo el gobierno muestra un aumento consistente en su par
ticipación final así como en su nivel de utilidad.'' 

Por otro lado, se observa un patrón muy consistente en los niveles 
de utilidad de los grupos de consumidores: aumentaron los de los gru
pos urbanos como resultado del incremento en los salarios urbanos y 
descendieron los de los grupos rurales como resultado de la disminu
ción de los salarios rurales. El cambio en el precio del capital, así como 
su distribución entre los individuos, parece no alterar este efecto . 

. 3.2.2. El IV A en el equilibrio original 2 7 

En este caso también se observa un aumento consistente en los 
precios de los bienes (cuadro 3.3). De nuevo, el "costo" ha aumentado 
por ( t + t") veces por unidad de valor agregado. Como en el caso 
del equilibrio original t, existe una clara tendencia al aumento de los 
precios de los bienes. 

Sin embargo, respecto de los precios de los factores se observa pre
cisamente el efecto contrario al presentado con anterioridad. La razón 

;; Se han calculado, para todas las simulaciones con "recaudación constante", 
las tasas adecuadas bajo el supuesto de precios unitarios. Puesto que éstos no 
son siempre exactamente igual a 1, existen algunas variantes en el ingreso 
recaudado y, por lo tanto, se dan variantes en la demanda gubernamental que se 
reflejan en el vector de la demanda final. 

'' Este incremento puede explicarse con las variantes en el ingreso tributa
rio (ver nota 5). 

7 La solución se obtuvo después de cinco Merril /oops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 2,800, 1,256 para el segundo, 2,640 para el tercero, 3,549 
para el cuarto y 1,664 para el quinto. El cálculo del equilibrio original requirió 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 en el 
Centro de Cómputo de Yale. 
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precio del capital-precio del trabajo urbano aumenta por el incremento 
en la demanda por bienes en el uso intensivo de capital (e.g., servicios). 
En este caso, el ingreso tributario del gobierno es menos significativo 
(ver capítulo 2) y su demanda tiene un peso menor dentro del patrón 
de demanda total. Esta puede ser la explicación de la diferencia entre 
las dos especificaciones. Los cambios en los precios de los factores lle
van a la utilización de técnicas intensivas en el uso de mano de obra 
en todos los sectores, excepto en la agricultura donde descendió la ra
zón precio del capital-precio del trabajo rural. Aun cuando no son re
vertidas las intensidades originales de los "sectores de uso intensivo 
de capital", todas las actividades de producción -excepto la primera
se vudven más intensivas en el uso de mano de obra. 

Las actividades de inversión y de importación muestran, de nuevo, 
un descenso sustancial en su "nivel de producción". Todos los produc
tos que "crean" importaciones e inversión son más caros. Al mismo 
tiempo, se observa que únicamente los servicios son los que se benefi
cian de la reasignación de recursos resultante de la sustitución del im
puesto sobre ingresos mercantiles por el del valor agregado. 

También es muy distinto el comportamiento de los precios de los 
ccnsumidores; la mayoría va en forma ascendente (signo a la izquier
da de la columna precios). únicamente descienden los precios de los 
ccnsumidores de maquinaria y servicios (este último con la tasa más 
elevada del impuesto a las ventas). El resto de los precios de los consu
midores aumenta y, por lo tanto, debe esperarse un descenso en las de
mandas finales. Sin embargo, aumenta la demanda por la minería (esto 
se explica por la variación en el ingreso tributario, dada la intensidad 
en la cual el gobierno demanda productos derivados de la minería). 
Finalmente, el descenso en la demanda por importaciones e inversión 
es más fuerte porque estos dos sectores no se gravaron en la especifi
cación original y, como resultado de la imposición del IVA, se "pro
ducen" con "costos" más elevados. 

Los efectos de distribución del IV A no siguen un patrón claro (cua
dro 3.4). Los cambios en las participaciones no muestran una tenden
cia clara, con excepción de la gubernamental, que experimenta un in
cremento consistente. La mayoría de los niveles de utilidad muestran 
una tendencia descendente puesto que los cambios en los precios de los 
factores no dan como resultado cambios sustanciales en el ingreso de 
lo grupos y, por tanto, en sus niveles de utilidad. En este caso no se 
observan diferencias en los cambios del bienestar entre los grupos ur
banos y rurales. Parecería como si el aumento en el precio del capital, 
y su distribución entre los individuos, compensara los cambios en los 
salarios rurales y urbanos. 



S
ec

to
r 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 

M
in

er
ía

 

P
et

ró
le

o 

A
li

m
en

to
s 

Q
uí

m
ic

os
 

M
aq

ui
na

ri
a 

C
on

st
ru

cc
ió

n 

S
er

vi
ci

os
 

Im
po

rt
ac

io
ne

s 

In
ve

rs
ió

n 

M
an

o 
d

e 
ob

ra
 ru

ra
l 

M
an

o 
de

 
ob

r.a
 u

rb
an

a 

C
ap

it
al

 

C
U

A
D

R
O

 
3.

3.
 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

D
E

L
 

IM
P

U
E

S
T

O
 

S
O

B
R

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

M
E

R
C

A
N

T
IL

E
S

 
f'O

R
 

E
L

 
IM

P
U

E
S

T
O

 A
L

 V
A

L
O

R
 

A
G

R
E

G
A

D
O

 
(.0

38
3)

 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 
O

R
IG

IN
A

L
 

2 
(C

am
bi

o 
po

rc
en

tu
al

) 

C
oe

fi
ci

en
te

s 
l'a

rt
ic

ip
ac

ió
rl

 

M
an

o 
N

iv
el

es
 

V
al

or
 

P
ar

ti
ci

pa
ci

ón
 

de
 m

an
o 

P
re

ci
os

 
C

ap
it

al
 

de
 o

br
a 

de
 a

ct
iv

id
ad

 
ag

re
ga

do
 

de
l c

ap
it

al
 

de
 o

br
a 

(+
)1

.0
7

4
8

(+
) 

.0
6

6
 

-.
0

4
1

 
-.

4
2

1
 

-.
4

3
2

 
-.

3
7

1
 

-.
4

6
9

 

(+
)1

.0
0

9
2

(+
) 

-.
1

2
6

 
.1

1
5

 
-1

. 7
41

 
-1

. 7
42

 
-1

. 8
53

 
-1

. 
64

1 

(+
)1

.1
7

7
3

 (
+

) 
-.

0
5

8
 

.2
4

6
 

-.
3

9
0

 
-.

3
7

3
 

-.
4

5
8

 
-.

0
1

5
 

(+
) 
.~

_9
96

3(
+)

 
-.

0
7

4
 

.1
1

5
 

-.
0

3
0

 
-.

0
2

9
 

-.
0

9
4

 
.1

7
2

 

(+
)1

.0
6

1
9

(+
) 

-.
1

3
3

 
.0

7
3

 
-.

8
2

3
 

-.
8

2
3

 
-.

9
7

6
 

-.
7

3
9

. 

(-
)1

.0
8

6
8

(+
) 

-.
1

5
0

 
.1

0
1

 
-1

. 2
22

 
-1

. 
22

1 
-1

. 3
92

 
-1

.1
4

4
 

(+
)1

.1
2

6
5

(+
) 

-.
0

4
6

 
.0

9
5

 
-2

.5
3

7
 

-2
.5

0
9

 
-2

.6
1

4
 

-2
.4

3
7

 

(-
) 

.9
9

7
2

(+
) 

o.
o 

.1
3

1
 

.7
9

4
 

.8
7

6
 

.8
1

1
 

.9
4

5
 

1
.0

6
0

9
(+

) 
--

--
-Z

.5
2

9
 

--
--

--
1

.1
0

0
7

(+
) 

--
--

-3
.1

9
6

 
--

--
--

• 9
8

7
1

(+
) 

--
--

. 
--

--
--

--
1

.0
 

.--
--

--
--

--
1

.0
0

6
5

(+
) 

--
--

--
--

--
.,._

 

D
em

an
da

 

-1
.1

1
0

 

1
.0

0
6

 

-.
3

2
8

 

-.
1

7
5

 

-1
.1

9
1

 

.3
4

7
 

-.
4

7
2

 

1
.9

6
6

 

-2
.9

2
8

 

-3
.8

2
3

 

-- -- --



C
on

su
m

id
or

es
 

P
ob

re
 u

rb
an

o 

P
ob

re
 r

ur
al

 

U
rb

an
o 

de
 

in
gr

es
os

 b
aj

os
 

R
ur

al
 d

e 
in

gr
es

os
 b

aj
os

 
U

rb
an

o 
de

 
in

gr
es

os
 m

ed
io

s 
R

ur
al

 d
e 

in
gr

es
os

 m
ed

io
s 

U
rb

an
o 

ri
co

 

R
ur

al
 r

ic
o 

G
ob

ie
rn

o 

T
ot

al
 

C
U

A
D

R
O

 
3.

4.
 

S
U

S
T

IT
U

C
IO

N
 

D
E

L
 

IM
P

U
E

S
T

O
 

S
O

B
R

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

M
E

R
C

A
N

T
IL

E
S

 
P

O
R

 E
L

 
IM

P
U

E
S

T
O

 A
L

 V
A

L
O

R
 

A
G

R
E

G
A

D
O

 
(.0

38
3)

 
(A

S
IG

N
A

cl
ó

N
 

F
IN

A
L

) 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 
O

R
IG

IN
A

L
 

2 

A
gr

i· 
C

on
s·

 
Im

po
r-

cu
lt

ur
a 

M
in

er
ía

 
P

et
ró

le
o 

A
li

m
en

to
i 

Q
uí

m
ic

os
 

M
aq

ui
na

ri
a 

tr
uc

ci
6n

 
Se

rv
ic

io
s 

ta
ci

on
es

 
In

ve
rs

ió
n 

.0
31

 
.0

04
 

.0
11

 
.0

29
 

.0
05

 
.0

01
 

o.
o 

.0
01

 
o.

o 
.0

05
 

.0
53

(+
) 

.0
15

 
.
0
3
~
(
+
)
 

.0
52

 
.0

31
 

.0
26

 
o.

o 
.0

24
 

.0
18

 
.0

2
3

. 

.1
9

3
(-

) 
.0

89
 

.1
97

 
.1

95
 

.2
06

 
.1

96
 

.1
6

9
(-

) 
.1

8
8

(-
) 

.1
8

3
(-

) 
.1

4
6

(-
) 

.1
40

(+
) 

.0
6

0
(-

) 
.1

34
 

.1
40

(+
) 

.1
39

 
.1

31
 

.1
03

 
.1

26
 

.1
22

(+
) 

.0
99

 

.2
82

 
.1

3
5

(-
) 

.2
9

7
(-

) 
• 2

83
(-

) 
.3

1
5

(-
) 

.3
0

2
(-

) 
.2

8
0

(-
) 

.2
92

 
.2

8
7

(-
) 

.2
2

3
(-

) 

.0
6

7
(-

) 
.0

23
 

• 0
58

(+
) 

.0
66

 
.0

51
(+

) 
.0

45
(+

} 
.0

14
 

.0
42

 
.0

36
 

.0
36

 

.1
79

 
.0

8
1

(-
) 

.1
7

9
(-

) 
.1

79
 

.1
88

 
.1

7
8

(-
) 

.1
5

1
(-

) 
.1

7
1

(-
) 

.1
6

7
(-

) 
.1

3
3

(-
) 

.0
54

 
.0

16
 

.0
3

8
(-

) 
.0

54
 

.0
35

 
.0

30
 

o.
o 

.0
28

 
.0

22
 

.0
26

 

.0
01

 
.5

77
(+

) 
.0

55
(+

) 
.0

02
 

.0
30

 
.0

91
(+

) 
• 2

83
(+

) 
.1

28
(+

) 
.1

65
(+

) 
.3

09
(+

) 

1
.0

 
L

O
 

1
.0

 
L

O
 

L
O

 
L

O
 

L
O

 
L

O
 

L
O

 
1

.0
 

~ 
C

am
bi

os
 p

or
ce

nt
ua

le
s.

 

N
iv

el
 d

e 
ut

il
id

ad
ª 

-L
0

2
0

 

-.
1

9
0

 

-.
1

5
0

 

.0
10

 

-.
1

8
0

 

-.
1

1
0

 

-.
1

7
0

 

-.
1

8
0

 

-.
1

4
0

 

-.
1

5
0

 



78 JAIME SERRA PUCHE 

3.2.3. Comparación de las dos simulaciones 

La comparación entre los dos conjunto$ de resultados muestra al
gunas ambigüedades. Los cambios en los precios relativos de los facto
res tienen direcciones opuestas y, por tanto, es muy diferente la selec
ción de técnicas. 

Sin embargo, hay algunos resultados comunes. Ambas especifica
ciones muestran una clara tendencia ascendente en los precios de los 
bienes. En ambos casos, la sustitución del impuesto sobre ingresos mer
cantiles por el IV A da como resultado la reasignación de recursos en 
favor de los sectores que enfrentaban originalmente impuestos sobre 
ingresos mercantiles elevados (e.g., servicios) y en contra de los sec
tores que no enfrentaban ningún impuesto sobre ingresos mercantiles 
(e.g., importaciones e inversión). 

Los efectos de esta política sobre la distribución del ingreso son 
distintos debido a la diferencia en los cambios de los precios de los 
factores.8 

3.3. Sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el IV A 
(.10) 

Aun cuando el IV A del 10% entrará en efecto en México en ene
ro de 1980, cuando el gobierno devengará una recaudación mayor por 
impuestos y la economía se encontrará en un rango de producción dis
tinto al de 1968, se ha decidido simular esta política para analizar 
-con desórdenes más grandes...,.- los efectos de este tipo de tributa
ción. El propósito tiene dos aspectos: simular esta política aprobada 
recientemente por el gobierno mexicano y subrayar los efectos del IV A 
con una tasa impositiva más elevada, con el fin de eliminar las ambi
güedades obtenidas en el caso de la recaudación constante. 

La nueva tasa del IV A está determinada exógenamente (t~ = .10). 

El ingreso total derivado de la tributación aumentará puesto que t~ > 
t•. De nuevo, la economía está en una situación donde los impuestos 
sobre las ventas son cero (c;i = O 1t'í) y existe un IV A uniforme (t'; = 
.10 1fY;;) con el mismo monto en ambas especificaciones. Se descri
birán los nuevos equilibrios. 

x El lector puede suponer qm~ todas estas diferencias se deben a las distintas 
especificaciones subyacentes en los dos equilibrios originales. Para probar esta 
hipótesis se simulará -en la sección siguiente- la misma política, con desór
denes de mayor magnitud. 
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3.3.1. El /VA (.10) en e/ equilibrio original J!• 

La sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el IV A 
da como resultado un aumento consistente en los precios de los bienes' 
(cuadro 3.5). Ahora la producción paga (l + t;·) veces más por uni-
dad de valer agrtgado, razón por la que se elevan los "costos" de pro
ducción. 

El cambio en los precios de Jos factores sigue el mismo patrón que 
se muestra en 3 .2. l. El precio del capital descendió con respecto al 
precio de la mano de obra urbana, resultado de un agudo incremento 
en el ingreso tributario que percibe el gobierno (puesto que éste de
manda relativamente más bienes que usan intensivamente la mano de 
obra) . Este descenso en la razón precio del capital-precio del trabajo 
urbano se refleja en Jos movimientos de los coeficientes de capital y 
mano de obra. Con excepción de la agricultura -donde el precio de 
la mano de obra descendió pronunciadamente-, todos los sectores 
utilizan ahora técnicas de producción más intensivas en el uso de ca
pital. Sin embargo, ninguno de los cambios en los coeficientes es lo 
suficientemente fuerte como para invertir las intensidades originales 
de los factores. 

El comportamiento de los niveles de actividades muestra un patrón 
distinto al que se siguió en los experimentos anteriores. Por ejemplo, 
aumenta la inversión y las importaciones aun cuando se hayan elevado 
los precios de los bienes que los "crean". La explicación de este re
sultado está íntimamente ligada a la magnitud de la tasa del IV A. El 
gobierno percibe un ingreso mucho más elevado y, por lo tanto, au
menta su demanda por la producción de sectores como minería. cons
trucción e inversión,10 otorgando incentivos para mayores niveles de 
producción en aquellos sectores que tienen una alta demanda, tanto 
directa como indirecta, por parte del gobierno (i.e., aumentos en los 
niveles de producción en maquinaria e importaciones que se utilizan 
en la elaboración de la minería, construcción, servicios, etc.) .11 

11 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número d~ iteraciones para el primer 
Merril loop fue de 3.678, 970 para el segundo. 1.602 para el tercero. 1.561 para 
t:I cuarto y 2,268 para el quinto. El cálculo del equilibrio original requirió me
nos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/ 1 ;s en el 
Centro de Cákulo de Yale. 

10 Ver la ecuación (2.7) en el capítulo 2 para confirmar que el gobierno 
asigna, en términos relativos, grandes ~roporciones de su ingreso a la demanda 
por tales sectores. 

11 Este resultado no se tiebe a las características del IVA sino al aumento 
en el ingreso tributario. Sin tomar en consideración la política, un aumento 
en el ingreso gubernamental da como resultado la reasignación de recursos en 
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Aun cuando aumentaron los precios de los consumidores (signos 
a la izquierda de la columna de precios, cuadro 3.5), con excepción 
del de la agricultura,12 las demandas finales no descienden de manera 
consistente. Los incrementos en la demanda del gobierno por la mine
ría, construcción, servicios e inversión,13 compensan el descenso en la 
demanda final de los consumidores. Sin embargo, para el resto de los 
sectores parece prevalecer el efecto del aumento en el precio cax1~ (p) / 

1 

ap¡ < O]. 
Los efectos distributivos de esta política son bastante claros. Los 

consumidores experimentan un descenso considerable en su participa
ción en la asignación final de la producción (cuadro 3.6). La carga 
extra del nuevo IVA (R~AT - RVAT) es pagada, en su totalidad, por los 

grupos de consumidores. Puesto que los consumidores enfrentan más 
pago de impuestos que en los equilibrios originales, se da una pérdida 
neta en sus niveles de utilidad. Los ingresos reales han descendido a 
causa del incremento resultante en los precios de los bienes. Sin em
har¡zo. el gobierno muestra 11n a11mento definitivo en su participación 
en la asignación final de la producción y, por tanto, en su nivel de 
utilidad. 

3.3.2. EL IVA (.10) en el equilibrio original 2 14 

Los result?.d 0 s de esta ~:imu!ación son muy similares a los que se 
oht11vieron utilizando el equilibrio original 1, en el IV A ( .0383) y en 
el JV A ( .1 Q) . Se dan algunos efectos no obtenidos en el equilibrio ori
~inal 2 con la recaudación constante del IV A, pero estos han sido cap
t;:idos con el desorden más grande del IV A de 1 Oº·o. 

Los precios de los bienes aumentan de manera consistente como 
en los otros casos (cuadro 3.7). los "costos" de producción sufrieron 
un aumento -tal como se mencionó-- con la introducción del IVA. 
n~scendió la razón precio del capital-precio del trabaio urbano, debido, 

favor de los sectores cuya producción tiene una demanda muy elevada por par
te del gobierno, tal como se mostró con anterioridad. 

12 El descenso en los salarios rurales compensa el efecto del IV A en los 
precios de los bienes de origen agrícola. 

1~1 Estos aumentos se esperan debido al signo de aX;G (p) /a Re > O en la 
ecuación de la demanda gubernamental. Este efecto domina, para los sectores 
con un b¡G relativamente elevado, a) efecto aX¡h (p) /aP¡ < 0 en la demanda 
de las familias. 

H La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el primer 
Merril loop fue de 1,785, 1,632 para el segundo, 1,338 para el tercero, 2,970 
para el cuarto y 2,834 para el quinto. El cálculo del equilibrio original requirió 
menos de dos minutos CPU en la computadora 370/158 del Centro de Cómputo 
de Yale. 
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una vez más, al incremento en el ingreso gubernamental, que parece 
asignarse, en su mayoría, a la demanda por bienes intensiyos en el uso 
de mano de obra. Estos movimientos explican los cambios esperados 
en los coeficientes de capital y de mano de obra. Mientras que la agri
cultura se vuelve más intensiva en el uso de mano de obra -debido 
al aumento de la razón precio del capital-precio del trabajo rural
el resto de los sectores usa más intensivamente el capital. 

Los niveles de producción cambian, una vez más, con la influen
cia de la demanda gubernamental. El aumento en el ingreso tributario 
por esta nueva política se refleja en una demanda final más elevada 
y en el aumento en los niveles de producción de los sectores que tie
nen más demanda por parte del gobierno. En particular, el aumento 
en la producción de la minería, construcción y servicios, así como en 
la inversión total, es el resultado de un ingreso tributario más elevado 
percibido por el gobierno. La producción de maquinaria se eleva de
bido a la demanda intermedia de los sectores en crecimiento y por la 
demanda directa por parte del gobierno (cuadro 3.7). 

Todos los precios de los consumidores aumentan. El descenso es
perado en la demanda final para todos los sectores se compensa por 
el incremento de la demanda gubernamental, según se explicó en la 
sección anterior. Los sectores en los que su demanda final aumenta 
son los que se asocian con las b~ relativamente elevadas en la función 
de utilidad del gobierno. 

Finalmente, se da un aumento en la participación del gobierno en 
la distribución final de la producción, que está acompañada de un des
censo consistente en la participación de los consumidores. Este cambio 
en la asignación final -que también se observa en la simulación ante
rio;- conduce a un descenso en los niveles de utilidad de los consu
midores y a un aumento sustancial del nivel de utilidad del gobierno 
(cuadro 3.8). 

3.3.3. Comparación de las dos simulaciones 

Ambas especificaciones muestran prácticamente los mismos resul
tados, que están en concordancia absoluta con los resultados de la si
mulación de recaudación constante del IV A con el equilibrio original 1. 
La dimensión de este nuevo desorden permite que el algoritmo capte 
los efectos del IV A que no fueron tan evidentes en las simulaciones 
del IV A con recaudación constante. 

Se observa que la sustitución del iIIJpuesto sobre ingresos mercan
tiles por un IVA uniforme conduce a los siguientes resultados: 

- Se da un aumento consistente en los precios de los bienes. 
- Se observa un descenso en la razón precio del capital-precio del 
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trabajo urbano que da como resultado la utilización de técnicas de 
producción intensivas en el uso de capital (sin invertir las intensidades 
originales de los factores). 

- En cuanto al IV A del 10%, se da un aumento en los precios de 
los consumidores, efectuándose el descenso esperado en la demanda 
final únicamente entre los sectores en los que la demanda por parte del 
gobierno no es muy significativa. 

- Se lleva a cabo la reasignación de recursos -en el caso del IV A 
del 10%- en ·favor de los sectores cuya producción es demandada 
!)or parte del gobierno. En particular, se da un aumento en la inver
sión total y en las importaciones totales (el aumento de la demanda 
gubernamental por las importaciones tanto directas como indirectas, 
pudo tener un efecto negativo en la balanza de pagos si ésta no se 
mantuviera constante). Los sectores construcción y minería se favore
cen con esta asignaci-ón de recursos. Algunos otros sectores (e.g., ma
ciuinaria) aumentan. su nivel de producción debido al incremento en 
la demanda intermedia más que en la final. 

3.4. Sustitución del impuesto sobre la renta (recaudación constante) 
por el impuesto sobre ingresos mercantiles 

La intención original de esta política es evitar la evasión en el 
pago de los impuestos. Al destituir el impuesto sobre la renta y au
mentar el impuesto a las ventas con el objeto de obtener el ingreso 
tributario que el gobierno debería percibir, se erradicaría la evasión 
de impuestos sobre la renta y el gobierno recibiría el ingreso tributa
rio esperado. Como se verá, esta política conduce a efectos no deseados 
en la distribución del ingreso, debido a sus características regresivas. 

La absoluta destitución del impuesto sobre la renta requiere de 
nuevas tasas de impuesto a las ventas (c1 ) que generen los ingresos 

1 

tributarios derivados de los impuestos originales sobre ingresos mer
cantiles más el ingreso proveniente de los impuestos originales sobre 
la renta: 

(3.3) s 10 

1t~ 1 ;e~¡ c~X~ (p) 
8 10 

"~1 ;~ c;X~ (p) + /, 
8 10 

donde h~l ;~1 c;X~ (p) e I son los impuestos originales sobre las ven-

tas y sobre la renta, respectivamente. 
Si se denomina ~ a la razón del ingreso por el impuesto a la renta 

sobre el ingreso por impuestos sobre las ventas 

I 
(3.4) ~= 

8 10 h 
l: 1• __ l:1 c;X; (p) 

h=:l 
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entonces (3.3) puede expresarse como 

(3.5) 8 10 N 10 

1~1 i~l c~x:· (p) = ,!;1 ;~1 ci (1 + ~) x:· (p). 

que conduce a 

(3.6) C1 = C. (1 + ~) 
' ' 

manteniendo las mismas tasas relativas de impuestos a las ventas. 
Estas nuevas tasas generan el ingreso original causado por el im

puesto a las ventas y por el impuesto sobre la renta. Por lo tanto, los 
consumidores no enfrentan ningún impuesto sobre la renta (i11 = O 1t"h), 
y enfrentan nuevas tasas de impuestos sobre las ventas (e:) que son 
( 1 + s) veces más elevadas que las originales. 

3.4.1. Nueva tasa del impuesto sobre ingresos mercantiles en el equi
librio original 1 rn 

Para la especificación del equilibrio original 1, el valor ~ está dado 
por 

(3.7) ]* 
~* = e· 

donde ]* y e representan el ingreso tributario por el impuesto sobre 
la renta y por el de ingresos mercantiles, respectivamente (cuadro 2.14) . 
De aquí que la nueva tasa del impuesto sobre las ventas es· uniforme
mel'lte (1 + s'~) veces más grande que en la especificación original 
(cuadro 2. 7). Las tasas de impuestos sobre la renta son cero para to
dos los grupos de consumidores. 

Cerno resultado de la completa destitución del impuesto sobre la 
renta, les precios de los productores ba,ian de manera consistente. Al 
mismo tiempo, se da 1.1.n descenso en el precio relativo dd capital. Las 
razcnes precio del capital-precio del trabajo urbano y rural disminuyen 
(cuadro 3.9). Estos cambios en los precios relativos de los factores se 
deben al hecho de que los bienes intensivos en el uso de capital en
frentan los impuestos sobre las ventas más elevados. Al aumentar las 
tasas, la demanda por los bienes intensivos en el uso de capital desciende 

rn La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 456, 606 para el segundo, 2,629 para el tercero, 3,363 
para el cuarto y 1,535 para el quinto. El cálculo del equilibrio final requirió 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 en el 
Centro de Cómputo de Yale. 
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(e.g., la demanda por alimentos y servicios). El descenso en las ra
zones precio del capital-precio del trabajo urbano y rural conduce a la 
utilización de técnicas de producción intensivas en el uso de capital. 
No se invierten las intensidades originales de los factores. 

Los cambios en los niveles de actividad muestran una reasigna
ción de recursos del sector servicios (i.e., el sector que afronta la tasa 
más elevada de impuestos sobre las ventas) hacia el resto de los sec
tores. El incremento en el impuesto sobre ingresos mercantiles afecta 
negativamente la demanda por servicios, lo que conduce a la reduc
ción en su nivel de producción. Por lo tanto, se dan cambios inducidos 
por la demanda en la producción que, combinados con los incentivos 
de la destitución del impuesto sobre la renta, resultan en niveles de 
actividades crecientes para todos los sectores, con excepción de ser-
vicios. -

Todos los precios de los consumidores han sufrido un aumento 
(cuadro 3.9). Se esperaría que este aumento consistente en los precios 
de los consumidores --explicado por la imposición de c1-, resultara en 

1 

un descenso de las demandas finales. Sin embargo, este no es el caso. 
Tal como se esperaba, los sectores con la tasa de impuesto sobre las ven
tas más elevada (e.g., alimentos y servicios) experimentan disminución 
en su demanda final. Para el resto de los sectores -con excepción de 
la minería-16 se da un aumento en la demanda final. La explicación 
reside en que el efecto axh (p) ;ac < o es dominado por el efecto 

1 1 

ax1; (p) /8ih < o en los casos que enfrentan tasas de impuesto sobre 
las ventas relativamente bajas. Por lo tanto, los sectores con tasas de 
impuesto sobre las ventas originales "elevadas" (e;) experimentan un 
descenso en su demanda final mientras que los sectores con e; "bajas" 
experimentan un aumento, debido al efecto compensatorio del aumen
to del ingreso disponible. Finalmente, se da un aumento considerable 
en la demanda final por importaciones debido al efecto de sustitución 
creado por el aumento del impuesto sobre las ventas. Si no se hubiera 
man'enido constante la balanza de pagos, entonces esta política tendría 
un efecto negativo en dicha balanza. 

En cuanto a la distribución del ingreso, se observa un descenso 
consistente en las participaciones de los grupos pobres y de ingresos 
bajos en la producción final y una mejoría muy evidente en la parti
cipación de los grupos medios y ricos (cuadro 3.10). 

La disminución en los niveles de utilidad de los grupos pobres y 

16 El ·descenso en la demanda final por los productos mineros puede ex
plicarse por las variantes en el ingreso gubernamental. La demanda de los con
sumidores por los productos mineros no es importante y el incremento en la 
tasa del impuesto a las ventas puede contrabalancear el aumento del ingreso 
disponible. 
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de ingresos bajos se debe a las características regresivas de esta polí
tica. Estos grupos enfrentaban tasas de impuesto sobre la renta rela
tivamente bajas en la especificación oriJinal y ahora afrontan los mis
mos aumentos de las tasas del impuesto sobre las ventas que enfrentan 
los grupos más ricos. Es evidente que los grupos pobres y de ingresos 
bajos han visto deteriorada su situación bajo este nuevo sistema de 
impuestos. Los grupos de ingresos medios y en especial los ricos, han 
mejorado su situación puesto que enfrentaban tasas del impuesto sobre 
la renta relativamente elevadas. 
' Aun cuando no se ha alentado la evasión de impuestos con esta 

nueva política, sus efectos en Ja distribución del ingreso no son desea
bles porque la destitución del ingreso sobre la renta beneficiaría a los 
grupos más ricos, agravando la ya desigual distribución del ingreso. 
Puesto que las tasas discriminatorias del impuesto sobre ingresos mer
cantiles <d; cambian para cada h) no serían prácticas, esta política de 
sustitución del impuesto sobre la renta por el de ingresos mercantiles 
no parece adecuada para un sistema como el mexicano. 

3.4.2. Nueva tasa del impuesto sobre ingresos mercantiles en el equi
librio original 2 17 

Para la especificación del equilibrio original 2, el valor de ~ está 
dado por 

(3.8) 
~l 

l 

e· 
donde J y e representan el ingreso tributario por el impuesto de la 
renta y el de ingresos mercantiles, respectivamente (cuadro 2.23). Las 
nuevas tasas del impuesto sobre las ventas son uniformemente ( 1 + ~t) 
veces más grandes que las tasas originales (cuadro 2.7). Debido a las 
diferencias en la especificación de los dos equilibrios originales, se 
tiene ~* > ~1 puesto que las tasas en el impuesto sobre la renta en el 
equilibrio original 1 cubren el déficit del gobierno. Los desórdenes 
en este caso son menos significativos que en el anterior. Sin embargo, 
los resultados son muy similares. Se demostrará. 

Se observa un descenso en la mayoría de los precios de los pro-

17 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 2,337, 1,652 para el segundo, 1,234 para el tercero, 3,908 
para el cuarto y 1,949 para el quinto. El cálculo del equilibrio final requirió 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora JBM 370/158 en el 
Centro de Cómputo de Yale. 
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ductores de los bienes (cuadro 3.11). Puesto que la destitución del im
puesto de la renta no tiene tanto impacto como en el caso anterior, el 
descenso de estos precios no es tan agudo. También se observa --como 
en la simulación anterior- una disminución de las razones precio del 
capital-precio del trabajo tanto urbano como rural, por los mismos dis
cernimientos existentes en la simulación anterior (i.e., los bienes que 
utilizan intensivamente el capital enfrentan las tasas del impuesto so
bre la ventas más elevadas). 

La disminución en las razones precio del capital-precio del trabajo 
urbano y rural explican los cambios en los coeficientes de capital y 
mano de obra (aL¡/a (r/w) > O, aK;/a (r/w) < O), que hacen que 
todas las actividades sean más intensivas en el uso de capital sin cam
biar las intensidades originales de los factores. 

Los cambios en los niveles de actividades muestran, una vez más, 
la asignación de recursos de los sectores alimentos y servicios (los su
jetos a los impuestos sobre ingresos mercantiles más elevados) hacia 
el resto de los sectores. Estos cambios, inducidos por la demanda, en 
los niveles de producción reflejan la reasignación de recursos (en este 
caso, el sector alimentos también se ve dañado por esta política) . El 
aumento en los niveles de importación e inversión no es tan significa
tivo como en el caso anterior debido a que los precios de los produc
tores no registraron un descenso tan marcado en esos sectores, las tasas 
del impuesto sobre las ventas no aumentaron tanto. 

Todos los precios de los consumidores sufren un ascenso. Es evi
dente que el efecto ax~ (p) ¡ac. < o está dominado por el efecto 

' ' 
ax~ (p) /aih < O en sólo dos sectores (petróleo y maquinaria). El res-

to de los sectores que enfrentan el impuesto sobre ingresos mercantiles 
muestran un descenso en la demanda final como resultado del incre
mento en los precios de los consumidores. La demanda por la inver
sión y las importaciones sufre un aumento, causado por la destitución 
del impuesto sobre la renta y por el efecto de sustitución creado por 
el aumento en las tasas del impuesto sobre las ventas. 

La distribución del ingreso entre familias se ve afectada por esta 
política, agravando la situación de los pobres y la de los de ingresos 
bajos, según lo muestra la disminución en su participación en la pro
ducción final. Los grupos de ingresos medios y ricos logran una mejo
ría puesto que su participación en la asignación final de recursos au
menta de manera consistente (cuadro 3.12). Los efectos regresivos de 
esta política conducen --<;orno en el caso anterior- a una distribución 
menos equitativa. Los niveles de utilidad de los pobres y de los grupos 
de ingresos bajos disminuyen y, más claramente que en el caso ante
rior, los grupos ricos y de ingresos medios terminan con niveles de uti-
lidad más elevados. · 
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3.4.3. Comparación de las dos simulaciones 

La sustitución del impuesto sobre la renta por el impuesto sobre las 
ventas tiene efectos muy similares en ambas especificaciones. Aun 
cuando en el equilibrio original 2 el desorden es menor -debido a la 
magnitud de las tasas originales del impuesto sobre la renta-, ambos 
casos presentan las mismas tendencias, que pueden resumirse de la si-
guiente manera: . 

- Un descenso en los precios de los productores de bienes. 
- Un descenso en la razón precio del capital-precio del trabajo 

en los sectores urbano y rural, debido al cambio en el patrón de deman
da. Esta disminución en el precio relativo c!el capital lleva a la utili
zación de técnicas de producción más intensivas en el uso de capital. 

- La reasignación de recursos afecta de manera desfavorable a los 
sectores que están sujetos a las tasas de impuesto sobre las ventas más 
elevadas (servicios y alimentos), beneficiando al resto de los sectores. 

- Aumentan los precios de los consumidores en todos los sectores 
y desciende (o aumenta) la demanda final, dependiendo de si el efecto 
oX1' (p) /oi" < O domina al efecto oX1' (p) /oc < O. Aumenta la de-

' 1 1 

manda por las importaciones y la inversión. 
- Finalmente, las características regresivas de esta política afec

tan la distribución del ingreso al agravar la situación de los pobres y 
de los grupos de ingresos bajos y mejorar la de los ricos y Ja de los 
grupos de ingresos medios. 

La implementación de tal política tiene efectos negativos en la dis
tribución del ingreso y su efecto potencialmente desalentador en la 
evasión de impuestos no la justifica. Esta política no parece ser la al
ternativa más razonable para combatir la evasión porque los consu
midores de ingresos bajos, en particular, podrían evadir con dificultad 
el pago de impuestos, mientras que los consumidores con ingresos más 
elevados, por lo general, los evaden con mayor frecuencia. Deben es
tructurarse políticas alternativas para evitar la evasión de impuestos 
sin perjudicar a las personas no responsables. 

3.5. Reembolso único a los pobres y a los grupos de ingresos baios 

Esta política consiste en un reembolso único a los pobres y a los 
grupos de ingresos bajos igual al monto de sus pagos por el impuesto 
scbre la renta. El objetivo de esta política es mejorar la distribución 
del ingreso. Este reembolso afecta directamente el ingreso tributario del 
gobierno porque éste no retiene todo el ingreso proveniente de la tri
butación. En otras palabras, ac. en la ecuación ( 1.26), no es igual a 
uno. 
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Bajo esta nueva política, el a." en la ecuación ( 1.25) adquiere los 
siguientes valores: 

(3.9) 
13 

i" l: w"p 
i=l ¡ i 

TR 
(h 1= 1, ... ' 4), 

donde h = 1, 2 se refiere a los pobres urbanos y rurales, y h = 3, 4 
a los grupos de ingresos bajos, respectivamente. TR es el ingreso to· 
tal, definido en la ecuación (1.24). 

A1 mismo tiempo, el resto de u'' es igual a cero: 

(3.10) a."= O, (h = 5, ... , 8), 

donde h = 5, ... , 8 se refiere a los grupos urbanos y rurales de in
gresos medios, así como a los grupos ricos urbanos y rurales. 

La proporción del ingreso total retenido por el gobierno es 

(3.11) 
. 4 

a,G = 1 -hl: a.". 
=1 

3.5.l. .Reembolso único a los pobres y a los grupos de ingresos bajos 
en el equilibrio original 1 18 

La especificación del equilibrio original 1 requiere de los siguientes 
reembolsos: 

13 

(3.12) 
i*" :1: w~p. •=l 1 r 

a."'''= (h = 1, ... '4)' 
TR* 

donde i*" son las tasas del impuesto sobre la renta que aseguran el pre
supuesto balanceado del gobierno (cuadro 2.6). Todos los consumido
res enfrentan las mismas tasas de impuesto sobre la renta que en la 
especificación original; los cuatro grupos más pobres reciben un reem
bolso equivalente al pago de sus impuestos sobre la renta. Se analiza
rán los efectos de esta política. 

is La solución se obtuvo después de cinco Me"il loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,2-00. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 1,024, 569 para el segundo, 2,65& para el tercero, 2,888 
para el cuarto y 1,333 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se llevó 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 en el 
Centro de Cómputo de Yale. 
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Se observa un aumento en la "razón precio del capital-precio del 
trabajo urbano debido, principalmente, al descenso en el ingreso gu
bernamental. La demanda por bienes intensivos en el uso de capital 
(e.g., alimentos) aumenta a la vez que desciende la demanda por varios 
bienes intensivos en el uso de mano de obra (e.g., minería y construc
ción) , lo que genera el aumento de la razón precio del capital-precio 
del trabajo urbano (cuadro 3.13). Estos movimientos en las demandas 
finales se explican, por un lado, por las preferencias de los pobres y de 
los grupos de bajos ingresos y, por el otro, por el efecto directo del 
reembolso único en el ingreso gubernamental. Este aumento de la ra
zón precio del capital-precio del trabajo urbano conduce a la utiliza
ción de técnicas intensivas en el uso de mano de obra. 

La reducción en el ingreso retenido por el gobierno (aG · TR*) afec
ta la asignación de recursos a través del efecto oX? (p) /oa.G > O: El 

' descenso en el ingreso gubernamental reduce su demanda por todos 
los bienes y, en particular, la demanda final en los sectores cuya de
manda por parte del gobierno es muy elevada (e.g., minería, construc
ción, inversión) . Esta disminución en la demanda final baja los niveles 
de producción de estos sectores. El descenso en los niveles de activi
dades de estos sectores genera, como resultado posterior, una disminu
ción en los niveles de actividades de otros sectores cuya producción se 
utiliza como insumo en la minería, la construcción, etc. (e.g., petró
leo, maquinaria, importaciones). De ahí que el reembolso único re
sulte en una clara reasignación de recursos de los sectores que cuenta 
con . una demanda elevada por parte del gobierno hacia los sectores 
donde la demanda es más intensa por parte de los pobres y los grupos 
de bajos ingresos (e.g., agricultura, alimentos, químicos). Esto se debe 
al efecto ax~ (p) jé)ah > o. 

' 
Estos cambios en el patrón de demanda se ven acompañados por 

un descenso en la demanda por importaciones, debido a la demanda 
poco significativa por importaciones de los grupos pobres y de los ba
jos ingresos, como a la disminución en la demanda intermedia. Si la 
balanza comercial no estuviera fija, esta política tendría un efecto po-
sitivo sobre ella. -

El reembolso mejora la condición de los pobres y de los grupos de 
bajos ingresos. Se observa una mejoría clara y consistente en la parti
cipación de estos grupos en la asignación de la producción final. La 
transferencia efectuada por el gobierno da como resultado un descenso 
de su participación en la asignación de la producción, que se ve refle
jada en una disminución en su nivel de utilidad. También se da un 
aumento consistente en los niveles de utilidad de los pobres y de los 
grupos de ingresos bajos. Sin emtargo, la situación de los pobres ur
banos no mejora sustancialmente, puesto que est&.ban pagando impues-



C
U

A
D

R
O

 
3.

13
. 

R
E

E
M

B
O

L
SO

 
úN

IC
O

 
D

E
L

 
IM

PU
E

ST
O

 
SO

B
R

E
 

LA
 

R
E

N
T

A
 

A
 

LO
S 

PO
B

R
E

S 
Y

 A
 L

O
S 

G
R

U
P

O
S

 
D

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 

B
A

JO
S 

E
Q

U
IL

IB
R

IO
 O

R
IG

IN
A

L
 1

 
(C

am
bi

os
 

po
rc

en
tu

al
es

) 
-·

 --
-

C
oe

fi
ci

en
te

s 
P

ar
ti

ci
pa

ci
ór

 

M
an

o 
N

iv
el

es
 d

e 
V

al
or

 
P

ar
ti

ci
pa

ci
ón

 
de

 m
an

o 
S

ec
to

r 
Pr

ec
io

s 
C

ap
it

al
 

de
 o

br
a 

ac
ti

vi
da

d 
ag

re
ga

do
 

de
l 

ca
pi

ta
l 

de
 o

br
a 

D
em

a;
.d

a 

A
gr

ic
ul

tu
ra

 
1

.0
7

4
3

(+
) 

1
.1

4
6

 
-1

.0
9

7
 

1
.2

5
4

 
1.

02
1 

2.
41

8 
.1

38
 

3.
50

9 

M
in

er
ía

 
.9

6
8

7
(-

) 
-.

0
8

4
 

.0
38

 
-3

.4
2

4
 

-3
.4

1
5

 
-3

.4
5

7
 

-3
.3

7
4

 
-1

0
.9

1
9

 

P
et

ró
le

o 
1

.1
3

9
6

(-
) 

-.
0

2
0

 
.0

82
 

-.
1

3
5

 
-.

1
3

4
 

-.
1

6
1

 
-.

0
2

0
 

2.
73

2 

A
li

m
en

to
s 

.9
6

3
4

(-
) 

-.
0

3
7

 
.1

14
 

1
.8

2
2

 
1

.8
2

2
 

l.
 7

96
 

1
.9

0
3

 
4

.7
6

5
 

Q
uí

m
ic

os
 

l.
 0

10
3 

(-
) 

-.
0

6
7

 
.0

36
 

1
.8

5
2

 
1

.8
5

2
 

1
.7

9
0

 
1

.8
8

6
 

4.
94

7 

M
aq

ui
na

ri
a 

1
.0

4
2

2
(-

) 
-.

0
7

5
 

.0
34

 
-2

.1
3

4
 

-2
.1

3
3

 
-2

.1
9

9
 

-2
.1

0
4

 
1

.6
2

5
 

C
on

st
ru

cc
ió

n 
1

.0
7

4
3

(-
) 

o.
o 

.0
31

 
-5

.0
5

0
 

-5
.0

4
0

 
-5

.0
8

0
 

-5
.0

1
2

 
-2

.9
5

7
 

Se
rv

ic
io

s 
.9

6
2

2
(-

) 
o.

o 
.0

52
 

-.
3

4
9

 
-.

3
1

7
 

-.
3

4
2

 
-.

2
9

1
 

. 7
75

 

Im
po

rt
ac

io
ne

s 
l.

 0
27

4 
(-

) 
--

--
-2

.2
6

5
 

--
--

--
-.

8
2

5
 

In
ve

rs
ió

n 
1

.0
5

8
3

(-
) 

--
--

-6
.0

4
9

 
--

--
--

-5
.3

0
3

 
M

an
o 

de
 

1
.0

7
0

9
(+

) 
--

--
--

--
--

--
--

ob
ra

 r
ur

al
 

M
an

o 
de

 
1

.0
 

--
--

--
ob

ra
 u

rb
an

a 
--

--
--

--
C

ap
it

al
 

l.
 0

11
4 

( +
) 

--
--

--
--

--
--

--



C
U

A
D

R
O

 
l.1

4.
 

llE
E

M
B

O
L

SO
 

óN
IC

O
 

D
EL

 
IM

PU
E

ST
O

 
SO

B
llE

 
LA

 
R

EN
TA

 
A

 L
O

S 
PO

B
R

ES
 

Y
 

A
 L

O
S

 
G

R
U

P
O

S
 D

E
 

IN
G

R
E

S
O

S
 B

A
JO

S 
(A

S
IG

N
A

C
IÓ

N
 

F
IN

A
L

) 
E

Q
U

IL
IB

R
IO

 O
R

IG
IN

A
L

 l
 

A
gr

i· 
C

on
s-

Im
po

r-
C

on
su

m
id

or
es

 
cu

lt
ur

a 
M

in
er

ía
 

P
et

ró
le

o 
A

lim
en

to
! 

Q
uí

m
ic

os
 

M
aq

ui
na

ri
a 

tr
uc

ci
ón

 
Se

rv
ic

io
s 

ta
ci

on
es

: 
In

ve
rs

ió
n 

P
ob

re
 u

rb
an

o 
.0

31
 

.0
04

 
.0

11
 

.0
30

 
.0

05
 

.0
01

 
o.

o 
.0

01
 

o.
o 

: .
 0

05
(+

).
 

P
ob

re
 r

ur
al

 
.0

73
(+

) 
.0

23
(+

) 
.0

50
(+

) 
.0

72
(+

) 
.0

45
(+

) 
.0

38
(+

) 
o.

o 
.0

35
(+

) 
.0

26
(+

) 
1.

03
2(

+
) 

U
rb

an
o 

de
 

.1
97

(+
) 

.1
00

(+
) 

.2
03

(+
) 

.1
98

(+
) 

.2
12

(+
) 

.2
04

(+
) 

.1
84

(+
) 

.1
98

(+
) 

.1
94

(+
) 

.1
48

(+
) 

in
gr

es
os

 b
aj

os
 

--
--

--
R

ur
al

 d
e 

in
ar

es
os

 b
aj

os
 

.1
48

(+
) 

.0
72

(+
) 

.1
45

(+
) 

.1
47

(+
) 

.1
48

(+
) 

.1
41

(+
) 

.1
15

(+
) 

1 
.1

37
(+

) 
.1

33
(+

) 
.1

04
(+

) 

U
rb

an
o

d
e 

· 
.2

6
8

(-
) 

.1
4

3
(-

) 
• 2

87
(-

) 
.2

7
0

(-
) 

.3
0

4
(-

) 
.2

9
5

(-
) 

.2
85

(+
) 

.2
8

6
(-

) 
.2

84
(+

) 
.2

10
(+

) 
in

gr
es

os
 m

ed
io

s 
R

ur
al

 d
e 

• 0
64

 (
-)

 
.0

2
4

(-
) 

.0
5

1
(-

) 
.0

6
4

(-
) 

.0
4

9
(-

) 
.0

4
4

(-
) 

.0
14

(+
) 

.0
42

 
.0

36
(+

) 
.0

35
(+

) 
in

gr
es

os
 m

ed
io

s 

U
rb

an
o 

ri
co

 
.1

6
7

(-
) 

.O
S

4(
+

) 
.1

7
0

(-
) 

.1
6

7
(-

) 
.1

7
8

(-
) 

.1
7

1
(-

) 
.1

5
2

(-
) 

.1
66

 
.1

62
(+

) 
.1

24
(+

) 

R
ur

al
 r

ic
o 

.0
5

1
(-

) 
.0

17
(+

) 
.0

37
 

.0
5

0
(-

) 
.0

3
3

(-
) 

.0
29

 
o.

o 
'.

 0
27

 
.0

22
(+

) 
.0

24
(+

) 

G
ob

ie
rn

o 
.0

.0
1 

.5
3

3
(-

) 
.0

4
6

(-
) 

.0
0

2
(-

) 
.0

2
6

(-
) 

1 
.0

7
7

(-
) 

.2
5

0
(-

) 
.1

0
8

(-
) 

.1
4

3
(-

) 
.3

1
8

(-
) 

T
ot

al
 

1
.0

 
1

.0
 

1
.0

 
1

.0
 

L
O

 
1

.0
 

L
O

 
¡ 

L
O

 
L

O
 

L
O

 

a 
C

am
bi

os
 p

or
ce

nt
ua

le
s.

 

N
iv

el
 d

e 
ut

il
id

ad
ª 

3.
87

0 

4.
18

3 

6.
54

0 

7.
94

.0
 

.4
60

 

-4
.3

5
0

 

.4
40

 

2.
55

0 

-2
5

.6
6

0
 

-2
.8

4
0

 



100 JAIME SERRA PUCHE 

tos sobre la renta muy bajos, como se muestra en la especificación ori
ginal. El pequeño reembolso a este grupo en particular (a.*1) no tiene 
gran impacto (cuadro 3.14). 

3.5.2. Reembolso único a los pobres y a los grupos de ingresos bajos 
en el equilibrio original 2 19 

La especificación del equilibrio original 2 requiere de un reem
bolso único 

(3.13) 
13 

ih .I: w~p. 
•=1 1 1 

a,1• = ----
TR 

(h = 1, ...• 4). 

donde i1' son las tasas del impuesto sobre la renta utilizadas en la se
gunda especificación del equilibrio original (cuadro 2.16). N,ótese que 
ih < i*h para todos los bienes h y, por lo tanto, TR < TR*. Puesto 
que la diferencia entre TR y TR* no compensa la existente entre i*h 
e ih, todos los reembolsos son más pequeños en el equilibrio original 
2 (a.h < a.•h -Vh = l •... , 4). Así, los efectos no serán tan claros en 
esta simulación como los del caso anterior. Sin embargo, aún se ob
servan las principales tendencias mostradas con anterioridad. Se pro
bará. 

De.do que los reembolsos son más pequeños, el descenso de la de
manda gubernamental por los bienes intensivos en el uso de mano de 
obra no es tan fuerte como antes y el aumento en la demanda por bie
nes intensivos en el uso de capital tampoco es muy fuerte. En general, 
hay un incremento neto en la demanda por bienes intensivos en el uso 
de mano de obra, que da como resultado un descenso en la razón pre
cio del capital-precio del trabajo urbano (cuadro 3.15) .20 Por lo tanto, 
existe la tendencia --contraria a la del caso anterior- de utilizar téc
nicas de producción intensivas en el uso de capital. 

Sin embargo, la reasignación de recursos sigue una tendencia muy 
similar a la del caso anterior aunque las magnitudes son distintas. De 

19 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el 
primer Merril loop fue de 2,375, 1,665 para el segundo, 1,312 para el tercero, 
3,310 para el cuarto y 1,406 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se 
llevó menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 
en el Centro de Cómputo de Yate. 

20 El lector puede comparar los cuadros 3.13 y 3.15 para confirmar estas 
diferencias. 
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nuevo, los cambios -inducidos por la demanda- más elevados en el ni
vel de producción se observan en el descenso de los niveles de activi
dades de los sectores minería, construcción y servicios (este último un 
sector de uso intensivo del capital) . El descenso en los demás sectores 
-de menor magnitud- se debe a los efectos en las demandas inter
medias. De ahí que el reembolso único debilite la demanda final en 
los sectores cuya demanda por parte del gobierno es elevada (ax~ (p) / 

aa.G > 0) ' generando los cambios descritos en los niveles de produc
ción. 

La distribución del ingreso entre las familias sigue la misma norma 
(cuadro 3.16). Se observa un aumento evidente en la participación de 
los pobres y de los grupos de ingresos bajos en la asignación final, 
mejorando sus niveles de utilidad. Al mismo tiempo, y como resultado 
de este reembolso a los grupos mencionados, la participación guber
namental y su nivel de utilidad sufren un descenso agudo. 

3.5.3. Comparación de las dos simulaciones 

Aun cuando los desórdenes en el equilibrio original 2 son de me
nor magnitud que en el equilibrio original 1, debido a las diferencias 
en las tasas originales del impuesto sobre la renta, ambos resultados 
muestran prácticamente los mismos efectos: 

- Se da un descenso en la demanda final por los bienes de deman
da intensiva por parte del gobierno y un aumento en la demanda final 
por aquellos bienes que tienen demanda intensiva por parte de los po
bres y los grupos de ingresos bajos. 

· - Estos cambios en los patrones de demanda dan como resultado 
la reasignación de recursos de los sectores cuya producción tiene una 
demanda elevada por parte del gobierno a los sectores cuya producción 
tiene demanda elevada por los pobres y los grupos de ingresos bajos. 

- Finalmente, el reembolso único mejora la situación de los pobres 
y de los grupos de ingresos bajos porque aumenta su participación en 
la asignación final de la producción y sus niveles de utilidad. El reem
bolso afecta al sector gubernamental porque disminuye su participa
ción en la asignación final y, por lo tanto, desciende su nivel de uti
lidad. 

3.6. Movilización de los pobres hacia el estrato de ingresos baios con 
transferencias (lump sum) 

Esta política tiene las mismas características técnicas que la ante
rior (cambios en el a.h). Sin embargo, el propósito de esta pOlítica es 
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otorgar una transferencia (lump sum) a los grupos pobres rurales y 
urbanos, con el objeto de lograr la movilización de su ingreso medio al 
siguiente estrafo de ingresos más altos. Esta transferencia mejorará el 
bienestar de la gente pobre al movilizarlos, en promedio, al estrato de 
ingresos bajos y afectará al gobierno tal como sucedió en la simulación 
anterior. 

Las transferencias son de las siguientes magnitudes: 

(3.14) 
(h = 1, 2)' 

donde ·~h = Y';_¿" /Y'h, con Y';_¿" ingreso mínimo percibido por los indi
viduos en el estrato de ingresos bajos. Yh es el ingreso medio del grupo 

13 

h; y Y1' es el ingreso· del grupo h (= l: whp.). 
í=l ' 1 

Aún se tiene 

(3.15) a.h = o (h = 3, ... ' 8) 

y el gobierno sólo retiene 

(3.16) 2 
a.G = 1 _ l; a.h 

h=l • 

Las tasas de impuesto no han sufrido cambios. La transferencia del 
reembolso a los grupos proviene del ingreso tributario y el único afec
tado directamente es el gobierno (a.G < 1). 

3 .6.1. Movilización de los pobres hacia el estrato de ingresos bajos en 
el equilibrio original 1 21 

En este caso, la magnitud de la transferencia, como proporción del 
ingreso tributario total, es menos importante que en el equilibrio ori
ginal 2: 

(3.17) 

21 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal def grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el 
primero Merril loop fue de 461, 608 para el segundo, 3,094 para el tercero, 1,852 
para el cuarto y 1,836 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se llevó 
menos de dos minutos CPU en la computadora 370/158 del Centro de Cómputo 
de Yale. 
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donde TR* es el ingreso total derivado de la tributación en el caso del 
presupuesto gubernamental balanceado (cuadro 2.14). 

Los resultados de esta política son rnuy semejantes a los que se 
obtuvieron en la simulación anterior. Se registra un aumento en la ra
zón precio del capital-precio del trabajo urbano debido al incremento 
relativo en la demanda por bienes intensivos en el uso de capital (e.g., 
alimentos) y al descenso del ingreso gubernamental, que, como ya se 
mencionó, se asigna principalmente al consumo de artículos intensivos 
en el uso de mano de obra (e.g., minería, construcción, etc.). El au
níento en la razón precio del capital-precio del trabajo urbano lleva 
a la utilización de técnicas . intensivas en el uso de la mano de obra 
(cuadro 3.17). 

Los cambios en los niveles de actividad reflejan la reasignación de 
recursos inducida por la demanda. Existe un descenso claro y consis
tente del nivel de producción en los sectores caracterizados por una 
demanda muy elevada por parte del gobierno (e.g., minería, construc
ción, inversión) y en los sectores que abastecen bienes intermedios para 
esa producción final. Los sectores cuya producción tiene una demanda 
muy elevada por parte de los grupos pobres (v.gr., agricultura y ali
mentos), aumentan con gran rapidez. 

Este cambio en el patrón de demanda se ve acompañado, una vez 
más, por un descenso en la demanda por importaciones, puesto que la 
demanda por parte de los grupos pobres por las importaciones, es cero 
o casi nula. Estos resultados tendrían un efecto positivo en la balanza 
de pagos si se permitiera movilizarla con toda libertad. 

La distribución del ingreso entre familias sufre un cambio en la 
dirección esperada (cuadro 3.18). Las participaciones en la asigna
ción final de la producción que se dirige a los grupos pobres sube sus
tancialmente, así como sus niveles de utilidad. Debido a la transfe
rencia del gobierno, sus niveles de participación y utilidad sufren un 
descenso agudo. 

3.6.2. Movilización de los pobres hacia el estrato de ingresos bajos en 
el equilibrio original 2 22 

Las magnitudes de las transferencias, bajo esta especificación, son 

(3.18) 
a.h = 

22 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori· 
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el 
primer Merril loop fue de 2,539, 1,515 para el segundo, 3,057 para el tercero, 
1,858 para el cuarto y 1,746 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se 
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donde TR es el ingreso tributario total en el equilibrio original 2 (cua
dro 2.23) . Puesto que TR < TR*, las transferencias en este caso son 
mayores --como una proporción del ingreso total- que en el caso an
Jeriot (ci" > a•h "V1i '= 1, 2). 

Los efectos de las transferencias (lump sum) a los grupos pobres 
y de bajos ingresos son prácticamente los mismos en ambas especifica
ciones. Como resultado del aumento en la demanda por bienes inten
sivos en el uso del capital, la razón precio del capital-precio del tra
bajo urbano aumenta (cuadro 3.19). 

Esto lleva a la utilización de técnicas intensivas en el uso de mano 
<le obra, tal como sucedió en el caso anterior. 

La asignación de recursos muestra también un patrón muy simi
lar. De nuevo, los recursos se asignan de los sectores sujetos a una de
manda elevada del gobierno a los que su demanda es significativa por 
parte de los grupos pobres. Estos cambios, inducidos por la demanda, 
en los niveles de producción se derraman sobre los sectores cuya pro
ducción se utiliza como bienes intermedios en la elaboración de los 
sectores afectados directamente. En resumen, en ambas especificacio
nes se observan· cambios, inducidos por la demanda -dados por 
ax~ (p) /3ah > 0 y ax~ (p) /3aG > 0-, en los niveles de prOOUC· 

l l 

ción y las demandas finales e intermedias. 
La distribución del ingreso sigue la misma norma. Se da una mejo

ría en el bienestar de los pobres en la medida en que aumentan su par
ticipación en la asignación final y sus niveles de utilidad (3.20). Tam
bién se observa una descenso agudo en la participación del gobierno 
y en su nivel de utilidad. 

3.6.3. Comparación de las dos simulaciones 

Ambas especificaciones muestran prácticamente las mismas reac
ciones ante las transferencias (lump sum) a los grupos pobres, aun 
cuando los desórdenes son relativamente más grandes en la segunda 
simulación. Se resumen estos efectos: 

- Se da un incremento en la razón precio del capital-precio del 
trabajo urbano como resultado del aumento de la demanda por bienes 
intensivos en el uso de capital. 

- Reasignación de recursos en favor de los sectores cuya produc
ción tiene una demanda muy elevada por parte de los grupos pobres y 
en contra de los sectores cuya producción tiene una demanda muy ele
vada por parte del gobierno. También, en contra de los sectores cuya 

llevó menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 
del Centro de Cómputo de Yale. 
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producción se utiliza, con más intensidad, como insumo intermedio en 
la producción final de aquellos sectores con demanda por parte del 
gobierno. 

- Se observa un descenso evidente en las demandas finales e in
termedias por las importaciones. 

- Finalmente, hay una clara mejoría en el bienestar de los grupos 
pobres, que, a causa de las transferencias, aumentan su participación 
en la asignación final y sus niveles de utilidad. El gobierno sufre un 
agudo descenso con esta medida tanto en su participación en la asig
nación final como en su nivel de utilidad. 

Los resultados obtenidos en estas simulaciones -así como los re
sultados del reembolso único a los pobres y a los grupos de ingresos 
bajos- están en completa concordancia con una interpretación de 
sentido común de esta política. La reasignación de recursos que se ob
servó, así como los cambios en la distribución del ingreso, representan 
los resultados esperados intuitivamente en una transferencia (lump 
sum) con las características descritas. 

3.7. Cambios en la progresividad de las tasas del impuesto sobre la 
renta 

La última simulación de políticas consiste en el cambio de la pro
gresividad de las tasas efectivas del impuesto sobre la renta. Existen 
varias maneras de cambiar la progresividad. Se ha escogido solamente 
una: destituir las tasas del impuesto sobre la renta de los pobres y de 
lo grupos de ingresos bajos y aumentar las tasas que afrontan los gru
pcs ricos, a modo de contar con una recaudación constante. Los grupos 
de ingresos medios no se ven afectados directamente por esta política 
y, en tanto que los pobres y los grupos de ingresos bajos enfrentan 
tasas cero, los ricos tienen que pagar impuestos más altos. 

Las nuevas tasas del impuesto sobre la renta, son: 

(3.19) i~ =o (h = l, ... '4)' 

dende 1-4 se refiere a los pobres y a los grupos de ingresos bajos, rurales 
y urbanos, respectivamente. 

Las tasas para los grupos de ingresos medios no cambian: 

(3.20) jh = ih (h = 5, 6)' 
1 

donde 5 y 6 se refieren a les grupos de ingresos medios urbanos y ru
rales, respectivamente. 
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Los grupos ricos enfrentan tasas más elevadas. La nueva tasa de 
impuesto para los ricos urbanos, es 

(3.21) 

y los ricos rurales enfrentan 

- . 
(3.22) / 8 (l: i"Yh) 

h=l . 
i8 =->= is + ____ _ 
1 y8 

donde i'~ se refiere a las nuevas tasas impositivas. J7 = /7 / (/1 + /8) 

e i8'= 18 / (/1 + /8 ) se refieren a la razón entre el pago del impuesto 
·sobre la renta por los grupos ricos urbanos y rurales y el pago total 
del impuesto sobre la renta efectuado por los grupos ricos en conjunto 
(/7 + /8) • Y1 y Y8 se refieren a los ingresos de los grupos ricos urba
nos y rurales, respectivamente. Por lo tanto, bajo este nuevo sistema 
tributario, los grupos pobres y de ingresos bajos no pagan ningún im
puesto SQbre la renta y los grupos ricos pagan tasas más elevadas man
teniendo constante la recaudación del impuesto sobre la renta. Se ana
lizarán los efectos de esta política. 

3.7.1. Cambios en la progresividad del impuesto sobre la renta en el 
equilibrio original 1 23 

Las nuevas tasas de impuesto para esta especificación son cero para 
los pobres y para los grupos de ingresos bajos, las mismas que en el 
caso original para los grupos de ingresos medios y 

- . p (l: j•hyh) 
(3.23) i=l 

23 La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori~ 
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el 
primer Merril loop fue de 516, 1,924 para el segundo, 818 para el tercero, 706 
para el cuarto y 2,554 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se llevó 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 del 
Centro de Cómputo de Yale. 
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4 

js ('I. i*1'Y11 ) 
(3.24) i:=l 

º*8 i*S + '1 ys 

para los grupos ricos urbanos y rurales, respectivamente. Las tasas 
originales del impuesto sobre la renta (i*h) son .11 y .12, mientras 
que las nuevas tasas (3.23) y (3.24) son .2063 y .2252, respectiva
mente. 

Los efectos más importantes de esta política se reflejan en los cam
bios en la distribución del ingreso.24 Los efectos, ocasionados al cam
biar la progresividad del impuesto sobre la renta, se reflejan con toda 
claridad en los cambios del bienestar y distribución del ingreso (cua
dro 3.22). Se da una mejoría en la participación de los pobres y los 
grupos de bajos ingresos en la asignación final de la producción. Los 
cuatro grupos muestran un aumento en la mayoría de sus participacio
nes generando así una mejoría en sus niveles de utilidad. 

Como resultado del aumento en las tasas del ingreso sobre la renta 
enfrentado por los grupos ricos, se observa un descenso consistente en 
su participación en la asignación final de la producción y, por lo tanto, 
un descenso agudo en sus niveles de utilidad .. 

3.7 .2. Cambios en la progresividad del impuesto sobre la renta en el 
equilibrio original 2 25 

En relación a la especificación del equilibrio original 2, donde no 
se da ningún aumento en el impuesto sobre la renta para balancear el 
presupuesto gubernamental, las nuevas tasas tributarias son cero para 
los pobres y para los grupos de bajos ingresos, manteniéndose inalte
radas para los grupos de ingresos medios y son 

- 4 
J7 (l: i1'Y1') 

(3.25) lt=l 
º" ¡º7 + ¡~ ~ 

24 Los cambios en los precios (cuadro 3.21 y 3.23) en este caso no son 
lan considerables como en el caso del reembolso único (sección 3.5), debido 
a que el cambio de la demanda del gobierno caxp (p) /é)r:1.G > O) indujo los 
cambios en los precios de los factores. · 

2;; La solución se obtuvo después de cinco Merril loops con un tamaño ori
ginal del grid de 200 y uno final de 3,200. El número de iteraciones para el pri
mer Merril loop fue de 2,275, 1,652 para el segundo, 1,242 para el tercero, 2,186 
para el cuarto y 864 para el quinto. El cálculo del equilibrio final se llevó me
nos de dos minutos de tiempo CPU en la computadora IBM 370/158 del Centro 
de Cómputo de Yale. 
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- 4 ¡s(l:: ihYh) 
(3.26) h=l 

is = ;s + 
i ys 

para los grupos ·ricos urbanos y rurales, respectivamente. Las tasas ori
ginales del ingreso sobre la renta eran .059 y .062, mientras que las 
nuevas (3.25) y (3.26), son .1127 y .1183, respectivamente. 

Las magnitudes de los desórdenes son aun menos significativas que 
en el caso anterior. Los cambios son mayores en el equilibrio original 1 
debido al hecho de que i*h > ih para todas las h. Por tanto, las dife
rencias entre las nuevas tasas tributarias y las originales son mayores 
en (3.23) y (3.24) que en (3.25) y (3.26). En otras palabras, puesto 
que el gobierno obtiene menos ingresos bajo esta especificación, los 
cambios en las tasas impositivas son menos significativas y los efectos 
de la política son todavía menos evidentes que en el caso anterior. 

Puesto que los desórdenes son tan insignificantes, no existen cam
bios aparentes en los precios (cuadro 3.23). Sin embargo, se observa 
una vez más la tendencia del caso anterior: los cambios en la distri
bución del ingreso en favor de los pobres y de los grupos de ingresos 
bajos. Se observa una mejoría evidente en su participación en la asig
nación final de la producción, que da como resultado el aumento de 
sus niveles de utilidad (cuadro 3.24). 

Al mismo tiempo, se observa un deterioro en la situación de los 
grupos ricos porque descienden su participación en la asignación final 
y sus niveles de utilidad. El nivel de utilidad del gobierno no sufre 
ningún cambio debido a la ausencia de cambios en los precios relativos. 
Puesto que aquí no se da ningún cambio en los precios, el ingreso tri
butario es exactamente el mismo que en el equilibrio original y, por lo 
mismo, no cambia el nivel de utilidad del gobierno.26 

3.7.3. Comparación de las dos simulaciones 

En ambos casos, los desórdenes no parecen tener efectos graves en 
los precies relativos.27 Sin embargo, se observa un cambio evidente en 
la distribución del ingreso. Como resultado de la nueva estructura del 
impuesto sobre la renta (tasas impositivas cero para los pobres y para 
les grupos de ingresos bajos y tasas más elevadas para los grupos ri· 
cos) , se da una mejoría en la participación de los pobres y los grupos 
de bajos Ingresos en la asignación final de la producción y en sus niveles 

:.!6 Ver nota 5. 
:!7 Ver nota 24. 
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de utilidad. También se observa un descenso en la participación de los 
grupos ricos en la asignación final y en sus niveles de utilidad. 

En resumen, aun cuando los desórdenes no son lo suficientemente 
significativos como para que el algoritmo capte en su totalidad los ef ec
tcs en los precios relativos de los bienes y los factores, los efectos en 
la distribución del ingreso son muy claros. Los cuatro grupos más po
bres obtienen una participación mayor de la producción final, mejoran
do, en conjunto, la distribución del ingreso. 

3.8. Consideraciones finales 

El cálculo de los dos conjuntos de simulaciones, que siguen sus 
especificaciones originales respectivas, conlleva a la conclusión de que 
los efectos más importantes de las políticas simuladas son prácticamente 
los mismos en ambas especificaciones. Las tendencias más claras y sig
nificativas muestran la misma dirección sin importar la especificación 
original utilizada. Las diferencias entre los dos enfoques son insignifi
cantes. En algunos casos, la intensidad de los cambios varía de acuerdo 
con la especificación original. Aun cuando existen diferencias entre 
la magnitud de los desórdenes, las tendencias de los cambios siguen 
el mismo patrón en ambos esquemas. 

Las políticas simuladas versan con el uso de los instrumentos fis
cales más importantes a disposición del gobierno. Primero, se considera 
la sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el del valor 
agregado, que es uno de los principales cambios de la reforma fiscal, 
aprobada recientemente en México. Las simulaciones, en ambos equili
brios originales, utilizan la tasa del IV A que conduce a la recaudación 
original derivada del impuesto a las ventas y, más adelante, la tasa del 
IVA del 10% que entrará en vigor en enero de 1980. En ambos casos, 
esta política da como resultado un aumento en los precios de los bie
nes debido al incremento de los "costos" de producción (IVA) y en 
un descenso de la razón precio del capital-precio del trabajo urbano 
causado por el incremento en la demanda por los bienes intensivos en 
el uso de mano de obra, que conduce a la utilización de técnicas in
tensivas en el uso de capital (caso contrario en la agricultura). Al si
mular la imposición del IVA del 10%, se observa un aumento en los 
precios de los consumidores y la disminución esperada en las deman
das finales sólo se lleva a cabo en los sectores donde la demanda por 
parte del gobierno no es muy fuerte. En este caso (IVA = .10) se da 
una reasignación de recursos en favor de los sectores sujetos a una 
demanda muy elevada por parte del gobierno, ocasionada por el au
mento tan importante del ingreso tributario. 

Segundo, la sustitución del impuesto sobre la renta por el impues-
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to sobre las ventas. con el que se intenta disminuir la evasión de im
puestos. se simula en ambos equilibrios y los resultados son muy simi
lares. Los efectos más importantes se reflejan en el descenso de los 
precios de los productores y en la reasignación de recursos en contra 
de los sectores con los impuestos originales sobre las ventas más ele
vadas (e.g .• alimentos y servicios). Aumentan los precios de los con· 
sumidores en todos los sectores que afrontan impuestos a las ventas 
y las demandas finales descienden. o aumentan, dependiendo si el efec
to ax~(p)/ai~ < O domina el efectoaX~(p)/ac. < O. Finalmente. 

' 1 1 1 

esta política tiene efectos regresivos en la distribución del ingreso por· 
que se agrava la situación de los pobres y los grupos de ingresos bajos, 
que originalmente enfrentaban impuestos sobre la renta relativamente 
bajos; la de los grupos de ingresos medios y los ricos, que enfrentaban 
tasas de impuesto sobre la renta más elevadas. mejora con este cambio. 

Tercero. el reembolso único a los pobres y a los grupos de ingresos 
bajos (igual a sus pagos del impuesto sobre la renta) da como resul
tado un agudo descenso en la demanda final de la producción de los 
sectores sujetos a una demanda intensiva por parte del gobierno. De 
ahí que se da una reasignación de recursos. inducida por la demanda, 
en contra de esos sectores y en favor de los que su producción tiene 
una demanda muy elevada por parte de los pobres y los grupos de in
gresos bajos. Este reembolso ayuda a mejorar, de manera dramática, 
la participación de los pobres y los grupos de ingresos bajos en la asig
nación final de la producción así como sus niveles de utilidad. 

Cuarto, la transferencia (lump sum). que moviliza a las familias 
pobres promedio al siguiente estrato ("ingresos bajos"), tiene efectos 
bastante similares a los de la simulación anterior. Se da una reasigna
ción de recursos en favor de los sectores cuya producción tiene una 
demanda muy elevada por parte de los grupos pobres y en contra de 
los que su producción tiene una demanda muy elevada por el gobier
no. La demanda final sufre un aumento agudo en los sectores cuya pro
ducci1n tiene una gran demanda por los grupos pobres, descendiendo 
en eJ resto, sobre todo en los sectores cuya producción tiene gran de
manda por parte del gobierno. Se observa una mejoría evidente en el 
bienestar de esos grupos como resultado de esta transferencia. 

Quinto. el cambio en la estructura del impuesto sobre la renta no 
fue lo suficientemente grande (en ninguno de los dos equilibrios) como 
para permitir que el algoritmo capturara de lleno los efectos de e&ta po
lítica en los precios relativos. Sin embargo. en ambas especificaciones 
esta núeva estructura tributaria tiene efectos muy claros en la distri
bución del ingreso y el bienestar. Existe una mejoría tanto en la par
ticipación de la asignación final de la producción como en los niveles 
de utilidad de los pobres y de los grupos de ingresos bajos. Los grupos 
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ricos resienten este nuevo sistéma tributario que da como resultado 
una disminución de su participación en la asignación final y en sus 
niveles de utilidad. 

En resumen, la utilización del modelo descrito para la simulación 
de políticas fiscales permite apreciar --dentro de sus propios límites
sus efectos a largo plazo en la asignación de recursos, intensidades en 
el uso de los factores y la distribución del ingreso. Aun cuando la ma
yoría de los resultados no se oponen a la intuición y al "sentido co
mún" -como se probó con la comparación de los resultados del mo
·delo con las afirmaciones de la primera sección de este capítulo--, este 
trabajo proporciona una manera más formal y sistemática de abordar 
el análisis de las políticas fiscales. Este enfoque de equilibrio general 
permite el entendimiento de todas ·tas interacciones de los agentes eco
nómicos, a la vez que no ignora los efectos en cadena de los desórde
nes de esta política. Por ejemplo, este modelo tiene la capacidad de 
captar los cambios en los precios de los factores y, por tanto, en los 
precios de los productores que modelos más simples no toman en 
cuenta. 





CAPÍTULO 4 

ESTUDIO ADICIONAL DE POUTICAS FISCALES 

(Análisis de sensibilidad de la elasticidad de sustitución) 

4. l. l ntroducción 

En las simulaciones anteriores de políticas fiscales se utilizaron los 
valores de las elasticidades de sustitución entre el capital y la mano 
de obra (<1;) para la economía mexicana estimados por Bruton.1 Este 
capítulo versa sobre la simulación de dos políticas presentadas con 
anterioridad bajo supuestos alternativos de los valores de a¡. El pro
pósito de estos experimentos es encontrar la sensibilidad del modelo con 
respecto a los valores de las elasticidades de sustitución. Se simularán 
dos estados de la economía, uno con una sutitución entre los factores 
de producción cercana a cero y el otro con una sustitución muy ele
vada. 

Las políticas que se han escogido para estos experimentos son: la 
sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el impuesto 
al valor agregado (10%) y el cambio en la progresividad del impuesto 
sobre la renta simulados en el capítulo anterior. El primero.mostró el 
efecto más fuerte (i.e., condujo a los cambios de mayor considera
ción) , rr:ientras que el segundo no mostró casi ningún efecto (i.e., con
dujo_ a cambios muy pequeños). Para confirmar la solidez de este mo
delo· se espera que, a lo largo de este capítulo, se obtengan resultados 
muy similares a los del anterior. 

Puesto que los cambios en ª; son de "segundo orden'', se ha aumen
tado el tamaño del grid a modo de obtener resultados más exactos y 
percibir los efectos que, de otra forma, no se obtendrían. El equilibrio 
original 2 se calcula una vez más con un mayor refinamiento del grid. 2 

1 En los sectores en los que no se disponía de estimaciones de a;, se adoptó 
una especificación Cobb-Douglas. Ver cuadro 2.3 (sectores 1, 7 y 8). 

2 Para el análisis de sensibilidad se escogió el equilibrio original 2 porque 
se cree que su especificación es más realista que Ja del equilibrio original 1. 
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El experimento es como se describe a continuación. Primero, se su
pone que la economía está caracterizada por una sustitución muy baja 
entre el capital y la mano de obra (u; = .5, -Vi). Se simulan ambas 
políticas bajo este supuesto y se comparan sus resultados con el equi
librio original 2, con los mismos valores de la elasticidad de sustitu
ción (<1; = .5, "Vj). Segundo, se supone que la economía se caracteriza 
por una sustitución muy elevada entre el capital y la mano de obra 
(<1; = 100, -Vj) .3 Bajo este supuesto, una vez más, se simulan ambas 
políticas y se comparan sus resultados con el equilibrio original 2 calcu
lado con la misma elasticidad de sustitución (u; = 100, -Vj). Los re
sultados de estas políticas se comparan con los efectos de las mismas 
políticas en el caso de los valores originales de las elasticidades de sus
titución (capítulo 3). Por lo tanto, se obtienen tres conjuntos de re
sultados: la simulación de políticas bajo valores originales de u¡, bajo 
el supuesto t1;=.5 y bajo el supuesto u¡ = 100. Se compararán los efec
tos de las políticas dentro de los tres estados alternativos de la eco
nomía. 

De la comparación de los resultados se podrá deducir si los valores 
de la elasticidad de sustitución tienen alguna influencia definitiva en 
Jos efectos de las políticas. Se esperaría que los resultados cualitativos 
(i.e., la dirección de los cambios) permanecieran inalterados y que los 
efectos cuantitativos (i.e., las magnitudes de los cambios) varíen con 
los distintos valores de u¡. En particular, se espera que en el caso de 
u; = .5, los cambios en los precios, inducidos por las políticas, sean 
de mayor 1consideración que en el caso de u; = 100 y los cambios en 
la asignación de factores, también inducidos por las políticas, sean 
mayores en el último caso. Esto se explicará en la última sección de 
este capítulo. 

Se presentarán los resultados. Primero, se describirán los equili
brios originales bajo los tres supuestos alternativos; segundo, se des
cribirán los efectos del IVA del 10% en los tres estados de la econo
mía; tercero, se describirán los efectos del cambio en la progresividad 
del impuesto sobre la renta en los tres casos y, finalmente, se resumi-
rán los resultados y se presentarán las conclusiones. · 

4.2. Equilibrio original 2 

Como se está utilizando un tamaño más refinado del grid, se tuvo 
que calcular el equilibrio original una vez más. Se utilizarán tres ver-

3 Estos supuestos de los distintos valores de las elasticidades de sustitución 
pueden ilustrarse al hacer la isocuanta en la gráfica t.B (p. 21), una isocuanta 
en forma de L en el caso de O'; = .5 y una línea casi recta en el caso de <1; = 
100. Debe resaltarse que la forma de la isocuanta en la gráfica 1.A permanece 
igual en todas las especificaciones alternativas. 
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siones distintas del equilibrio original 2 (<T¡ original,a; = .5, y a; = 
100). El cálculo de la primera versión no precisó de ningún cambio 
en los parámetros, sólo representa una versión más exacta de la que 
se presentó en el capítulo 2. El cálculo de las otras dos requirió de 
cambios en los parámetros de las funciones de producción. En particu
lar, puesto que ó; = f ( ... , P;, ... ) y e; = g ( ... , P;, ... } -según 

!>e mostró en las ecuaciones (2.1.1) y (2.1.2) del apéndice 2.1- se 
tuvieron que calcular estos parámetros para los nuevos valores de P¡. 
Los valores de los nuevos parámetros se presentan en el cuadro 4.1 y 
pueden compararse con sus valores respectivos en la especificación ori
ginal en el cuadro 2.3 del capítulo 2. 

CUADRO 4.1. PARÁMETROS DEL VALOR AGREGADO 
PARA LOS NUEVOS VALORES a, 

ll¡ l - ll¡. ci 

Sector P¡ = 1 P¡ = -.99 P¡ = l P¡ = -.99 P¡ = 1 

l. Agricultura .2007 .4983 .7993 .5017 1.8009 

2. Minería .4604 . 4998' .5396 .5002 1.9969 

3. Petróleo .9480 .5036 .0520 .4964 1.4437 

4. Alimentos .9089 .5029 .0911 .4971 l. 5747 

5. Químicos .2277 .4985 . 7723 .5015 1.8384 

6. Maquinaria .1715 .4980 .8285 .5020 l. 7541 

7. Construcción .2407 .4986 .7593 .5014 1.8543 

8. Servicios .5572 .5003 .4428 .4997 1.9918 

P¡ = -.99 

l. 9989 

2.0000 

l. 9952 

1.9968 

l. 9991 

1.9985 

1.9992. 

2.0000 

Es evidente que, dado r=w= 1, las diferencias entre los parámetros 
de intensidad (o;) para mano de obra y capital son más agudas en el 
caso de a¡ = .5, mientras que los valores de los parámetros de eficien
cia son consistentemente más elevados para el caso de ª; = 100. El· 
lector puede observar que, como se esperaba, los valores de estos pa
rámetros bajo el ª; original (cuadro 2.3) caen entre los valores de las 
especificaciones alternativas. 

Los tres equilibrios originales utilizados 4 para estos experimento~ 

4 Las soluciones de los tres equilibrios se obtuvieron después de cinco 
Merril loops con un tamaño original del grid de 800 y uno final de 12,800 (cua
tro veces más grande que el de los cálculos anteriores). El número de iteracio
nes, en el caso original de ª;· fue de 345 para el primer Merril loop, 2,804 para 
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se presentan en los cuadros 4.2 y 4.3. Las diferencias más importantes 
entre los tres se observan en los valores de los coeficientes de capital 
v mano de obra. Las diferencias en el resto de las variables no son de 
de gran importancia. Sin embargo, existen algunos sectores que apro
ximan las cifras reales más fielmente bajo· los valores alternativos de 
rr¡. En particular, la demanda final y el valor agregado en la minería 
y maquinaria -bajo la especificación rr¡ = .5- se asemejan más a la 
demanda real final y al valor agregado real en estos sectores. Un primer 
intento de conclusión sería que los valores de O'¡, utilizados en la espe
cificación original, sobreestiman la sustitución real entre los factores 
de estos dos sectores. La minería y la maquinaria parecen encajar me
jor, en este modelo, bajo el supuesto de rr¡ = .S más que con rr2 = .7754 
y rro = .8861, respectivamente." 

Por otro lado, el sector de alimentos es el único que representa de 
manera más exacta los valores reales de la demanda final y del valor 
agregado bajo la especificación original.6 El resto de los sectores no 
muestra una mejoría evidente bajo las especificaciones alternativas. 
Las diferencias entre las tres especificaciones en términos de la asigna
ción final y de los niveles de utilidad, también son muy pequeñas. 

La importancia de la elasticidad de sustitución debe probarse con 
el análisis del impacto de las políticas fiscales. La pregunta es: ¿qué 
tan sensibles son los cambios inducidos por las políticas a los valores 
de elasticidad de sustitución? 

Ante~ de entrar en el análisis de estos cambios, se mostrará la me
joría en la exactitud del cálculo con un mayor refinamiento del grid. 
La mejor manera de apreciar tal mejoría es comparando las diferencias 
entre la oferta y la demanda en el cálculo del equilibrio original 2. Es 
evidente que las diferencias entre las cifras de la oferta y la demanda 
son sustancialmente más pequeñas con un tamaño más grande del grid. 
Los valores de la oferta y la demanda en el cuadro 4.2 (O'¡ original) 
~on más fieles que en el cuadro 2.22. En equilibrio, las dos columnas 

el segundo, 3,327 para el tercero, 1,861 para el cuarto y 2,837 para el quinto. 
El cálculo del equilibrio final se llevó menos de dos minutos de tiempo CPU 
en la computadora IBM 370/158 del Centro de Cómputo de Yale. El número 
de iteraciones en el caso de O'¡ = .5, fue de 1,299 para el primer Merril loop, 
2,048 para el segundo, 1,679 para el tercero, 2,339 para el cuarto y 3,448 para 
el quinto. El cálculo del equilibrio final se llevó menos de dos minutos de tiem
po CPU en la misma computadora. Finalmente, el número de iteraciones en el 
caso de O'; = 100, fue de 998 para el primer Merril loop, 1,209 para el segundo, 
1,296 para el tercero, 1,134 para el cuarto y 1,324 para el quinto. El cálculo del 
equilibrio final se llevó menos de dos minutos de tiempo CPU en la misma 
computadora. 

5 Ver cuadro 2.3. Estos valores se derivaron de Bruton (1972). 
6 La estimación de Bruton de O'¡ = .9384 es más adecuada que el valor 

alternativo. 
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deben ser iguales. La solución calculada en este capítulo aproxima con 
mayor exactitud el equilibrio y, por tanto, permite un análisis más de
tallado de los cambios en las políticas bajo los tres distintos estados de 
la economía. 

4.3. Sustitución del impuesto sobre ingresos mercantiles por el impues
to al valor agregado (.1 O) 7 

Esta política se describió en la secc10n 3.3 del capítulo anterior. 
Ya se analizaron los efectos de la política. Esta sección se restringe, más 
bien, al análisis de los efectos de "; en los cambios inducidos por las 
políticas que al análisis de los cambios como tales. 

Antes de entrar en el análisis de estos cambios se compararán, so
·meramente, los resultados de estas políticas --en el caso del "; origi
nal- con los de la misma política en el capítulo anterior (cuadro 3.7), 
como una "prueba de exactitud". Los cambios en los precios siguen 
exactamente la misma norma. Aun cuando los cambios en los coefi
cientes son menores en el caso "más exacto" su dirección es idéntica. 
La asignación de recursos sigue el mismo patrón y la demanda final 
cambia de manera similar. La asignación final y los niveles de utilidad 
también cambian en la misma dirección. De ahí que la representación 
de esta política, con los valores originales de rr¡, es la misma que la 
presentada en el capítulo anterior pero con resultados más exactos 
(tamaño del grid más grande). 

Se compararán los efectos de esta política bajo tres estados distin
tcs de la economía. Tal como se mostró en los cuadros 4.4 y 4.5, no 
existen diferencias sustanciales en la dirección de los efectos. El único 
resultado sorpresivo es que en el caso muy elástico se observa un au
mento en la razón precio del capital-precio del trabajo urbano (cua
dro 4.5f, en vez de la disminución observada en el resto de los casos. 
La explicación de este pequeño incremento (.05%) en la razón precio 

7 Las soluciones de los nuevos equilibri<>s se obtuvieron después de cinco 
Me"il loops, con un tamaño original del grid de 800 y uno final de 12,800. El 
número de iteraciones en el caso de '1¡ original, fue de 706 para el primer 
Merril loop, 3,345 para el segundo, 3,111 para el tercero, 1,319 para el cuarto 
y 6,521 para el quinto. El cálculo final se llevó menos de dos minutos de tiempo 
CPU en la computadora IBM 370/158 del Centro de Cómputo de Yale. El nú
mero de iteraciones, en el caso de '1; = .5, fue de 391 para el primer Merril 
loop, 4,069 para el segundo, 1,379 para el tercero, 2,553 para el cuarto y 13,718 
para el quinto. El cálculo final se llevó meaos de dos minutos de tiempo CPU 
en la misma computadora. Finalmente, el número de iteraciones en el caso de 
'1'· = 100, fue de 733 para el primer Merril loop, 1,327 para el segundo, 1,772 
p~ra el tercero, 2,321 para el cuarto y 3,327 para el quinto. El cálculo final 
M: llevó aproximadamente dos minutos de tiempo CPU en la misma computa~ora. 
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del capital-precio del trabajo urbano es que, puesto que los sectores de 
uso intensivo de capital (petróleo, alimentos y servicios) son los que 
enfrentan los impuestos a las ventas más elevados antes de efectuar los 
cambios en la política, la destitución del impuesto sobre ingresos mer
cantiles resulta en un aumento en la demanda por esos bienes, aumen
tando el precio del capital. Sin embargo, debido a la reasignación de 
recursos en favor del gobierno (aumento del ingreso tributario total), 
que demanda fuertemente la producción de los sectores de uso inten
sivo de mano de obra (e.g., minería y construcción), se da un aumento 
en el precio de la mano de obra urbana. En el caso de <r¡ = 100 los 
precios de los factores están virtualmente fijos y, puesto que el incre
mento en el consumo privado de bienes de uso intensivo de capital 
ccmpensa el aumento del consumo gubernamental en bienes de uso 
intensivo en mano de obra, se da un aumento neto de la razón precio 
del capital-predo del trabajo urbano. Aun cuando este aumento es muy 
pequeño, se refleja en movimientos considerables de los coeficientes 
de capital y de mano de obra, debido al valor elevado de la elasticidad 
de sustitución. · 

Independientemente de esta diferencia, el resto de los resultados 
muestra las mismas tendencias aunque con magnitudes muy distintas. 
Se empezará con los efectos sobre los precios. Los movimientos en los 
precios de los bienes muestran la misma tendencia en todos los casos. 
Sin embargo, las magnitudes de los cambios en los precios de los f ac
tores son distintas. La razón precio del capital-precio del trabajo ur
bano sufre una disminución de 1.471 % en el caso original y de 1.766% 
en el caso inelástico, aumentando .05% en el caso muy elástico. Mien
tras que la razón precio del capital-precio del trabajo rural aumenta 
6.637% en la especificación original, se eleva 9.207% en el caso de 
<r¡ = .5 y 6.625% en el caso de <r¡ = 100. La primera conclusión es 
que las magnitudes de los cambios de los precios de los factores indu
cidos por las políticas están relacionadas inversamente al valor de la 
elasticidad de sustitución. Cuando mayor es la sustitución permitida 
entre los factores menos significativos son los cambios en los precios 
de los factores requeridos para el ajuste. 

Los efectos de asignación tienen la misma dirección en todas las 
especificaciones. Sin embargo, la magnitud de los cambios varía con 
los valores de <r¡. Estas diferencias surgen de la columna de coeficientes 
en el cuadro 4.4. Aun cuando en el caso de rr¡ = 100 se muestran los 
cambios menos significativos en los precios ·de los factores, se obser
van los c.ambios más importantes en los coeficientes de capital y mano 
de obra. Por ejemplo, el cambio en la razón precio del capital-precio 
del trabajo rural es muy similar en el caso original y en el elástico. Sin 
embargo, los cambios en los coeficientes de capital y mano de obra 
en .el sector agrícola son aproximadamente diez veces más elevados 
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en el último caso. La asignación de factores sufre los cambios más dra
máticos en el caso muy elástico. La segunda conclusión es que existe 
una relación directa entre las magnitudes de los cambios en los coefi
cientes de capital y mano de obra y los valores de elasticidad de sus-' 
titución. 

De ahí que los ajustes en la "economía inelástica" se lleven a cabo, 
por lo geperal, a través de los precios de los factores, mientras que los 
ajustes en la "economía elástica" se llevan a cabo a través de la reasig
nación de factores. En el primer caso, los coeficientes están virtual
mente fijos mientras que en el segundo son los· precios los que están 
virtualmente fijos. 

Los cambios en los niveles de actividad siguen una norma muy si
milar en las tres especificaciones alternativas. En todos los casos, la 
dirección es la misma: hay un aumento de la producción en los sec
tores con una demanda muy elevada por parte del gobierno (v.gr., mi
nería, construcción) a costa de los sectores cuya producción apenas 
tiene demanda por parte del gobierno (v.gr., alimentos, químicos). 

Los cambios en la demanda final, en todos los casos, tienen la mis
ma dirección. La demanda final por la agricultura, petróleo, alimentos, 
químicos, maquinaria e importación sufre una disminución, mientras 
que se eleva la inversión total y la demanda por la minería, construc
ción y servicios, como resultado del incremento del ingreso guberna
mental. 

Los efectos de la sustitución del impuesto sobre las ventas por el IV A 
en la asignación final muestran diferencias muy ligeras entre las distin
tas alternativas (cuadro 4.5). Los efectos cualitativos de esta política 
son prácticamente los mismos en todas las alternativas: el bienestar de 
los grupos de consumidores sufre un descenso como resultado de la 
imposición del IVA del 10%. 

Los efectos cuantitativos muestran algunas diferencias. Aun cuan
do la participación en la asignación final tiene cambios similares en 
todos los casos, no sucede lo mismo con los niveles de utilidad. Pu~ 
que para los casos de <r; original y <r; = .5 el precio relativo de la mano 
de obra rural disminuye, el descenso total de los niveles de utilidad 
para los grupos rurales es más significativo. Sin embargo, los cambios 
en los precios de los factores en el caso de <r; = 100 son menores y, en 
consecuencia, los diferenciales en los cambios de los niveles de utili
dad entre los grupos rurales y urbanos son mucho menos importantes. 
En este último caso, el descenso de los niveles de utilidad es bastante 
uriforme: todos los niveles descienden en aproximadamente un 5%. 
mientras que en el caso <r; = .5 el diferencial es el más elevado, de
bido a los movimientos tan agudos en los precios de los factores. 

Así se obtiene una tercera conclusión: entre más elevada sea la 
elasticidad de sustitución. más uniformes son los cambios, inducidos 
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por las políticas, en la distribución del ingreso. Esto puede explicarse 
por el hecho de que el efecto de los precios en la distribución del in
greso es menor, mientras mayor sea la elasticidad de sustitución. Los 
efectos de la política en la distribución del ingreso, como se explicó en 
la introducción del capítulo 3, pueden dividirse en "efectos directos" 
(e.g., efectos de los cambios en las tasas del impuesto sobre la renta) 
y "efectos de los precios". Si el primero es constante, entre más pe
queño es el segundo efecto, más pequeño será el efecto total (ver sec
ción 4.5 para la prueba de d (w/r) ~O cuando u~ oo). 

En resumen, los efectos cualitativos de la política son independien
tes de los valores de la elasticidad de sustitución. Las direcciones de 
los cambios son prácticamente las mismas en las tres alternativas. Las 
magnitudes de los cambios dependen de los valores de <r¡. En particu
lar, para lo valores bajos de U¡ se dan cambios importantes en los pre
cios de los factores y cambios poco significativos en la asignación de 
los factores de producción y viceversa. Esta relación da como resultado 
cambios más uniformes en el bienestar para aquellos casos con valores 
elevados de u, 

4.4. Cambios en la progresividad de las tasas del impuesto sobre la 
renta 8 

~. 

Esta política se describió en la secc1on 3.7 del capítulo anterior, 
donde se mostró cómo se obtienen las nuevas tasas del impuesto sobre 
la renta a modo de destituir el impuesto sobre la renta que enfrentan 
los pobres y los grupos de ingresos bajos, manteniendo constante el in
greso tributario. Como se mencionó, es de interés la comparación de 
los efectos de las políticas bajo las tres especificaciones alternativas 
de la economía. 

Por desgracia, y a pesar de que aumentó el tamaño del grid, los 
efectos de esta política en los precios no son muy claros. La mayoría 

s Las soluciones para los nuevos equilibrios se obtuvieron después de cinco 
Merril loops, con un tamaño original del grid de 800 y uno final de 12,800. El 
número de iteraciones, en el caso del U¡ original, fue de 345 para el primer 
Merril loop, 2,804 para el segundo, 3,327 para el tercero, 1,687 para el cuarto 
y 2,324 para el quinto. El cálculo final se llevó menos de dos minutos de tiem
po CPU en la computadora IBM 370/158 en el Centro de Cómputo de Yale. 
El número de iteraciones, en el caso de U¡ = .5, fue de 1,321 para el primer 
loop, 2,104 para el segundo, 2,185 para el tercero, 1,994 para el cuarto y 5,249 
para el quinto. El cálculo final se llevó menos de dos minutos de tiempo CPU 
en la misma computadora. Finalmente, el número de iteraciones en el caso de 
U; = 100, fue de 999 para el primer loop, 1,009 para el segundo 1,296 para el 
tercero, 1,134 para el cuarto y 1,324 para el quinto. El cálculo final se llevó 
menos de dos minutos de tiempo CPU en la misma computadora. 
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de los cambios en los precios relativos de los factores oscila alrededor 
del .5 % y las diferencias entre las tres especificaciones tampoco son 
claras. Puesto que el desorden no es lo suficientemente grande como 
para obtener efectos considerables en los precios. se ignorarán los pe
queños cambios observados. No se puede diseñar una política en base 
a cambios tan poco significativos. 

Vale la pena mencionar que bajo la especificación muy elástica 
(O'¡ = 100), cuadro 4.6, no se .dan cambios en los precios. Este resul
tado confirma la relación inversa entre los valores de O'¡ y la magnitud 
de los cambios en los precios inducidos por la política. 

Aun cuando los efectos de esta política en los precios no se refleja 
con propiedad debido al nivel de exactitud del cálculo, los cambios en 
la distribución del ingreso son muy claros. La variación en la progre
sividad de la estructura del impuesto sobre la renta resulta en una me
joría sustancial en los niveles de utilidad de los cuatro grupos más 
pobres (cuadro 4.7). Se obtuvo el mismo resultado en la simulación de 
esta política con un tamaño más pequeño del grid, en el capítulo an
terior. 

Interesa analizar la forma en que se modifican los cambios en el 
bienestar con los distintos valores de elasticidad de sustitución. Los 
efectos cualitativos (dirección de los cambios) de la política no se ven 
afectados por los valores de O'¡: aumentan los niveles de utilidad de los 
grupos de ingresos bajos mientras que descienden los de los grupos ri
cos en todos los estados de la economía. La sustitución entre factores 
no afecta la dirección de la redistribución del ingreso inducida por el 
cambio en las tasas del impuesto sobre la renta. 

Sin embargo, las magnitudes de los cambios en los niveles de utili
dad dependen de lós valores de la elasticidad de sustitución. Los dife
renciales de los cambios en los niveles de utilidad son menos agudos en 
la medida en que se permita una mayor sustitución entre los factores 
(cuadro 4.7). El aumento en los niveles de utilidad de los pobres y los 
grupos de menores ingresos es más uniforme en el caso de una mayor 
elasticidad de sustitución (O';= 100). Los otros dos casos -con un O'¡ 

más baja- muestran diferenciales más agudos en los cambios. 
En resumen, aun cuando los desórdenes de la política del impuesto 

sobre la renta no fueron lo suficientemente grandes como para ilus
trar con fidelidad los cambios en los precios, los resultados de la com
paración de los tres distintos estados de la economía están en absoluta 
concordancia con las conclusiones de la sección anterior. Existe una re
lación inversa entre la magnitud de los cambios en precios, inducidos 
por la& políticas, y el valor de O'¡. Cuando mayor es la sustitución entre 
factores, más uniformes son los cambios en la distribución del ingreso. 
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4.5. Consideraciones finales 

Se han utilizado funciones de producción con elasticidad de susti
tución constante para caracterizar la relación entre el valor agregado y 
los factores de producción. Estas funciones tienen características espe
cíficas que facilitan el análisis de los precios de los factores y de su 
asignación. A continuación se derivarán las expresiones que muestran 
la importancia del valor de <f; en las variaciones de los precios de los 
factores. La elasticidad de sustitución se define como 

(4.1) rr¡ 
d [ t ]/[ t] 
d[~J/[~] 

Al resolver para el cambio en los precios relativos de los factores, se 
obtiene 

(4.2) [~] = ~. (~J[d [ t ]~ 
d r rr; r K; · 

L; 

Se ve con claridad la relación inversa entre el valor de la elasti
cidad de sustitución (rr;) y el cambio en los precios relativos de los 
factores: entre más alta sea la elasticidad de sustitución, menos sig
nificativo será el cambio en los precios relativos de los factores. En 
el límite rr¡ -+oo se obtiene 

(4.3) lím d [;] = O, 

11'¡-+oo 

para una razón del capital-mano de obra dada. 
La razón de ser de este resultado radica en que para valores bajos 

de 11'; lós factores son relativamente desiguales y es difícil sustituir un 
factor por el otro. Para valores elevados de 11'¡, los factores se asemejan 
mucho entre sí, desde un punto de vista tecnológico; esto hace posi
ble la sustitución de un factor por otro. 
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Este result?.do, bien conocido, parece confirmarse en nuestro aná
lisis. Se observa la forma en que los factores se sustituyen,entre sí, como 
resultado de los cambios en la políticas. En particular, se observó --en 
concordancia con la ecuación (4.3)- que la mayoría de los ajustes, 
en una economía elástica, se efectúan a través de la reasignación de 
factores mientras que en una economía no elástica, éstos se llevan a 
cabo a través de cambios en los precios de los factores. 

Así, los resultados teóricos e intuitivos son del todo consistentes con 
los resultados de las simulaciones del modelo. Se hará un resumen 
de los resultados: 

- Los efectos cualitativos (dirección de los cambios) de las polí
ticas no se ven afectados por el valor de la elasticidad de sustitución. 

- Se da una relación inv~rsa entre la magnitud de los cambios en 
los precios, inducidos por las políticas, y el valor de la elasticidad de 
sustitución. 

-Se da una relación directa entre las magnitudes de los cambios 
en la asignación de factores, inducidos por las políticas, y los valores 
de elasticidad de sustitución. 

- Entre más elevada sea la elasticidad de sustitución menos brus
cos serán los cambios, inducidos por las políticas, en la distribución 
del ingreso. 

En resumen, para diseñar políticas se deben tomar en considera
ción los valores de la elasticidad de sustitución entre los factores de 
producción cuando el análisis se refiera a las magnitudes de los cam
bios. En cuanto al estudio de las "direcciones" de los cambios, los 
valores de la elasticidad de sustitución no parecen ser muy relevantes. 





CONCLUSIONES 

Se ha elaborado un modelo de equilibrio general para la economía 
11"exicana -contiene 10 sectores, 3 factores de producción, 8 grupos 
de consumidores y el sector gubernamental- que se resuelve para 1968, 
utilizando el algoritmo de Scarf. 

Se obtienen dos soluciones alternativas, representaciones cercanas 
de la economía mexicana en 1968. Estos dos equilibrios difieren en sus 
supuestos sobre el papel del gobierno y los déficits gubernamental y 
comercial. Sin embargo, ambos se han utilizado como referencias para 
llevar a cabo las simulaciones de políticas fiscales. Las diferencias entre 
estos dos modelos -en términos de los efectos de las políticas- pa
recen ser menores. 

Los ejercicios de estática comparada (i.e., simulaciones de políti
cas) se han efectuado tomando como base los resultados del cálculo 
de los equilibrios originales. Los efectos a largo plazo de las políticas 
específicas se analizan bajo el supuesto de que la economía mexicana 
está representada con toda fidelidad en tales equilibrios originales. En 
particular, analizamos los efectos de estas políticas en la distribución 
del ingreso y en la asignación de recursos. 

La simulación de la sustitución del impuesto sobre ingresos mer
cantiles por el impuesto uniforme al valor agregado (IV A), mantenien
do constantes los ingresos tributarios, produce -entre otros resulta
dos- un incremento de los precios de los productores y una reasig
nación de recursos en favor de los sectores sujetos originalmente a im
puestos indirectos elevados (v.gr., servicios) y en contra de los sectores 
que no enfrentan ningún impuesto en las ventas (v.gr., importaciones 
e inforsiones). 

Cuando simulamos la misma política con una tasa del IVA del 
10%, que entrará en vigor en enero de 1980 en México, se observa 
-entre otros efectos- un aumento en los precios de los productores. 
En virtud de que el ingreso por tributación aumenta de manera sus
tancial, la reasignación de recursos y la demanda final siguen patrones 
distintos a los observados en la simulación previa. Aumenta la deman
da de los bienes que utilizan intensivamente mano de obra (v.gr., las 
mercancías con una demanda relativamente más elevada por parte del 
gobierno, como son la minería, construcción, etc.), generando un des
censo en la razón precio del capital-precio del trabajo urbano. La rea-
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signación de recursos se da en favor de estos sectoresi y en contra de los 
que su producción no tiene gran demanda por parte del gobierno. Se 
registra un aumento en el nivel de importaciones que podría tener un 
efecto negativo en la balanza comercial, si ésta no se mantuviera cons
tante. En cuanto a la distribución del ingreso, se observa un deterioro 
en todos los grupos de consumidores puesto que sólo ellos pagan la 
carga extra del IVA del 10%. 

La sustitución del impuesto sobre la renta por el impuesto sobre 
las ventas, manteniendo constante el ingreso tributario, produce --en
tre otros resultados- un descenso en todos los precios de los produc
tores. La reasignación de recursos afecta de manera adversa a los sec
tores sujetos a la tasa más elevada del impuesto a las ventas (i.e., ser
vicios y alimentos) y beneficia al resto de los sectores. Las caracterís
ticas regresivas de esta política afectan negativamente la distribución 
del ingreso porque los grupos "pobres" y de "ingresos bajos" sufren 
un deterioro, mientras que los grupos de ingresos medios y los "ricos" 
mejoran su situación. 

La simulación de un reembolso único a los cuatro grupos más po
bres, equivalente a sus pagos del impuesto sobre la renta, conduce a la 
reas1gnación de recursos de los sectores cuya producción tiene una 
demanda muy elevada por parte del gobierno hacia aquellos sectores 
cuya producción cuenta con gran demanda por parte de los grupos po
bres y de los de ingresos bajos. Esta reducción mejora, como era de 
esperarse, la situación de los pobres y de los grupos de bajos ingresos 
dentro de la distribución del ingreso en su conjunto. 

La transferencia única a los grupos "pobres" para lograr que su in
greso medio sea igual al ingreso mínimo del siguiente estrato con in
gresos más altos, da como resultado un aumento de la razón precio del 
capital-precio del trabajo debido al aumento de la demanda por bienes 
que utilizan intensivamente el capital. De nuevo, la reasignación se 
efectúa favoreciendo los sectores cuya producción tiene una demanda 
elevada por parte de los grupos "pobres" y en contra de los sectores 
cuya producción tiene demanda elevada por parte del gobit(rno. La de
manda final e intermedia por importaciones desciende de tal modo 
que, si la balanza comercial no se mantuviera constante, esta política 
tendría un efecto positivo en ella. Como era de esperarse, existe una 
mejoría sustancial en el bienestar de la gente pobre. 

La eliminación del impuesto sobre la renta que enfrentan los cua
tro grupos más pobres y el aumento de las tasas que enfrentan los ri
cos, manteniendo constante el ingreso tributario, tiene efectos distin
tos a los observados en el caso de la transferencia. En virtud de que 
el ingreso tributario es constante, no se observa ningún descenso en los 
niveles de actividad de los sectores cuya producción tiene una de
manda elevada por parte del gobierno. En este caso, la reasignación 
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de recursos se da en favor de los sectores cuya producción tiene una 
demanda relativamente elevada por parte de los grupos "pobres" y de 
"ingresos bajos" y en contra de los sectores cuya producción tiene una 
demanda elevada por parte de los grupos "ricos". Esta política me
jora la distribución del ingreso en su conjunto con más fuerza que la 
transferencia porque reduce la brecha de ingresos entre los "pobres" 
y los "ricos". 

Finalmente, se llevó a cabo un análisis de sensibilidad del modelo 
con respecto a la elasticidad de sustitución entre los factores de produc
ción. Nos preguntamos qué tan sensibles son los cambios inducidos 
por las políticas a los valores de elasticidad de sustitución. Para efec
tuar este experimento, simulamos la introducción del IV A del 10% y 
del cambio en la progresividad del impuesto sobre la renta bajo tres 
estados alternativos de la economía: a) con los valores originales de 
rr;; b) con rr¡ = .5 V'j; y e) con rr¡ = 100 V'j. Los resultados más im
portantes mostraron que: 1) la magnitud en los cambios en los precios 
de los factores, inducidos por las políticas, se relacionan inversamente 
con los valores de sustitución; 2) existe una relación directa entre la 
magnitud de los cambios de los coeficientes de capital y trabajo, indu
cidos por las políticas, y los valores de elasticidad de sustitución y 
3) mientras más elevada sea la elasticidad de sustitución más unifor
mes serán los cambios, inducidos por las políticas, en la distribución 
del ingreso. 

La mayoría de los resultados están en completa concordancia con 
lo que se esperaría del sentido común y, más aún, con las prediccio
nes de un análisis de equilibrio general ortodoxo de estas políticas: 

Aun cuando los supuestos subyacentes en este modelo son bastante 
restrictivos y llevan a claros inconvenientes en el análisis, la utilidad 
de esta investigación conlleva dos aspectos: 1) representa una herra
mienta sistemática y flexible para el análisis de políticas y 2) puesto 
que su complejidad está por encima del modelo tradicional de dos por 
dos y sus resultados concuerdan con las predicciones de dicho modelo, 
tiene,la capacidad de sugerir criterios para el mejoramiento de modelos 
más sencillos. 
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