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Ill concurso 

de la revista 

economic y desarrollo

cenvocatoria

El Cornejo de Dirección de la Revista Economía y Desarrollo 
convoca a todos los técnicos y especialistas vincülados a las 
actividades económicas, como a la docencia e investigación en 
este campo, a participas en su I I I  Concurso anual.

El Concurso Economía y Desarrollo comprenderà los géneros 
de Ensayo yfo  Articulo.

Se convoca a presentar trabajos sobre los siguientes tentas:

— Aplicación, desarrollo y experiencias del Sistema de Di
rección y Planificación de la Economía.

— La problemdtica econômica y socio-politica de Atnérica 
Latina.

— Los problémás del desarrollo económico en los paises sub- 
desarrollados.

— La problemdtica econômica de Cuba y su participaciôn en 
el CAME.

— Problémás teôricos de la economía politico del capitalisme 
y el socialismo.

— Elaboración ylo aplicación de modelos económico-mate- 
máticos.

— Automatización y Gestión.

Los trabajos presentados comprenderdn Ensayos y/o Artlcu- 
los de investigación, interpretáción o crítica incluidos en el cam
po de las actividades teórico-prdcticas de los respectivos temas.



algunos problémás 
de selección intersectorial 

e intertemporal: 
experiencias húngaras de la 

planification a largo plazo

E n este estudlo quisiera plantear algunos problémás de la planlficaclón 
a largo plazo. En Hungría se han elaborado varias vece3 planes a mediano 
plazo de très y cinco anos, pero sólo ahora es que se ha comenzado la 
preparación de un verdadero plan a largo plazo —de quince o velnte aftos—. 
Esta nueva tarea ha planteado nuevos problémás o por lo menos —en vista 
de un horizonté temporal más largo— los problémás conocldos aparecen en 
una forma diferente. En ml artlculo no trato de analizar en detalle la planifi- 
coción húngara a largo plazo; sólo planteo algunos problémás de la selección 
intersectorial o intertemporal.*

La proporción G: I

En el presente estudio las ramas de la economía során divldldas en dos 
grupos principales. El primer grupo es de los sectores orientados hacia el 
desarrollo; para abrevlar: sectores G, como minerla, elaboración, agricultura, 
construcción y comerclo. El segundo grupo es el de los sectores de la Infra- w 
estructura; para abreviar: sectores I, que Incluyen transporte, comunlcacio- <0 
nés, construcción de vivlendas, servlclos públicos urbanos y el resto de los 
servîcios, incluyendo salud y educsción.
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Hemos comparado !a participación de los dos grupos de sectores en las 
inversiones de varios países europeos." Los resultados estén resumidos 
en la tabla 1. De acuerdo con esto, la participación del grupo I en las inver- 
siones es mucho menor en los países socialistas que en los países capita
listes. La convicción del autor es que esta diferencia no es consecuencia 
necesaria de la diferencia entre los dos sistemas, sino de una poiítica econô- 
mica definida. No quisiera hacer afirmaciones generales respecto a los futu- 
ros planes de los países socialistas, pero creo que —por lo menos en

Tabla 1 * **

Participación do los sectores de la infraestructura en la inverslón 
bruta total (proporción prornedio para 1351-70)

Países socialistas Palses capitalistes

Bulgaria 32,4 Austria 64,3
URSS 44,4 Bélgica 62,2
Checoslovaquia 55,6 Dinamarca 75,6
Hungria 43,8 Finlandia 64,1
Polonia 40,9 Francia 60,5

Grecia 68,8
Italia 61,9
Holanda 63,6
Noruega 65,4
Espana 51,6

Suecia 62,4
El Reino Unido 58,3

* Este estudio mio se Une, personalmente, al Profesor Tinbergen. É l tofnô ta 
iniciativa de invitarme a Rotterdam en 1971, para dictar las Conferencias De
Vries, que han sido publicadas en la referenda 1. E l profesor Tinbergen par- 
tidpô activamente en las discusiones de mis conferendas en Rotterdam. El 
presente artículo puede ser considerado como una continuadôn de esas diser- 
tadones; responde a algunas cuestiones que tomaron forma en la preparadón 
de aquéllas y en el curso de su discusión.

**  Los datos han sido compilados por E. Lovas.



Hungría— sorfa oportuno llevar a cabo una reagrupaclón on favor de los 
sectores infraestructurales. Muchos otros economistas húngaros comparten 
osta opinlón, aunque no pueda ser considerada "un punto de vlsta oflcial- 
mente aceptado” .

Hemos realizado computaciones para averiguar las consecuencias do un 
cambio posible en el próximo periodo, en cuanto a las proporclones domi
nantes, utilizando para ellő un modelo de simulación.***

El modelo puede ser considerado como variante desagregada del bien 
conoCido modelo de crecimiento Harrod-Domar. La diferencla esencial con
siste en el tratamiento más matizado del coeficiente capital. Este proviene 
de la descomposiclón en 12 sectores, y una separación entre los capitales 
fijos .y circulantes. Suponemos que los coeficientes capitales cambian a lo 
largo del tiempo. De este modo, mientras en el modelo Harrod-Domar, hay 
un solo coeficiente capital para la totalidad de la economia y para todos los 
periodos, nosotros hemos utilizado 2 x  12 x 2 0 =  480 coeficientes —quo 
corrcsponden a los dos componentes de capital, los 12 sectores y los 20 
periodos. La distribución sectorial de las inversiones en el modelo, es un 
dato exógeno. El propósito primordial de nuestras computaciones, consiste 
preclsamente en investigar la influencia de las distribuciones alternativas.

Una parte de los resultados esté resumida en la tabla 2. La columna 
central, trayectoria B, représenta la continuacíón de la polftica que rigiô 
hasta 1968. En la trayectoria A, los recursos están reagrupados en favor del 
grupo I, en la parte C, en favor del grupo G.

Es notable que un cambio radical en las inversiones, en favor del grupo I 
(A contra B), apenas Gambie la proporciôn del rendimiento de los dos grupos. 
Casi podemos declarar: tenemos que anadir mucho más al grupo I para 
mantener más o menos proporcionalmente lo que recibimos de él.

Las computaciones muestran que la proporciôn del desarrollo econômlco 
es muy sensible a los cambios en la proporciôn de inverslôn G : I; utilizando 
los resultados obtenidos de los experimentos de simulación, hemos realizado 
análisis regresivos, de los cuales obtuvimos la ecuación siguiente:

r =  -  0.0521q 7.1,

donde r =  proporciôn de desarrollo medio de GDP en el periodo del plan 
de 20 anos.
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Tabla 2
Influencla da los cambios an la proporclón G: I 

(model« de slmulaclón).
Treyectorla

A
Trayeetofla

B
Trayectofia

C

Participación de los sectores 1 en 
la inversión brutal total (% ):

1968 42,5 42,5 42,5

1985 67,0 42,5 36.0

Participación de los sectores 1 
en GDP total (%)

1968 15,0 15,0 15,0

1985 16,3 12,0 10,4

Indice del capital fljo terminal 
en 1985 (1968 =  100)

Transporte y telecomunicaclones 209,6 168,9 162,3

Construcción de viviendas 252,0 203,0 198,0

GDP, proporción anual de 
crecimiento (%) 3,5 4,7 5,2

Consumo, proporción anual de 
crecimiento (%) 3.2 4.3 4.8

Capital fijo  - proporclón del rendlmiento 
1985 2,04 1,69 1,58

q =  particlpaciőn del grupo I en la inversión total del plan en el 
ultimo afto (en este contexto hemos supuesto que la proporclón 
Inlcial real va desplazándose gradualmente hacia la proporción q 
del último afto).

Según la ecuaclón de regreslón, sl la proporclón q aumenta del 40 al 50%, 
la de desarrollo anual de la producclôn disminuye aproxlmadamente de 4,5 
a 5% por afio.

Para comprobar lo3 resultados, voy a revisar otra computación donde lia 
sido utilizado un modelo de programadón lineal de multi-perlodo, de multi
sector y de multl-tecnologia, con cerca de 900 ecuaciones; destlnado a la 
planificación a largo plazo.****



Infraestructura y proporción de desarrollo (modele LP dinámico)

Proporclón de los sectores U en GDP total Proporción del oreolraiento anual (% )
GDP Consumo

( 1900) ( 1971- 1990)

Trayectoria (i) 7,3 6,5 7,0

Trayectoria (ii) 11.7 6,3 6,2

Trayectoria (iii) 12,3 5,8 6,0

Trayectoria (iv) 14,5 5,6 5,2

Trayectoria (v) 21,6 4.9 2,6

Los resultados qus más merecen nuestra atención, desde el punto do 
vista del asunto que nos ocupa, están resumidos en las tablas 3 y 4. Estos 
demuestran también que entre el desarrollo de la economia y la G : I existe 
una estrecha reláción. Los resultados de la tabla 4 también están mostrados 
gráficamente en la figura 1. La trayectoria E empuja el desarrollo del grupo I 
radicalmente hacia adelante, partiendo en linea recta al comienzo del periodo 
del plan. En la trayectoria F pospondriamos esta tarea hasta los anos 80, 
mientras en la trayectoria G el probléma séria retardado más állá del final 
del periodo del plan a largo plazo. Las très lineas continuas inferiores en 
la figura muestran la trayectoria temporal del grupo I, mientras las très lineas 
punteadas superiores son la trayectoria de consumo.

Contando con las computaclones descritas, hemos establecido el compro
mise entre el consumo corriente y el rendimiento del grupo I. Respecto al 
iiltimo ano del periodo del plan, el compromiso es como sigue: si rechaza-

***  El Institute de Planificación Econâmica del Departamento de Planificación 
Nációnál, ha encargado la investigación a un grupo de trabajo encabezado 
por el autor; sus otros miembros son Zs. Dániel, A. Jónás y B. Martos. Esta 
vez quisiera expresarles mi agradecimiento a ellos; algunas afirmaciones en 
el articulo reflejan las ideas comunes de nuestro grupo. Los resultados de 
la investigación han sido publicados en hûngaro; ademds, estd disponible para 
los interesados una traducciàn inglesa de nuestro reporte en jorma dupli- 
cada. Los modelos matemdticos utilizados en la investigación han sido publi
cados en hûngaro en la referencia 3. ****

****  La investigación ha sido conducida por Zs. Dániel, del Departamento de Pla- 
nificación Nációnál. Los resultados del proyecto estdn resumidos en un deta- 
llado reporte hûngaro publicado en 1972.
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Tabla 4

Trayectoria temporal de consumo y rendimlento infraestructural 
en miles de milîones de florines

(modolo LP dinâmico)

Rendlmîento de 
sectores 1 Consume

1980 1990 1980 1990

Trayectoria E
Desarrollo significativo 
en los sectores 1 196 345 282 403

Trayectoria F
Desarrollo de los sectores 1 
pospuestos para los anos 80 119 245 393 794

Trayectoria G
Descuido permanente de 
los sectores 1 119 163 430 859

mos el rendimiento infraestructural que équivale a mil milîones de florines, 
podemos alcanzar en cambio un consumo corriente que équivale a 2 500 
milîones de florines. Esta proporción es una tentación enorme para los 
planificadores.

Los fenômenos listados están interrelacionados estrechamente con la 
elevada intensidad capital del grupo I. Entre los componentes del capital 
del sector Infraestructural, hay más géneros capitales con una larga vida, 
especialmente estructuras. Estas abarcan el 33% de las inversiones en la 
Industria, el 60% en el transporte y el 96% en la construcclôn de vlviendas.

Por anadidura, el desarrollo económico implica no sólo expansiőn slno 
también cambios cualitativos. No sólo aumenta el numéro de viviendas, sino 
también su tamano y su equipamiento. En el transporte aumenta no sólo el 
surtido de los automóviles; también las carreteras deben desarrollarse en 
longitud, en anchura y en la calidad de la superficie. Los cambios cualitativos 
hacen a los sectores I mucho más intenslvos en cuanto al capital.

Después de haber revisado algunos extractos de los resultados de la 
computación, haré una tentative de analizar las ensenanzas, primero los 
aspectos descriptivo-explicativos y después los aspectos normativos.

i



Fig. N' 1

Très trayectorias del fiujo de consumo y el 
rendimiento infraestructural

Aspectos descriptivo-explicativos

Se observa cierto descenso en las altas proporciones anteriores del creci
miento, no sólo en Hungria sino también en otros paises socialistas. Quisiera 
abstenerme de dar explicaciones unilaterales. Las altas proporciones ante
riores de crecimiento fueron posible gracias a los efectos combinados de 
varios factores, asi como la pérdida de velocidad se explica por la combina- 
ción de diversos cambios. De todos modos, uno de los factores explicativos 
fundamentales es la proporción G : I. Mientras la proporclôn G : I es alta en 
favor de los grupos G. ésta ejerce una influencia que acéléra la razón de 
crecimiento medida con los indices convencionales de rendimiento. Cuando 
esta proporción es corregida y el descuido de los anos anteriores se com
pensa, el cambio conduce a una pérdida de velocidad.

Analizando las proporciones sectoriales, la literatura de los paises socia
listas sobre el crecimiento econômico generalmente centra su atenclôn en 
la reláción entre industrie y agricultura. Por muy importante que esto sea,
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no es suflclente. Desde el punto de vista de la razón del crecimlento econó- 
mico y sus aspectos cualitativos, su "estllo", no es menos Importante Inves- 
tlgar la proporclón de G : I.

Podemos hacer un pronóstico en basa a observaciones que se relacionan 
con la proporclón G : I. En realidad, séria muy dificii sacar conclusiones 
sobre la proporción futura de G : I, en base a las tendencias de los anos 
anteriores. Esta proporción no està regulada exclusivamente por fuerzas 
espontáneas del mercado, ni siquiera en pafses capitalistas desarrollados o 
en los paises no socialistas en via de desarrollo, sino que esté fuertemente 
fnfluida también por procesos ajenos al mercado. En la estera del grupo I, 
en cuanto a gastos sociales y beneficios, no reflejados por los precios del 
mercado, son bastante fuertes. En estos sectores hay muchas mercancias 
públicas. Una parte considerable del rendimiento esta aliviada por organiza- 
ciones que no operán por beneficios. El desembolso gubernamental también 
juega un papel importante, tanto por organismos centrales como por locales.

Todo esto es vâlido para los paises socialistas; hasta para Hungria, donde 
el mecanismo del mercado ha obtenido un mayor papel. La proporción G : I 
esté principalmente formada por decisiones gubernamentales. Esto, natural- 
mente, no signifies que un desarrollo más vigoroso de los sectores Infra- 
estructurales pueda ser aplazado, a voluntad, para cualquier fecha opciónál. 
Más tarde o más temprano, determinadas circunstancias forzarán cambios en 
la proporción G : I. Esto es una demanda cada vez más proclamada por la 
población, pero también por los que controlan la producción. Este aspecto 
ya conduce al siguiente tema, el aspecto normativo del probléma.

Aspectos normativos

La lógica normal de la selección intertemporal es la siguiente: nosotros 
nos sacrificamos hoy y en cambio obtenemos compensaclôn manana. El 
ahorro de hoy està invertido; este acéléra el crecimiento y puede impllcar 
una aceleración del aumento de consumo.

Contando con esta lógica, hemos hecho algunas computaciones en la forma 
del experimento de simulación menclonado. Algunos resultados se dan en 
la tabla 5.

La primera observación que podemos hacer en base a la tabla, es que el 
nfvel de consumo en ol ultimo ano es más bien insensible a los cambios 
en la proporción de la inversión. Es cierto que el resultado séria diferente 
si el horizonté temporal fuese más prolongado. Quince o veinte anos son. en



realidad, pocos, si se comparan con ia eternldad, con la cual opera un modelo 
teórlco, con horizonté temporal Inflnito. Pero no podemos olvidar que 15 6 20 
aftos, es tál vez el período más largo que tiene a la vista un planiflcador 
préctico. que trabaje con cifras reales. La sensaclón de compensación por 
los sacriflcios de hoy es muy débll si tenemos que consolarnos con la pro
mesa de que nuestros blsnletos vlvirán mejor como resultado de nuestro 
sacriflcio presente.

Tabla 5

Proporclôn de consumo (modelo de simulaclôn)

Trayectoria
P

Trayectoria
Q

Trayectoria
R

Consumo como porcentaje de GDP 
1968 75 68 60

1985 68 68 68

Indice de consumo (1968= 100) 
1980 165,5 163,8 162,8

1985 202,7 205,5 208,1

Proporción anual del aumento (%)

Los modelos de crecimiento neoclásicos convencionales, de tlpo Ramsey, 
optimizan el flujo de consumo sobre un horizonté temporal infinito usando 
una proporclôn del descuento social positivo.4 Esto puede hacerse como un 
ejerclcio académlco. Desafortunadamente, el planiflcador préctico esté obli- 
gado a planificar para un período temporal finito. La economla produclrà dos 
tlpos de “ ingresos" durante esta período finito: /, un flujo de articulos de 
consumo y servicios, y II, existences finales de la rlqueza al final del período 
del plan. Todos los planificadores prácticos, no matemáticos y constructo- 
res de modeios. se enfrentan a la difícll cuestión de cómo sumar estos dós w 
tlpos de resuftados. Hay un compromiso entre ellos. Aumentando el flujo 
de consumo durante un período finito va a reducir la cantldad de las exlsten- 
clas de capital final y viceversa. Hay una gran cantidad de literature sobre



A
lg

un
os

 p
ro

bl
ém

ás
 d

e 
ee

le
oc

ló
n.

 .
la evaluación de las exlstencias capitales finales en modelos de planiflca- 
ción,5.6 pero no existe una solución generalmente aceptada y completamente 
satisfactoria. No aspiro a eiaborar una metodológia nueva para este fin, en 
adlclőn a la docena, o más, de sugerencias metodológicas ya conocidas. 
Ml propósito es solo plantear algunas cuestiones nuevas, respecto al dilema 
"flu jo de consumo corriente versus existencia de capital final” .

Vámos a ignorar por ahora la reláción entre los sectores G e l ,  discutidos 
en las secciones anteriores del artículo. Tengő que introduclr aquí algunos 
conceptos nuevos. En primer término, quisiera définir el concepto del capital 
de consumo. Denominamos asf a aquella parte de la rlqueza nációnál que 
sirve directamente al consumo —interpretada por extensión—, incluyendo 
servicios no materiales. Este concepto incluye los elementos siguientss de 
la rlqueza nációnál:

a) la riqueza acumulada en ia economía doméstica: artículos duraderos 
y existencias.

b) el capital de los sectores de servicio en contacta directo con la pobla- 
ción, sirvióndola exclusivamente: la mayor parte es la existencia de 
viviendas.

c) parte del capital en sectores que sirven tanta a la población como a 
la production: la producción de energia eléctrica o el transporte. En 
casos semejantes, apoyândose en principios adecuados de la contabl- 
lidad, puede hacerse un presupuesto aproximado, relativo a aquella 
parte del capital total del sector que puede calificarse como capital 
de consumo: por ejemplo, el valor de las carreteras puede ser dividldo 
entre capital productivo y de consumo, en la misma proporción que 
transporte de mercancias a transporte de pasajeros.

Conforme a câlculos preliminares, casi la mitad de la riqueza nációnál de 
Hungria résulta ser capital de consumo. En lo adelante, llamaré capital pro
ductivo (en sentido estrecho) a aquella parte de la riqueza nációnál fisica 
reproducible, que no puede ser calificada como capital de consumo.

El siguiente concepto es el nivel armônico del capital de consumo. Esta 
es una categoría normatíva. Si un pais se supone que va a crecer sin defor- 
maciones, desequilibrios ni desproporciones, en este caso, para un nivel de 
desarrollo general dado hay un nivel deflnido correspondlente y una compo- 
sición del capital de consumo.

Si un pais fuese altamente desarrollado en la producción de acero y elec- 
trlcldad per capita, pero al mismo tiempo la construcción de viviendas fuera



muy pobre, podriamos callficar el componente de construcción de vivlendas 
del capital de consumo como Inferior al nivel armónico.

Tengő que admitir que “ el nivel armónico y la composlclón del capital de 
consumo” no es una catégorie précisa y fácilmente mensurable, sino hasta 
cierto punto vaga. Esto no se debe a una ambigüedad lógica, sino que nece- 
so! iamente se dériva del carácter normativo del concepto. Este impllca Juicios 
morales y politicos subjetivos sobre la armonia o la no armonia del creci- 
miento. No podemos afirmar que 12 m2 de superficie de vivienda correspon- 
den exactamente a un nivel dado de desarrollo.

Tel vez ei valor normativo correcto està en algún lugar entre 11 y 13. 
o entre 10 y 15. Séria más preciso hablar sobre un Intervalo normativo en 
lugar de un valor normativo exacto. Sin embargo, por simplicldad, en la 
discusión expositiva siguiente yo haré caso omiso de estas incertldumbres 
y hablaré de los valores normatlvos definitives del capital de consumo.

Una tares crucial de la planificación a largo plazo es encontrar los valores 
normativos correctos para los diferentes componentes del capital de con
sumo.1 Entre las fuentes más importantes esté el estudio de países más 
desarrollados, es decir, el análisis de las corrientes principales del crecl- 
miento econômico. Naturalmente, esto no quiere significar una imitáción 
moeánica a contrapelo de las tendencias generales. Tendriamos que estudiar 
tanto los efectos beneficiosos del crecimiento como los perjudlciales. Pode
mus eeguir el moJelo de industrialización, pero al mismo tiempo debemos 
evitar Influencias secundarlas negatives, como contamlnaclón, congestion en 
ciudades grandes, etc. El estudio do las experiencias de países más desa- 
rroilados, puede ser sólo el primer paso al proyectar la trayectoria de creci
miento armónico. Esto debe ser complementado considerando la oplniôn 
publica nációnál, deseos revelados para el futuro y diferentes propósitos 
morales, culturales y politicos.

El planiflcador comenzarà elaborando cbjetivo3 normativos y armónicos 
para los diferentes componentes dei capital de consumo: construcción de 
viviendas, telefonos, equipos de television, medios de hospitales, etc. Más 
tarde, para uso en macroplanificación, podemos agregar objetivos más deta- 
lledos. Después de la agregación obtenemos un estlmado para la trayectoria w  
armónica del capital de consumo total, como una función del nivel general “  
de desarrollo. Para propósitos explicativos, no entraré a examinar todas las 
diticultades en la planificación de objetivos normativos. En la figura 2 asu-
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miré que existe una trayectoria armónlca del capital de con3umo y que es 
conoclda por los planiflcadores.***”

Fig. N* 2

El ejo horizontal indlca el tlempo. Hay varias curvas en el diagrams, todas 
representando variables de flujo per capita. La curva superior indica produc- 
clén, GDP per capita. La sigulente es C, la cual sefiala el flujo de consumo 
corriente. Debajo de ásta se halla Z, la variable que represents el valor 
normatlvo do la formáción del capital de consumo neto. Esta es una variable 
de flujo. La Integral debajo de la curva dlagonalmente rayada, mà3 el érea 
que aparece doblemente rayada, deslgnada por K, representan, en efecto, la 
variable de las existenclas, el valor normatlvo de las exlstencia del capital 
de consumo per capita. Si consideramo3 GDP per capita, como la medlda 
slntética del nlvel general de desarrollo, entonces para cada valor de GDP 
existe un valor normatlvo correspondiente de Z —un flujo: la formáción del 
capital de consumo armônico neto— y de K —existenclas: el capital de con
sumo armónlco.



En la figura 2, Z crece más rápido que GDP. Aunque una evidencia hlstó- 
rice no es completamente declslva, ásta parece ser la régla más general. 
Sin embargo, para la presente discuslón expositive, la elastlcldad de Z con 
respecto a GDP no es verdaderamente decisiva.

Z désigna el valor real de la formáción del capital de consumo neto; y 
K sefiala la integral debajo de Z, es declr, el valor real de capital de consumo. 
Además, D- senala la diferencia entre las dos integrales K y K, Indicada en 
el diagrama por la zona doblemente rayada. Esto es un tipo especial de 
"deuda” : la formáción de capital aplazado y desatendido. Este es el valor 
de aquellas viviendas, carreteras, hospitales, escuelas y plantas de serviclo; 
riquezas de la economia doméstlca que hublésemos podldo establecer si 
hubiésemos desarrollado armónicamente la riqueza nációnál. Pero no lo 
hemos hecho; ésta es la “ herencia" negativa que dejamos para las genera- 
clone8 futuras.

Uamo a D- una deuda, pues ésta représenta obligaciones pospuestæ. 
Se trata de una especie de préstamo, tornado a costa de nuestros hijos y 
nletos. En cualquior tiempo, cuando la futura generáción quiera camblar su 
rumbo hacia la trayectoria armónica, ella tiene que pagar la deuda, la heren
cia negativa, y debe aumentar el capital de consumo por K* — K.

La clarificación conceptual puede ayudar a entender la situación hûngara. 
Hungrfa y otros pafses soclalistas se caracterizaron por un tipo especial de 
creclmiento rápido pero no armónico. Lo llamamos ‘'impetu" o “ creclmiento 
esforzado” .

Un rasgo ttpico de "impetu" es la politics slguiente, relatlva a consumo 
e Inversión:

La proporción de la inversión es alta. Al mismo tiempo, dentro de la 
Inversión, la formáción de capital de consumo esté empujada a un segundo 
piano. La inversion esté unilateralmente concentrada en la formáción de 
capital productlvo. El resultado es una alta proporción de creclmiento de la 
produccíón, acompanada de un creclmiento moderado del consumo. También 
C esté creciendo, pero acompanada de un D- acumulado, la deuda dejada a 
las generaciones futuras.

***** En la discusión venidera podemos dejar abierta la cuestión d t si tstamos 
describiendo una economia abierta o cerrada. El capital de consumo, por 
definíción, debe ser disponible "en casa". No tenemos que élaboras aqul la 
cuestión de si la formáción flsica del capital de consumo se hace exclusive- 
mente por produccíón domèstica o en parte por importación.
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La sltuación que se présenta en el curso del "ímpetu” se desvía brusca- 

mente del caso que he descrlto al comienzo de este capítulo, como un 
dilema de la selección intertemporal convenclonal. Es cierto que en ambos 
casos se hace un sacrlficlo en el presente. En el dilema convencional. el 
sacrlficio presente está compensado por el consumo futuro adlcional. Pero 
en el caso de crecimlento forzado el consumo adicional futuro no es dema- 
siado grande y, slmultáneamente, se está acumulando tamblén una deuda 
futurs, una carga sobre las espaldas de futuras generaciones.

De todo Io anteriormente dicho se puede sacar una Iección Importante 
para los planificadores. Nos Inciinamos a medir el desarrollo del nivel de 
vida, especialmente, con un indicador de flujo C. Sin embargo, séria más 
llustrativo medlrlo con un par de indicadores, con flujo de consumo y con 
existencias de consumo C y K. O tal vez con el par C y D, es decir, con el 
flujo de consumo corriente y las existencias de la "deuda” ; en otras palabras, 
con la parte pospuesta y descuidada del capital de consumo.

El "reembolso" de la deuda D-, como indica la figura 3, incluye dificul- 
tades particulares provisionales. En la figura anterior, la "deuda" ha sido 
senalada por D-. SI ahora queremos que la integral, es decir, las existencias 
netas del capital de consumo, alcance el nivel armônico, tenemos que elevar 
la curva Z sobre la curva Z, para un cierto periodo de tiempo. Tenemos que 
completar la formáción del capital de consumo neto adicional, amortizando 
la deuda, senalada por D+. Cuando se cumpla la condiciőn D+ =  D-, pcdemos 
avanzar adelante a través de la trayectoria armónica Z =  Z.

Como se indica en la figura, segün la linea gruesa de mayor pendiente, 
la formáción del capital de consumo debe ser acelerada en el periodo tran- 
sitorio, mientras la deuda está siendo amortizada. Esto implica, no obstante, 
con una proporción de inversiőn dada, una pérdida de velocidad en la formá
ción del capital productivo, tomada en el sentido más estrecho.

Esta es la raíz teórica del probléma tratado en la primera parte de este 
estudio. Es cierto: los dos pares de nOciones —capital productivo versus 
capital de consumo y grupo G versus grupo I— no son idénticos; las dife- 
rencias conceptuales son evidentes.

No obstante, es seguro que los detalles mayores del capital de consumo 
aparecen en el capital del grupo I, y por consiguiente, la proporción G : 1 
tiene una influencia de mucho alcance sobre la proporción entre el capital 
de consumo y capital productivo, y viceversa.

En el análisis final, podemos constatar que tras el probléma de la selec
ción intersectorial descrita en la primera parte del estudio, la proporción 
G : I, asoma un probléma Intertemporal; la selección entre las proporciones 
de los flujos de consumo y las existencias del presente al futuro.



Translción a la trayectoria armónica

Los problémás son bien conocidos en la teória del crecimiento econó- 
mico. Mi estudio no ha aspirado resolver teóricamente el probléma; sólo 
quiso exponer las formas en las cuales surgen los dilemas entre el presente 
y el futuro, en la planificación práctica a largo plazo. Para alcanzar una 
soluciőn teórica satisfactoria se necesita mucha investigación y, lo que es 
más importante aun, muchas experiencias adicionales en la planificación 
a largo plazo.
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