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REFlEXiONES ECONOMICAS 

La ruptura con 
la economfa clasica 

urante las ultimas tres decadas del siglo XIX, se 
forjaron herramientas analfticas que permitieron la 

transformacion de la economfa clasica en la econom fa 
neoclasica que conocemos. 

A diferencia de los clasicos, cuya preocupacion radicaba 
en la busqueda de las causas del crecimiento economico 
y la distribucion del ingreso, los neoclasicos centran su 
anal isis en la asignacion optima de los recursos escasos. 

Su principal herramienta es el anal isis marginal, el cual 
establecio que el precio de los bienes esta en funcion de 
sus costos. Este tipo de analisis surgio al estudiar los 
inconvenientes en la teorfa clasica del valor y centra su 
estudio en el concepto de utilidad, que si bien no 10 define 
a cabalidad, considera que es posible ordenarlo de acuerdo 
con las preferencias del consumidor. Asimismo, introduce 
en su analisis el concepto de utilidad marginal decreciente, 
la cual establece que el aumento del consumo de un bien 
reduce la utilidad 0 la satisfaccion marginal. 



Una discusi6n 
metodol6gica 

S i bien existieron autores que cuestionaron la escuela 
ciasica de la economfa , los principales aportes al 

anal isis microecon6mico fueron de cuatro economistas: 
William Jevons, Carl Menger, Le6n Walras y Alfred 
Marshall. Sus estudios los desarrollaron en forma 
independiente y el impacto que cad a uno tuvo en la teorfa 
econ6mica fue distinto. Muchas de sus conclusiones 
fueron refutadas posteriormente, pero modificaron la 
perspectiva y el alcance de la economfa moderna. 

EI impacto de Jevons en otros escritores es reducido , a 
pesar de que fue quien mas rapido public6 sus estudios; 
su muerte a temprana edad evit6 que contara con 
economistas que prosiguieran sus estudios. 

La 16gica deductiva de Menger influy6 grandemente en la 
escuela austriaca, que 10 considera su primer intelectual. 
Su trabajo no inciuye unicamente el anal isis de procesos 
hist6ricos, estadfsticas 0 matematica; tambi!'m inciuye el 
razonamiento abstracto y la construcci6n de modelos 
deductivos. 

Walras profundiz6 en la necesidad de inciuir la formulaci6n 
abstracta en el analisis econ6mico, ademas del enfoque 
contextual. Su enfoque fortaleci6 la tecnica econ6mica, 
pero se distanci6 de las aplicaciones reales. 

En cambio, Marshall considera, que si bien es necesaria 
la abstracci6n , esta no necesariamente tiene que ser 
matematica. Su enfoque parcial permite analizar una 
infinidad de situaciones, tanto de la demand a como de la 
oferta, y su interrelaci6n para determinar los precios. 

EI instrumental de Marshall pretendi6 unificar los enfoques 
institucionalista (estudio de la historia y las instituciones) 
y formalista (formulaci6n no contextual, abstracta y 
matematica), pero sin lograrlo, pues su interes era la 
economfa como arte (que funcione) y no la economfa 
positiva 0 normativa. 

La escuela marshalliana predomin6 desde el inicio del 
siglo XX hasta la revoluci6n metodol6gica formalista que 
reformul6 la economfa hacia su actual estructura 
matematica . 

La economfa neociasica fue modificada en aspectos 
relacionados con el metodo: mayor amplitud y precisi6n 
en la teorfa existente por la utilizaci6n de la matematica, 
un enfoque no contextual y un mayor nivel de abstracci6n. 

La teorfa del equilibrio 
general de Walras 

diferencia del analisis parcial , la teorfa del equilibrio 
general considera a todos los sectores de la economfa 

en forma simultanea, por la interdependencia existente 
entre los consumidores, los productores y la demanda y 
oferta de insumos. Algunos economistas del siglo XVIII 
tuvieron una visi6n ciara de una economfa que contaba 
con varias partes interrelacionadas, entre ellos Franc;:ois 
Quesnay, quien ide6 una tabla econ6mica para trazar el 
flujo de producci6n anual entre los diversos sectores de 
la economfa. 

En 1838, Cournot inici61a formulaci6n de las interrelaciones 
econ6micas, utilizando el calculo inferencial, cuando 
comprob6 que el supuesto de maximizaci6n de las 
ganancias ocurre cuando el costa marginal iguala al 
ingreso marginal; sin embargo, no consider6 viable su 
formulaci6n total. 

Walras formaliz6 matematicamente esta interrelaci6n al 
reconocer, como inc6gnitas del modelo, los precios de los 
bienes finales, los precios de los factores, y la cantidad 
demandada y ofertada de los bienes. 

Su formulaci6n matematica fue imperfecta, pero se 
constituy6 en el marco te6rico de las investigaciones 
econ6micas a partir de la decada de 1950. Sin considerar 
sus problemas te6ricos, el principal inconveniente de estos 
modelos consisti6 en la falta de aplicaci6n empfrica de 
los mismos. 

En realidad, el modele no inciuye la producci6n , sino un 
proceso de intercambio de bienes; en sus primeras 
ediciones, consider6 como fijos los factores productivos, 
y no fue sino hasta 1954, cuando Debrue yArrow com
probaron la existencia de una soluci6n de equilibrio general. 

Aun en la actualidad, este modele tiene muchos crfticos, 
pues si bien se han resuelto dudas relevantes sobre este, 
todavfa hay discusi6n sobre: la existencia de un equilibrio, 
el mecanisme que determina los precios y la estabilidad 
delmodelo, si es que esta existe. 

Uno de los seguidores de Walras, Vilfredo Pareto, fue uno 
de los fundadores de la economfa del bienestar: prociamo 
que las polfticas son 6ptimas si implican que nadie se 
pueda beneficiar mas sin perjudicar a otro individuo. En 
las ultimas decadas se han desarrollado aplicaciones a 
estos modelos, procurando viabilizarlos como instrumentos 
para evaluar el impacto de polfticas econ6micas reales. 



La evoluci6n de las 
apUcaciones de la teorfa de 
equilibrio general 

espues de la demostracion matematica que hicieran 
Debrue yArrow (1954) sobre la existencia de 

equilibrios de Pareto en los MEGA, los economistas se 
encausaron en la construccion de modelos que se pudieran 
aplicar a la economra real de los parses. 

Shaven y Whalley (1984) definen los MEGA como modelos 
que representan la evolucion desde la estructura de equili
brio general walrasiano, la cual es srmbolo, en forma abs
tracta, de la economra hacia un modelo realista de esta. 

Otros autores -Dervis, De Melo y Robinson (1982)
resaltan la formulacion matematica de los MEGA y el 
hecho de incluir todas las relaciones sectoriales. 

De Hann (1994) dice que los MEGA son modelos 
multisectoriales que «tratan de representar de forma 
realista una economra, constituyendose en un arma 
poderosa para la evaluacion cuantitativa ex - ante de los 
efectos de determinadas polfticas sobre esta». 

La primera aplicacion practica del MEGA la realizo 
Johansen (1960), quien 10 adapto ala economra noruega; 
se resolvra en forma manual. Scarf y Hansen (1973) 
utilizaron la informatica para resolver los MEGA, 10 cual 
significo un aumento de sus aplicaciones. 

Sus trabajos dieron origen ados escuelas que trabajan 
con modelos de equilibrio general aplicados: la escuela 
de linealizacion noruega-australiana (seguidora de 
Johansen) y la escuela de niveles norteamericana (su 
base son las ecuaciones no lineales). 

Sus primeras aplicaciones se enfocaron en los temas de 
impuestos optimos y polfticas de comercio exterior de los 
parses desarrollados, pero no fue sino hasta finales de la 
decada de 1970 que se aplicaron en parses en desarrollo, 
donde la tematica se centro en la distribucion del ingreso. 

En el caso de los parses en desarrollo, Adelman y Robinson 
(1978) hicieron sus primeras aplicaciones de los MEGA 
en Corea; Taylor et al. (1980) las hicieron en Brasil. 

REFLEXIONES ECONOMICA.S 

La crisis de la deuda de los 
parses en desarrollo y la 
reces ion de los parses 
desarrollados provocaron 
un cambio de tematica, que 
varia hacia problematicas 
de ajuste estructural y 
estabilizacion monetaria . 

Las aplicaciones fueron 
aumentando con el paso 
de los ar'ios, acelerandose 
con los adelantos informa

«La prill1era 
aplicacidll practica 
del MEGA la 
realtzd Johansen 
( 1960), quiell 10 
adap((5 a la eco-
11 0111 (a 110ruega .. se 
retwlv(a en forma 
J11'1rual » 

ticos de la ultima decada y convirtiendose en el metodo 
estandar para el anal isis de polfticas publicas. 

Los MEGA han evolucionado desde que Walras hizo su 
primera aproximacion hasta lIegar a un enfoque eminente
mente practico, con el cual se quiere obtener respuestas 
utiles para quienes se encargan de tomar decisiones. 
Baldwin y Venables (1995) hablan de tres tipos de MEGA 
desde el punto de vista de sus adelantos metodologicos: 

• Modelos de primera generacion: emplean el supuesto 
de competencia perfecta en los mercados en un 
escenario estatico; son los mas ortodoxos con 
respecto al modele de Arrow y Debrue. 

• Modelos de segunda generacion: incorporan la 
existencia de rendimientos decrecientes y la 
competencia imperfecta en el escenario estatico 
que desarrollo Harris en 1984. 

• Modelos de tercera generacion: incorporan aspectos 
dinamicos del crecimiento a traves de cam bios en 
los stocks de capital. 

Su tematica actual se ha ampliado: abarca desde el estudio 
de polfticas monetarias, fiscales y comerciales hasta polf
ticas ambientales y sociales; su ambito de estudio yarra 
desde modelos mundiales 0 continentales hasta modelos 
enfocados en hogares rurales. 
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ara que los modelos de equilibrio general sean utiles 
para quienes toman decisiones, se requiere que las 

teorfas economicas -que son abstracciones de la realidad
sean desarrolladas de la forma mas realista posible, e 
indiquen el proceso de transmision y la influencia de los 
supuestos en los resultados. 

Los actuales MEGA resultan de un proceso dinamico de 
la economfa: al elegir esta -como 10 hace una ciencia 
social- dos paradigmas, uno teorico ideologico; el otro, 
tecnico funcional. 

Evolucion 
teorica-ideologica 

as teorfas macroeconomicas se fundamentan en la 
nocion de equilibrio 0 balance entre oferta, ingreso 

y demanda agregada . Sin embargo, suelen diferir en 
cuanto a los procesos de ajuste que lIevan a un nuevo 
equilibrio cuando se producen cambios en las condiciones 
exogenas 0 en el grado que los ciclos economicos determi
nan mediante mecanisme endogenos (O'Ryan et al.). 

Segun han demostrado varios economistas (Sen, 1963; 
Taylor y Lysy, 1979), el marco teorico utilizado tendra 
influencia sobre los resultados de las simulaciones, cuya 
eleccion dependera de las preferencias teoricas y del 
contexte economico dellugar donde se aplicara el modelo. 

En la actualidad, existen dos grandes corrientes teoricas 
para aplicar los modelos de equilibrio general: 

• Modelos neoclasicos: segun Bergman (1990), 
sus «precios y cantidades varfan endogenamente 
para determinar el conjunto de precios que 
vacfa el mercado». Con mercados que 
funcionan en competencia perfecta , que asignan 
eficientemente sus recursos, se comportan 
en forma racional y optimizadora, y el ahorro 
determina la inversion . 

• Modelos estructuralistas: tambien son lIamados 
postkeynesianos. Suelen incorporar aspectos 
estructurales que no estan incluidos en los model os 
neoclasicos: comportamientos oligopolicos, 
desempleo de factores productivos y 
complementariedad de las importaciones, donde la 
inversion determina el ahorro. 

En realidad , en la mayorfa de las aplicaciones, no se 
han utilizado las teorfas economicas extremas; en cam
bio, se ha adaptado el modele neoclasico, ya que se Ie 
han incorporado algunos supuestos estructuralistas que 
permiten una formulacion mas realista de las caracterfs
ticas de la economfa moderna. 

Entre los aspectos que se han incluido en los modelos 
neoclasicos, se encuentran las diferencias salariales 
segun el sector productiv~ 0 la capacitacion, los 
coeficientes de capital sectorial fijo, el incumplimiento 
de la ley de un solo precio para un producto por la im
perfecta sustitucion entre bienes, los insumos y los 
factores productivos, la fijacion del tipo de cambio, los 
desequilibrios fiscales y el racionamiento de divisas. 

Evolucion 
tecnica-funcional 

I punto de partida para analizar los MEGA fue el sistema 
de cuentas de insumo-producto (I-P) desarrollado por 

W. Leontieff; su evolucion permitio el desarrollo y la 
sofisticacion de las cuentas nacionales de los pafses. 

Los model os de I-P tienen serias limitaciones por contar 
con una estructura rfgida , economfas lineales a escala, 
coeficientes y precios relativos fijos; todo esto restringe 
el anal isis ya que se aleja de la realidad. Su principal 
aporte fue la incorporacion de insumos intermedios en el 
sistema de Cuentas Nacionales . Sin embargo, estas 
limitaciones fueron superadas por los MEGA al suponer 
un comportamiento optimizador en un mercado competitiv~ , 

la incorporacion de procesos de sustitucion, un mercado 
de trabajo endogen~, incentivos de precios y precios 
sombras , ademas de diferencias tecnologicas entre 
distintos sectores (Adelman y Robinson, 1978) . 

Las tecnicas matematicas para su resolucion fueron 
evolucionando, pero su difusion se acelero al iniciar la 
distribucion del software GAMS (General Algebraic 
Modeling System), desarrollado por el Banco Mundial en 
la decada de 1980; este facilito la compilacion yaplicacion 
de dichas tecnicas. 



REFlEXIONES ECONOMICAS 

EI metodo de analisis con un 
modelo de equilibrio general 

omez (2002) seiiala que el diseiio del analisis con 
un modele de equilibrio general se forma a partir de 

un modele teorico que permita la representacion sim
plificada de un area geogrMica. 

Posterior a ello, se debe explicitar el comportamiento de 
los agentes economicos, incluyendo el gobierno y el sector 
externo. EI sistema de ecuaciones debe determinar los 
supuestos para considerar comportamientos optimizadores 
de los agentes y consideraciories de formas funcionales. 

Se debe incluir, al menos, cuatro agentes economicos: 
consumidores, productores, sector publico y sector externo; 
y los supuestos sobre el comportamiento optimizador, el 
equilibrio de los mercados, las formas funcionales y la 
identificacion de variables endogenas y exogenas. 

Su aproximacion a la realidad dependera de la disponibi
lidad de datos: mientras la informacion sea mas espedfica, 
mejor se podra especificar el modelo; por tanto, hay que 
evaluar la consistencia de la informacion. 

Los datos provienen de la construccion de Matrices de 
Contabilidad Social, los cuales se derivan de las cuentas 
nacionales2

. Ademas, se obtienen elasticidades sobre 
factores que determinan el modelo, los flujos comerciales, 
los fndices de concentracion y otros datos necesarios. 

Cuando ya disponemos del sistema de ecuaciones 
sustentando con el marco teorico y la informacion requerida, 
se procede a calibrar el modele para estimar los 
para metros. 

Mansur y Whalley (1984) definen el proceso de cal ibracion 
como «el metodo para las formas funcionales supuestas, 
que fija el valor de los para metros desconocidos de forma 
que el sistema de ecuaciones reproduzca la base de datos 
como una solucion de equilibrio del modelo». 

Posteriormente, utilizando algun algoritmo, se procede a 
modificar alguna variable con la polftica publica para 
obtener una segunda solucion de equilibrio que incorpore 
la nueva polftica. 

Luego, se procede a verificar la robustez del equilibrio: 
esta verificacion se inicia a partir de un equilibrio no lineal 
y despues se revisa la sensibilidad de los resultados ante 
los valores asignados para las variables externas. 

2. Ver Huard (2005), Notas sabre la matriz de contabilidad social: que es, como 
se elabora y a/gunas aplicaciones. En: Reflexiones Economicas, 
Guatemala: IDlES I URL. 

Tras comprobar la robustez del equilibrio, se comparan 
los resultados de los equilibrios por medio de la observacion 
de los cambios en la distribucion de los recursos y su 
impacto en los factores productivos, los cuales son 
provocados por el cambio en la polftica economica 
simulada. 

Cuadro No.1 

Fuente: G6mez (2002). Simulaci6n de politicas econ6micas: 
los modelos de equilibrio general aplicado. 



Especificaciones 
de un modelo de 
equilibrio general 

n estos modelos, existen mercados donde interactuan 
agentes economicos que real izan intercambios reales 

(factores de produccion, bienes, servicios) y monetarios 
(salarios, rentas de capital, pagos de bienes 0 servicios) 
para obtener equilibrios de mercado y determinar asr, 
precios y cantidades. 

Por 10 tanto, las especificaciones que deben hacerse al 
modele son extensas, ente otras : precios, factores de 
produccion, oferta de bienes, ingreso, formacion de capital, 
demanda, oferta, importaciones, exportaciones, equilibrio 
en mercados domesticos, balanza de pagos. 

O'Ryan et al. (2002) indican que las caracterrsticas 
fundamentales de los MEGA son las siguientes: 

• Tienen funciones de demanda que se fundamentan 
en un proceso de maximizacion de la utilidad por 
parte de los consumidores. 

• Tienen funciones de oferta que se originan en un 
comportamiento maximizador de utilidades par parte 
de los productores. 

• La mayorra asume mercados competitivos en un 
contexte neoclasico; por 10 tanto, las cantidades y 
los precios son determinados endogenamente. 

• Son modelos multisectoriales que se especifican de 
acuerdo con el tipo de aplicacion que se desea 
realizar y la desagregacion existente de la I-P. 

• Estan formulados en terminos reales; por ello, no 
pueden responderse preguntas sobre temas 
monetarios. 

• Pueden representar varios parses, un pars, una 
region, incluso un poblado, dependiendo de la 
aplicacion. 

• Pueden ser estaticos 0 dinamicos; estos ultimos se 
resuelven como series de modelos estaticos en 
forma comparativa. 

A continuacion, se desarrollan los elementos constitutivos 
de los modelos: 

I. Factores de produccion y oferta de bienes 

En general, los MEGA incluyen el capital y el trabajo 
como factores productivos, aunque algunas aplicaciones 
tambien consideran la tierra como uno de estos factores. 

EI capital suele ser unico y homogeneo, y su asignacion 
en cada sector sera determinada por la rentabilidad 
relativa sectorial. Cuando los modelos son dinamicos, 
se utiliza la sumatoria de la inversion actual; la inversion 
realizada en los anos anteriores se incluye despues de 
ser descontada la depreciacion. 

La oferta de trabajo es exogena, pues dependera de 
factores demograticos; por ejemplo, la poblacion en 
edad de trabajar, la ocupacion de la mujer, la edad 0 la 
emigracion internacional. 

Su inclusion dentro del modele suele ser desagregada 
por algun tipo de clasificacion como capacitados-no 
capacitados , urbano-rural, profesionales-tecnicos
artesanos u hombres-mujeres; su incorporacion 
dependera de la disponibilidad de la informacion y el 
fin de la investigacion. 

La demanda de trabajo se deriva de las funciones de 
produccion y del supuesto de maximizacion de utilidades, 
en la cuallas tasas salariales equivalen a la productividad 
marginal de factor. Se puede incluir tam bien el hecho 
de que existan diferentes pagos sectoriales par el mismo 
tipo de trabajo. Se resuelve el modele cuando se igualan 
la oferta y la demanda del factor por cada tipo de 
calificacion 0 trabajo. 

EI valor agregado asume retornos constantes a escala, y 
es determinado por la funcion de produccion que se 
especifica en el modelo: elasticidad unitaria (Cobb-Douglas), 
coeficientes insumo-productos fijos (Leontieff) 0 Elasticidad 
de Sustitucion Constante (CES, por sus siglas en ingles). 
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En general, se utilizan 
modelos de CES, pues 
permiten la sustitucion entre 
factores productivos e insu
mos intermedios; ademas, se 
cumple el supuesto de ren
dimientos constantes a 
escala y, segun la especifi
cacion de los para metros, 
pueden transformarse en 
funciones Cobb-Douglas 0 

Leontieff. 

1I.lngreso 

EI ingreso total de los facto res 
se distribuye entre los 
productores, los trabajadores 
asalariados y el gobierno. EI 
ingreso laboral es el total de 

pagos salariales; y el ingreso de capital es la diferencia 
entre el valor agregado total y el ingreso salarial. 

Los ingresos del gobierno corresponden a los impuestos 
directos e indirectos, los cuales deben deducirse de los 
ingresos salariales y de capital. TambiEln, es posible la 
existencia de transferencias extern as hacia los hogares 
o el gobierno. 

III. Ahorro y formaci6n de capital 

EI ahorro se suele obtener como una proporcion fija de 
los ingresos despues de los impuestos. La propension a 
consumir mas la propension al ahorro equivale al ingreso 
de los hogares. EI ahorro publico es la diferencia entre 
los ingresos y los egresos del gobierno, los cuales suelen 
ser exogenos. 

Como en su mayorfa, se utilizan modelos neoclasicos, y 
el ahorro determina la inversion. La demanda de inversion 
sectorial se obtiene mediando coeficientes fijos. 

IV. Demanda 

La demanda total de los bienes de un sector es resu ltado 
de la sumatoria del consumo intermedio, el consumo total, 
la inversi6n, el gasto del gobierno y las exportaciones. 
Los bienes pueden producirse domesticamente 0 ser 
importados. 

REFLEXIONES ECONOMICAS 

Para determinar la demanda que genera el consumo de 
bienes, se utilizan funciones de utilidad Cobb-Douglas, 
funciones de gasto lineal (LES, por sus siglas en ingles) 
o una extension de estas (ELES), que incorpora un 
consumo mfnimo de subsistencia. 

La demanda del gobierno se determina, en la mayorfa de 
las aplicaciones, en forma exogena . La demanda de 
inversion por cada actividad se obtiene con la matriz de 
coeficientes de capital. 

V. Sector externo 

EI modele neoclasico extremo asume sustitucion perfecta 
entre produccion domestica y produccion importada, mientras 
los modelos estructuralistas incluyen las importaciones como 
complementos de la produccion domestica. 

En la practica, se adopta una postura intermedia utilizando 
el supuesto de Armington (1969), que sugiere sustitucion 
imperfecta entre bienes y servicios nacionales e importados, 
y suele ser el mas indicado para economfas pequefias. 

Dada la disponibilidad de informacion y las caracterfsticas 
del sector agropecuario de pafses en desarrollo, no siempre 
se cumple la ley del precio unico, que establece que el 
precio externo e interne se igualan (O'Ryan et aI., 2002; 
Taylor et aI., 2004). 

O'Ryan et al. (2002) sugieren la existencia de varias 
posibilidades para especificar la funcion de oferta de las 
exportaciones, cuando son las economfas pequefias las 
que toman los precios internacionales. 

• La elasticidad de oferta y un nivel de exportaciones 
fijado exogenamente dependen de los precios 
relativos domesticos y de la exportacion . EI precio 
es el promedio ponderado de los precios domesticos 
y de exportacion. 

• Se aplica una analog fa a la funcion de Armington 
aplicada a las exportaciones, como la funcion de 
Elasticidad de Transformacion Constante (CET, por 
sus siglas en ingles). 

• Una funcion logfstica en la cual las exportaciones 
sobre la produccion domestica estci directamente 
relacionada con la razon de precios relativos, implica 
cambios muy fuertes y, por 10 tanto, se utiliza menos. 

Concluyendo, estas funciones se modifican si el caso 
corresponde a una economfa que puede influir en el precio 
de algunos productos. Si el modele se utiliza para estudiar 



comercio internacional , suele aplicarse el modele 
Heckscher-Ohlin-Samuelson (determinado por la intensidad 
en el uso de factores de producci6n). 

VI. Homogeneizacion de precios 

En estos modelos, es necesario definir un precio como 
numerario que permita la homogeneizaci6n del modelo. 
En general, este se define como un promedio ponderado 
de los precios de los distintos bienes 0 servicios. 

Esta ponderaci6n permite que si el salario baja, los precios 
de los bienes puedan subir 0 bajar, dependiendo de la 
intensidad del uso del factor trabajo en su producci6n . 
En otros casos, se utiliza el tipo de cambio como numerario, 
con un indice de precios adicional que permite obtener 
valores reales homogeneos, despues de la aplicaci6n de 
algun shock al modelo. 

VII. Equilibrio en el mercado domestico 
y la balanza de pagos 

EI equilibrio en el mercado domestico se obtiene igualando 
la oferta domestica con la demanda domestica de los 
bienes producidos en el pais. 

La demanda domestica se obtiene de la demanda agregada 
que incluye , al consumo intermedio, la demanda por 
consumo, la demanda de inversi6n y el gasto publico. 

Si se consideran como dados el tipo de cambio y el precio 
del bien de su demanda domestica, se estima la demanda 
de importaciones. La oferta domestica se obtiene utilizando 
funciones como la de la CET. En forma interactiva, los precios 
se ajustan hasta alcanzar las condiciones de equilibrio. 

Por la ley de Walras, despues de estimar el nivel de 
importaciones y el nivel de exportaciones, se procede a 
ajustar la balanza de pagos, para 10 cual se plantean dos 
escenarios: uno sin restricci6n y otro con restricci6n en la 
entrada de capitales. 

Cuando se plantea una restricci6n en la entrada de 
capitales, el ajuste puede obtenerse al utilizar un tipo de 
cambio flexible , 0 bien, al racionar las importaciones 
mediante restricciones cuantitativas, 0 al incrementar los 
aranceles (Dervis y Robinson, 1980; O 'Ryan et aI. , 2002). 

Calibracion del modelo 

e deben resolver dos calibraciones en los modelos 
de equilibrio general aplicados: la primera, interna , 

se refiere al mercado laboral; la segunda, externa, resuelve 
las ecuaciones de equilibrio para el mercado dornestico 
y el mercado cambia rio . 

Para obtener una soluci6n, se empieza utilizando valores 
estimados para los precios y el tipo de cambio; ambos se 
ajustan en forma iterativa y sirven para deterrninar los 
precios de los bienes de capital compuestos. 

Las funciones de producci6n y del mercado laboral se 
resuelven en forma iterativa hasta obtener un nivel de 
producci6n, la dernanda de trabajo y el salario; despues, 
se igualan la demand a y la oferta, 10 cual reajusta los 
precios e inicia otra iteraci6n, hasta satisfacer las 
ecuaciones de equilibrio. 

En la actualidad, este proceso se realiza haciendo uso 
del software GAMS, el cual permite la formulaci6n del 
problema de optimizaci6n mediante un lenguaje que 
reconozca algun algoritmo. 



I. Utilizar el metodo de Johansen (1960), que consiste 
en la linealizacion del modele y su resolucion por 
simples inversiones matriciales, al igual que los 
modelos de I-P. No es adecuado si alguna funcion no 
pudiera linealizarse. 

II. Utilizar el metodo de Scarf, el cual se basa en los 
metodos de puntos fijos que fueron aplicados en 
modelos en paises desarrollados para obtener 
impuestos optimos. Por su complejidad matematica, 
no es comun su uso. 

III. Utilizar el metodo expuesto por Ginsburg y 
Waelbroeck (1981), donde los modelos de equilibrio 
general se formulan como modelos de programacion 
que se resuelven con metodos de programacion no 
lineal, los cuales generan precios duales que pueden 
interpretarse como los precios de equilibrio neoclasicos. 

IV. Utilizar el metodo de Newton, que requiere de una 
matriz de derivados de las funciones de exceso de la 
demanda; sirve para modelos con valores poco 
extremos y no excesivamente largos, pues necesita 
valores iniciales 0 formas funcionales poco 
complicadas. 

v. Utilizar metodos para resolver sistemas de 
ecuaciones no lineales como el de Gauss-Seidel, el 
cual requiere que el modele se coloque en forma 
canonica, es decir, que las variables endogenas se 
incluyan en la parte izquierda de las ecuaciones. Su 
principal limitante es la imposibilidad de separar las 
funciones implicitas de las ecuaciones de equilibrio, 
por 10 cual se deben ajustar despues de cada iteracion. 

Fuente: O'Ryan, R.; de Miguel, C.; Miller, S. (2003). Ensayo 
sobre equilibrio general computable: Teoria y 
Aplicaciones. Universidad de Chile. 

RF L FXION S E-CON6MICA 

EI marco temporal de 
analisis en los MEGA 

n su mayoria, los MEGA son estaticos, es decir, 
presentan la informacion de un solo periodo de tiempo. 

Las simulaciones se realizan con estatica comparativa . 

Tambien existen casos donde la finalidad de la investigacion 
radica en encontrar sendas a 10 largo del tiempo para las 
variables endogenas y desarroliar, de este modo, modelos 
dinamicos. 

Los modelos de equilibrio general'difieren sustancialmente 
de los modelos macroeconometricos, pues si bien utilizan 
para metros estimados en forma econometrica con la 
informacion disponible, el modele es calibrado y, por 10 
tanto, la solucion no incluye termino de error. 

Esto es relevante al analizar los modelos de equilibrio 
general dinamicos, pues son menos consistentes 
estadisticamente, al no utilizar series de tiempo que los 
sustenten, tal como ocurre con los modelos macro
econometricos. 

Un modele dinamico incluye dos submodelos: el primero, 
estatico, busca encontrar los parametros que permitan 
encontrar el equilibrio en el corto plazo; y el segundo, 
interperiodo, especifica el comportamiento de algunas 
variables entre cada periodo de anal isis. 

La optimizacion dinamica presenta problemas cuando las 
sendas tienen soluciones de esquina 0 de tipo «bang
bing», es decir, su trayectoria rebota entre las cotas en 
forma brusca (Chiang, 1992). Su escasa evidencia empirica 
provoca problemas al requerir manipulaciones subjetivas 
en las especificaciones del modele para obtener resultados 
empiricos satisfactorios. 

En realidad, los modelos de equilibrio general aplicados 
son mas utiles y fiables cuando las simulaciones utilizan 
estatica comparativa en los casos cuando los cambios en 
los para metros y variables exogenas clarifican los 
mecanismos que operan en la realidad a mediano plazo. 



Ventajas y limitaciones 
de los MEGA 

L OS MEGA corrigen algunas limitaciones que presentan 
otras tecnicas como los modelos Insumo-producto; 

sin embargo, estos presentan sus propias limitaciones. 
Entre las ventajas mas relevantes de los MEGA se 
encuentran: 

• Permiten resolver problemas no lineales y, por ende, 
es posible generar estructuras de costos no lineales. 

• Permiten obtener los precios de la economfa en 
forma endogena, como resultado de la oferta y la 
demanda. 

• Permiten incluir en el anal isis varios mercados: 
laboral, capital, insumos, bienes finales, entre otros. 

• Permiten modelar y analizar las interrelaciones 
directas e indirectas en la estructura de una 
economfa. 

• Es posible incorporar mercados en competencia 
imperfecta en los mercados que incluye el modelo. 

• Despues de construidos los modelos, es posible 
analizar infinidad de simulaciones de alternativas 
de polftica. 

• Permiten cuantificar la eficiencia y los impactos 
redistributivos economicos de las polfticas 
economicas antes de su implementacion. 

Sin embargo, tambien son criticados por algunas de sus 
limitaciones: 

• Requieren de mucha informacion, 10 cual los hace 
depender de la rigurosidad y la calidad de la 
informacion estadfstica disponible. 

• Como las ecuaciones deben ser calibradas para 
obtener una solucion exacta, algunos opinan que 
su base estadfstica es inferior a la de los modelos 
econometricos basados en series de tiempo. 

• No incluyen el comportamiento de la inversion, que 
se determina por el nivel de ahorro. 

• No incorporan aspectos monetarios, ni el sector 
financiero. 

• Requieren de manipulacion en la especificacion de 
los modelos dinamicos para que los resultados 
tengan significado economico. 

A pesar de estas ultimas limitaciones, los MEGA son la 
principal herramienta de planificacion economica, ya que 
sus ventajas superan a sus limitaciones, las cuales pueden 
ser subsanadas. 

Para reducir la segunda limitante, en el proceso se hacen 
anal isis de sensibilidad de los parametros exogenos 
utilizados (elasticidades), de manera que pueda observarse 
el grado de inferencia que pueden tener los resultados de 
las simulaciones. 

Otro aspecto importante de recalcar es que los resultados 
obtenidos deben interpretarse en terminos de variaciones 
relativas, cam bios de signos, direccion y tamano de los 
cambios, y nunca en valores absolutos . Para obtener 
mayor detalle de los resultados obtenidos, estos modelos 
requieren de anal isis sectoriales complementarios; asf, 
se podra estudiar a profundidad la razon de los cam bios 
ocurridos. 



os MEGA han sido aplicados a un conjunto de pafses, 
J a un pafs, a una region, a un sector economico y hasta 

a comunidades rurales; las implicaciones del modelo 
cambiaran de acuerdo con el ambito de estudio. Se han 
usado para estimar los posibles efectos en la economfa 
(por ejemplo, en la produccion , el comercio, el empleo, la 
emigracion y la distribucion del ingreso) de cambios en 
materia de poiftica economica, tales como la modificacion 
en los precios de los productos agropecuarios que provocan 
la implementacion de acuerdos de liberalizacion comercia!. 

AI capturar los efectos directos e indirectos de cambios 
de poiftica, los MEGA son una poderosa herramienta para 
el anal isis de las poifticas publicas, incluyendo las medidas 
de transicion. 

Segun la teorfa economica, los cam bios en los precios 
son el mecanismo principal por medio del cual se transmiten 
los efectos de cambios exogenos, como aquellos que 
surgen de las reformas en materia economica . 

La mayorfa de estudios y reflexiones sobre los impactos 
de procesos de liberalizacion comercial en la agricultura 
de los pafses en desarrollo se originan del supuesto de 
que los precios afectan directamente a todos sus 
productores rurales (ver, por ejemplo, a Polaski y 
Rangaswami, 2005). 

Otros autores argumentan que, debido a los elevados 
costos de transaccion en la compra y venta de bienes y 
servicios, los hogares rurales de los pafses en desarrollo 
estan aislados del mercado y, en consecuencia, no son 
afectados por el cambio en los precios (ver, para el caso 
mexicano, Key, Sadoulet y de Janvry, 2000). 

Observaciones en el campo de Mexico y Centro America 
reflejan que la realidad es distinta: hay hogares rurales que 
venden cultivos «basicos» como el mafz. Simultaneamente, 
hay hogares que producen para el consumo familiar y que 
estan aislados del mercado del grano. 

Lo anterior indica que hay hogares rura les que son 
afectados directamente por cambios en los precios de los 
cultivos y hay otros que no 10 son, 0 que los efectos en la 
economia del hogar son indirectos, a traves del mercado 
de factores de la tierra y del trabajo (Dyer, Boucher y 
Taylor, 2005; y Taylor, Yunez-Naude y Dyer, 2005) . 

REFLEXIONES ECON6MICAS 

Las caracteristicas del area rural centroamericana sugieren 
que los MEGA tradicionales, que incorporan la informacion 
agregada de los distintos sectores en la economia, no 
reflejaran el impacto de la liberalizacion en los diversos 
hogares rurales (ver, por ejemplo, Cuesta y Sanchez, 2003). 

Por ello, se han modificado los MEGA para utilizar como 
unidad de anal isis los distintos tipos de hogares rurales 
y presentar un enfoque microeconomico que capture los 
efectos directos e indirectos de los cam bios de poiftica en 
los hogares rurales. Este nuevo modelo se denomina 
MEGARUM (Modelo de Equilibrio General Rural y 
Microeconomico ). 

Un MEGARUM incorpora la posibilidad de que los precios 
de los productos e insumos agropecuarios sean exogenos 
al hogar rural, y determinados por el mercado 0 el gobiemo; 
o que la ausencia de mercados implique que sean los 
hogares los que determinen el precio sombra. 

Con los MEGARUM, tambien se puede incluir una situacion 
en la cual haya algunos hogares que tomen sus decisiones 
a partir de precios determinados por los mercados, y otros 
hogares que no 10 hagan. Otra situacion pod ria ser que 
los precios de algunos bienes e insumos sean exogenos 
y otros determinados por los hogares. 

Con este modelo, se puede realizar un anal isis mas 
profundo y realista de la economia rural , pues captura su 
heterogeneidad y sus relaciones, ademas de las diferencias 
referentes a la participacion de los hogares en los mercados 
y su diversificacion con respecto a sus fuentes de ingreso. 

Mientras los MEGA tradicionales aplicados en Mexico 
predijeron una drastica reduccion en la produccion 
mexicana del mafz a rafz del Tratado Norteamericano de 
Libre Comercio (TLCAN), un MEGARUM explico por que 
la oferta del mafz por parte de los hogares rurales no ha 
disminuido despues de mas de diez arios de haberse 
implementado el Tratad03

. 

3. Ver G. Dyer. J . E. Taylor y A. yunez·Naude (2005). Oisaggregated 
Rural Economy-wide Models for Policy Analysis. World Development, 
Vol. 33. No. 10 
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Justificacion y 
objetivos 
de la aplicacion 

La liberalizacion de los mercados a partir de los 
convenios de libre comercio entre los paises 0 regiones 

es un tema de gran importancia a nivel mundial; abarca 
a la region centroamericana. 

Desde mediados de la decada de 1990, los paises de 
Centroamerica iniciaron un proceso de negociacion con 
los Estados Unidos para establecer un Tratado de Libre 
Comercio (CAFTA, por sus siglas en ingles) y que incluye 
a la Republica Dominicana. 

Independientemente a que se haya aprobado el CAFTA, 
las tendencias internacionales y regionales son lIevar a 
cabo procesos de liberalizacion comercial que tomen en 
cuenta al sector agropecuario; ejemplo de ello son las 
negociaciones multilaterales de la Ronda de Doha en el 
seno de la Organizacion l\i1undial de Comercio (OI\i1C). 

Por ello, se justifica un estudio que pretenda determinar 
los efectos del proceso de liberalizacion comercial en los 
hogares rurales centroamericanos, considerando que son 
los mas vulnerables frente a cambios en la estructura 
economica. 

Esta aplicacion del I\i1EGARUI\i1 tiene como objeto medir 
el impacto economico del CAFTA en los hogares rurales 
de Guatemala, Honduras, Nicaragua y EI Salvador, 10 cual 
permitira realizar simulaciones de variables productivas 
clave a nivel de hogar, basadas en escenarios economicos 
resultantes del CAFTA. 

Los resultados permitiran hacer recomendaciones sobre politica 
sectorial y macroeconomica que estimulen la competitividad 
rural y atenuen efectos negativos en estos hogares. 



Especificaci6n del modelo 

a estructura matematica del modelo se describe en 
Taylor, Yunez-Naude y Dyer (2005). Aquf se presenta 

una descripcion no matematica. Segun Taylor y Adelman 
(2003), un modelo microecon6mico del hogar productor en 
la actualidad es un MEGA para una economfa muy pequena. 

Los MEGARUM anidan modelos MEGA construidos para 
grupos de hogares dentro de un MEGA para un espacio 
economico mas grande, como una comunidad, una region 
o un sector rural entero. 

EI punto de partida para construir un MEGARUM es una 
serie de Matrices de Contabilidad Social (MCS), una para 
cada hogar 0 grupo de hogares rurales, a diferencia de 
los MEGA para naciones , los cuales se construyen con 
datos de una sola MCS nacional (Stone, 1986; Pyatt y 
Round, 1979; Taylor y Adelman, 1996). 

Despues, es necesario iniciar la especificacion del modelo. 
Cuando un hogar esta estrechamente vinculado con 
mercados rurales , los precios que gufan sus decisiones 
son determinados en dichos mercados ; es decir, son 
exogenos (Singh, Squire y Strauss, 1986; deJanvry, 
Fafchamps y Sadoulet, 1991). 

Estando muy vinculados con el mercado, los hogares 
comerciales no tienen que desarrollar un producto para 
poder consumirlo. Los hogares comerc iales pueden 
concentrar sus recursos en actividades en las cuales ellos 
tengan una ventaja comparada. Por ejemplo , pueden 
vender sus productos en el mercado y usar sus ganancias 
para comprar 10 que necesiten consum ir. Es decir, la 
produccion puede desvincularse del consumo cuando hay 
un nivel alto de acceso a los mercados. 

Una implicacion de esto es que los cam bios en los niveles 
de demand a dentro del hogar, la comunidad 0 aun dentro 
del sector rural, no incentivan la produccion, la cual 
depende de precios que provienen de mercados que 
pueden estar muy alejados del productor. 

REFLEXIONES ECONOMICAS 

Por ejemplo, si las reformas 
comerciales bajan el precio 
del mafz en la region 
centroamericana, la 
produccion de mafz de los 
hogares comerciales se 
vera afectada . Sin embar
go, no afectara de manera 
directa la produccion de 
mafz en los hogares de 
autoconsumo, los cuales 
se encuentran aislados del 
mercado. Los hog ares de 
autoconsumo 0 subsisten
cia son aque llos cuya 
decision de produccion no 
esta vinculada con alguna 
ventaja comparativa, y la 
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finalidad de su produccion no es la venta sino su consumo 
familiar; tanto en Mexico como en Centro America se pro
ducen granos basicos (mafz, frijol 0 arroz) para este fin. 

EI valor de produccion, a pesar de no ingresar al mercado, 
es un ingreso impifcito para el hogar, pues destina menos 
recursos, obtenidos de otra fuente, para satisfacer su 
demanda de granos basicos. 

Sin embargo, la influencia del precio comercial del mafz 
puede transmitirse a los hogares de subsistencia por 
medio de otros mercados en que estos participen , 
especialmente el mercado rural de trabajo. Si algunos 
hogares de autoconsumo ofrecen su mana de obra a 
fincas comerciales de mafz, una cafda en el precio del 
mafz podrfa afectar de forma negativa el ingreso y los 
salarios, y como resultado de esto, la produccion de mafz 
para el autoconsumo. 

No es obvio, a priori, cual sera la direccion del impacto 
sobre la produccion de mafz de los hogares de subsistencia. 
Esta produccion podrfa bajar a causa de la perdida de 
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ingreso, 0 pod ria subir a causa de la perdida de empleo, 
la cual baja el valor impifcito del tiempo y crea incentivos 
para que el trabajo ensimisme en los hogares de 
subsistencia. 

Tampoco es segura el efecto que tendrfa una caida en el 
precio del maiz sobre el ingreso real de los hogares rurales. 
Los productores y los proveedores de mana de obra a la 
produccion de maiz sufren cuando el precio comercial 
baja. Sin embargo, quienes consumen maiz 0 utilizan 
maiz para alimento de animales ganan ya que el precio 
del maiz es menor. 

EI modele desagregado contiene un modele micro
economico del hogar productor para cada uno de los 
grupos de hogares rurales antes mencionados. Los 
modelos del hogar productor tienen dos partes. La primera 
se trata de la produccion; la segunda, del consumo, pues 
los hogares rurales estan involucrados en estas dos clases 
de actividades al mismo tiempo. 

Para cada actividad agropecuaria y no agropecuaria, en 
cada grupo de hogares hay una funcion de produccion y 
una funcion de demanda para cada factor variable (i .e., 
cada tipo de mana de obra). EI capital y la tierra son 
factores fijos en el modelo, al igual como en la realidad , 
pues ellos representan limitaciones sobre la produccion 
en la gran mayoria de hogares rurales del pais. 

Cad a grupo de hogares demanda el insumo variable con 
el fin de maxi mizar su utilidad, 10 que implica que cada 
insumo variable se utilice de manera que su contribucion 
marginal en cada actividad sea igual a su costa marginal. 

En combinacion con los factores fijos, la seleccion de 
insumos variables determina la cantidad producida, la 
ganancia. La forma funcional para las funciones de 
produccion en el MEGARUM es de tipo Cobb-Douglas. 

La ganancia agricola, junto con otras fuentes de ingresos, 
conform a el ingreso completo del hogar. EI ingreso 
representa el presupuesto para el consumo en cada grupo 

de hogares. Para cada producto, el tipo de hogar tiene 
una funcion de demanda que relaciona su cantidad 
demandada con su nivel de ingreso y los precios. 

Para modelar estas demandas de consumo, se usa un 
sistema lineal de gastos sin cantidades minimas requeridas 
(Deaton y Muellbauer, 1980). Una gran ventaja de las 
formas funcionales que se usa ron para este modele es 
que son sencillas y se pueden estimar por separado para 
cada grupo de hogares, usando datos en las MCS-hogares. 

AI suponer que los hogares rurales optimizan, los 
exponentes de las funciones de produccion son iguales 
a la participacion de los facto res en el valor agregado total 
en cada actividad, y la participacion marginal de cada bien 
de consumo es igual a su participacion en el presupuesto 
delhogar. 

Cada grupo de hogares puede recibir ingresos no 
agropecuarios, y ellos forman parte del presupuesto 
completo del hogar. Estos ingresos pueden incluir salarios 
agricolas y no agricolas, remesas de la migracion y 
transferencias publicas. 

Los sueldos se usan para dar valor a la dotacion de tiempo, 
segun su uso en actividades agricolas y no agricolas. 
Para el sector rural, el sueldo no agricola es exogeno; asi 
se maneja en el modelo. EI sueldo rural es exogeno para 
los hogares, pero es endogen~ para el sector rural. Esta 
determinado por la igualdad entre la oferta y la demanda 
de trabajadores agricolas. 

Para determinar el nivel del sueldo agricola, se suma la 
demanda por actividades agricolas y la oferta por hogares 
rurales de la mana de obra agricola, y se fija la diferencia 
entre las dos sumas en cero. 

La migracion tiene implicaciones en el mercado laboral y 
en los ingresos no laborales del hogar, pues la expUlsion 
migratoria reduce la oferta de mana de obra a actividades 
dentro del sector rural. A su vez , representa una fuente 
de ingreso en forma de remesas. 



En el modelo, el nivel de la migracion al exterior se trata 
como una variable fija . Sin embargo , en algunas 
simulaciones se explora el impacto de una continuacion 
de la tasa positiva de emigracion para la economia rural. 

En cambio, la migracion interna se maneja como variable 
endogena en el modelo. Se supone que la migracion 
interna aumenta si la contribucion economica del emigrante, 
por medio de remesas, es mayor al valor que el emigrante 
produciria trabajando en el campo. 

Para incluir la migracion en el modelo, es necesario tener 
una funcion que relacione la migracion con las remesas. 
Se estima la elasticidad de las remesas con respecto a 
la migracion usando datos sobre remesas y numeros de 
emigrantes en cada hogar. 

Los precios de la mayo ria de los productos son exogenos, 
determinados en mercados fuera del sector rural (e influidos 
por la politica), excepto los precios de granos basicos en 
los hogares sin buen acceso a mercados (los pequefios 
productores no comerciales) . Estos ultimos se modelan 
como hogares de autoconsumo de granos basicos como 
en los modelos de Janvry, Fafchamps y Sadoulet (1991). 
Para ellos, el precio de los granos basicos es endogen~ 
y esta determinado por la igualdad entre la oferta y la 
demand a en el hogar. Para los hogares comerciales, todos 
los precios son exogenos. 

Estas consideraciones implican que hay tres tipos de 
precios en el modele: 

• Precios exogenos, determinados en mercados fuera 
del sector rural, como los sueldos no agricolas y la 
mayo ria de los precios de los productos; 

• Precios endogenos, determinados en los mercados 
dentro del sector rural , como el sueldo agricola; y 

• Precios determinados dentro del hogar, como los 
precios de los productos de autoconsumo para los 
hogares no comerciales. 

REFLEXIONES ECONOMICAS 

Como los factores tierra y capital son fijos para cada hogar, 
sus precios tambien son endogenos; estos son iguales al 
valor del producto marginal de estos factores fijos en la 
produccion . 

En las simulaciones se explora el impacto del aumento 
en los factores fijos, como resultado de programas para 
aumentar el capital en el campo. 

Es importante enfatizar que cada grupo de hogares tiene 
su propio conjunto de funciones de produccion, demanda 
de insumos, consumo y migracion. 

La solucion del modele inicial determina la demanda de 
factores variables, la produccion, el ingreso completo y el 
consumo para cada grupo de hogares, ademas del sueldo 
agricola, la migracion interna y los precios de biene~ no 
comerciables (el precio implicito de granos basicos). Este 
es el punto de partida para lIevar a cabo simulaciones 
que permitan averiguar los impactos del CAFTA y otros 
shocks en el sector rural. 

«Para inc/ui,- la migracidn ell ell11odefo, 
es necesario tener una fUllCh511 que 
relacione la migracir5n COil las remesas. 
Se estima fa elasticidad de las remesas 
con respecto a La migracidn llsalldo datos 
sobre remesas y 1llimeros de emigralltes 
en cada hogar.» 



EI procedimiento a seguir 

P ara cumplir con los objetivos de la investigacion, es 
necesario realizar las siguientes actividades: 

• Obtencion y preparacion de la informacion 
estadfstica. 

• Clasificacion de los hogares rurales segun la tipologfa 
establecida. 

• Obtencion de seis MCS, una para cada tipologfa de 
hogar. 

• Elaboracion de tablas que permitan caracterizar la 
tipologfa de hogares, a traves de sus fuentes de 
financiamiento y de sus patrones de gasto e 
inversion. 

• Identificacion de las formas funcionales de produccion 
de los bienes, la elasticidad de intensidad del uso 
de los insumos y la elasticidad de emigracion de los 
hogares. 

• Elaboracion del modele en un lenguaje que pueda 
ser utilizado por GAMS para realizar las simulaciones 
e identificar las simulaciones que se realizaran en 
el modelo. 

• Estimacion del impacto e interpretacion de los 
resultados. 

• Sugestion de polfticas que contrarresten las 
amenazas identificadas en los hogares rurales 
guatemaltecos. 

La informacion para esta aplicacion fue obtenida de la 
Encuesta Nacional de Condiciones de Vida, recopilada en 
el ano 2000 por ellnstituto Nacional de Estadfstica4

, el cual 
presenta una inferencia a nivel regional y urbano/rural. 

4. Para una descripcion detallada. consultar Arroyave. Huard y Martinez (2001). 
Encuesta nacional sabre condiciones de vida ENCOVI 2000, 
realizada porellnstituto Nacional de Estadistica. En: Reflexiones Econ6micas. 
Guatemala: IDlES / URL. 



Identificacion de la 
tipologia de hogares 

ara obtener un MEGA que responda a los intereses 
de la investigacion y la realidad socioeconomica del 

pais, es crucial la definicion de los criterios que permitan 
clasificar los hogares rurales en grupos mutua mente 
excluyentes. 

En el caso de Guatemala, se definieron seis grupos de 
hogares, para los cuales se obtuvieron modelos 
individuales, que se integraron para obtener un MEGA 
que incluyera todos los hogares rurales del pais. 

La clasificacion de hogares de Guatemala responde a tres 
criterios principales: 

Acceso a tierra para actividades agropecuarias, sin 
diferenciar entre la tierra en propiedad yaquella 
rentada. 

b Acceso a mercados para sus productos agricolas, 
ya sea por altos costos de transaccion 0 por decision 
propia. 
Tamano de la tierra para usos agropecuarios. 

Primero , se diferencian aquellos hogares rurales que 
pose en tierra para realizar actividades agropecuarias -sin 
importar si esta es propia 0 arrendada- de aquellos que 
no poseen tierra para esos fines. 

Con la informacion que proporciona ENCOVI 2000, se 
obtuvo que el 84.6 por ciento de los hogares rurales 
poseen tierra para fines agropecuarios, mientras que el 
15.4 por ciento no cuenta con ella. 

Dentro del 15.4 por ciento de los hogares rurales que no 
poseen tierra, tambien existen diferencias dependiendo del 
nivel de escolaridad de los miembros, pues eso repercute 
en las fuentes de ingreso que poseen y en sus decisiones 
referentes a la inversion y sus patrones de gasto. 

Para diferenciarlos, se utilizo el nivel de escolaridad del 
jefe de hogar. En el area rural, el promedio de escolaridad 
es menor a los tres anos; por ello, concluir la primaria e 
iniciar el nivel secundario es un discriminante importante. 



Si el jefe de hogar contaba con mas de seis anos de 
escolaridad, se identific6 al hogar como un «Hogar sin 
tierra, capacitado». Si el jefe de hogar contaba con menos 
de seis anos de escolaridad , se identific6 al hogar como 
un «Hogar sin tierra, no capacitado» . 

Posteriormente, fue necesario diferenciar los hogares que 
posefan tierra y que estaban vinculados al mercado, de 
los que no estaban. Para esto, se definieron tres criterios: 

• Si el hogar no utiliza mana de obra remunerada, 
pero sf familiares y vecinos no remunerados, se 
considera que no esta vinculado al mercado. 

• Si la producci6n del hogar se utiliza en su totalidad 
para el autoconsumo, se considera que no esta 
vinculado al mercado. 

• Si el hogar posee menos de una manzana de terreno, 
y se dedica a cultivar granos basicos, no se considera 
vinculado al mercado. 

Alrededor de ocho de cada diez hogares rurales son 
reconocidos como comerciales 0 no comerciales, sin 
importar cual de los tres criterios se utilice. Para definir la 
tipologfa de los hogares rurales restantes, se estableci6 
que pertenecerfan a la tipologfa donde quedaran 
ciasificados segun dos de los tres criterios descritos. 

EI 53 por ciento de los hogares rurales guatemaltecos no 
son comerciales, la explicaci6n a ese fen6meno es que 
sufren de altos costos de transacci6n que impiden su 
participaci6n en el mercado. Son muy importantes en este 
ejercicio, pues los hogares no comerciales no se yen 
afectados en forma directa en cuanto a los cambios en el 
precio de los granos basicos. 

Lo anterior indica que los hogares no comerciales 
consumiran pocos granos basicos del mercado y que sus 
decisiones de producci6n no se veran directamente 
afectadas por la importaci6n de granos basicos. 

Por ultimo, se diferenciaron los hogares comerciales, 
segun el tamano del terreno que poseyeran para fines 
agropecuarios: 

• Hogar comercial pequeno: menos de cinco manzanas 
para cultivar. 

• Hogar comercial mediano: entre cinco y 32 manzanas 
(media cabalierfa) para cultivar. 

• Hogar comercial grande: mas de media cabalierfa 
para cultivar. 

Se estima que en Guatemala hay 1.23 miliones de hogares 
rurales. EI cuadro No. 1 del Anexo indica cuantos hogares 
rurales pertenecen a cada tipologfa ; el cuadro No. 2, su 
ubicaci6n geogratica . 

Por los criterios que se utilizan para diferenciar entre el 
area urbana y el area rural 5

, no se inciuyen los hogares 
ni las empresas agropecuarias ubicadas en el area urbana; 
es decir, no aparece informacion de los grandes 
productores de azucar ni de algunos productores grandes 
de cultivos tradicionales como los del cafe. 

Los seis grupos de hogares se diferencian en varios 
aspectos: nivel de ingresos, actividades agropecuarias a 
las cuales se dedican, diversificacion en la producci6n, 
tecnologfa que utilizan para producir, vinculacion con el 
mercado, ubicacion geogratica, fuentes de ingresos y 
patrones de gasto. 

5. ENCOVI utiliza el criterio del X Censo de Poblaci6n (1994). en el cual se consideran como area rural los lugares poblados que se reconocen oficialmente con la categoria 
de aldeas, caserios, parajes, fincas en cada municipio, ademas de la poblaci6n dispersa. 



Caracterizaci6n 
de los hogares rurales 
9 u atem a Itecos 

a informacion que proporciona ENCOVI 2000 y los 
resultados de las MCS permiten observar las 

diferencias que existen entre los hogares rurales 
guatemaltecos. 

Estas diferencias se observan en su estructura y en su 
fuente de ingresos, el uso que se Ie da a la producci6n 
agropecuaria, el valor agregado que genera, la estructura 
de costos, su consumo e inversion, y su relacion con el 
area urbana. 

Independientemente de los resultados de las simulaciones, 
esta caracterizacion ofrece insumos interesantes para la 
formulacion de polfticas publicas al permitir conocer las 
distintas estrategias de sobrevivencia que realizan los 
hogares rurales guatemaltecos. 

En los anexos del documento, se incluye la informacion 
sobre la ubicacion geogrMica de cada tipolog ia, las 
actividades economicas a las cuales S8 dedican, la fuente 
de sus ingresos, su estructura de gastos, y una breve 
caracterizacion estadfstica sobre el hogar, la vivienda, la 
demograffa y su situacion economica. 

Resultados pendientes 

I proyecto se encuentra en la fase final. Ya se cuenta 
con las MCS para las seis tipologfas de hogares 

rurales en Guatemala, y los cuadros descriptivos que han 
permitido su caracterizaci6n. 

Se han definido las simulaciones que se aplicaran a los 
modelos, para los cuales ya se obtuvieron resultados 
preliminares. Estos no se incluyen en este documento por 
encontrarse en revision. 

Con los resultados de las simulaciones del MEGARUM, 
se pretende sugerir polfticas de compensacion que tengan 
un impacto satisfactorio en los hogares rurales 
guatemaltecos. 

Ademas , la obtencion de las MCS permitira estudios 
posteriores para profundizar en el estudio del impacto 
sectorial del proceso de liberalizaci6n econ6mica, 10 que 
sera una herramienta indispensable para la evaluaci6n 
de las polfticas publicas que pretendan incidir en el area rural. 



Conclusiones 

Si por decadas, los economistas pretendieron formular 
matematicamente la teoria economica, en la actualidad 
buscan la viabilidad de su aplicacion en la economia modema. 

Los MEGA son una herramienta importante en el analisis 
economico, ya que permiten conocer las interrelaciones 
existentes entre los distintos sectores productivos de la 
economia. 

La especificacion de los MEGA en la actualidad se 
origina de los supuestos de la escuela neociasica, pero 
se modifica con elementos que aporta la escuela 
estructuralista, procurando mostrar las caracteristicas 
especificas de una economia dada. 

Un MEGA requiere de una fuerte cantidad de informacion 
confiable para obtener las Matrices de Contabilidad 
Social (MCS), insumo necesario para las simulaciones 
de impacto. 

Los MEGA se diferencian de los modelos macro
econometricos porque, para obtener los para metros, 
utilizan un proceso de calibracion en lugar de series de 
tiempo. 

Los MEGA se utilizan con estatica comparativa, don de 
los cambios en los parametros, mas que en los valores 
absolutos, muestran los cambios que sufre la estructura 
economica ante un shock externo. 

La transmision de precio en el area rural difiere al 
observado en el resto de la economia , pues la decision 
de produccion tambien depende de su nivel de 
autoconsumo y de sus costos de transaccion. 

Los hogares rurales guatemaltecos son diversos, con 
distintas fuentes de ingreso y vinculaciones al area 
urbana, por 10 cual las politicas publicas deben ser 
formuladas conociendo esas diferencias; esto permitiria 
que politicas publicas tuvieran un impacto satisfactorio. 

La informacion de las MCS rurales para Guatemala nos 
muestra que los hogares tienen vinculaciones laborales, 
tanto con el area urbana como con el area rural; sin 
embargo, estas vinculaciones variaran de acuerdo con 
la demanda de empleo agricola en el area. 

Los MEGARUM tienen la ventaja de ser mas 
desagregados que los tradicionales MEGA, utilizan el 
hogar como unidad de analisis, consideran las diferencias 
entre los hogares y son de caracter microeconomico. 

Tanto los MEGA como las MCS deberian ser insumos 
indispensables en la negociacion comercial, yen la 
formulacion de politicas publ icas que contrarresten los 
efectos negativos y potencien las oportunidades. 
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REFlEXIONES ECONOMICAS 

A e os 

Cuadro No.1 

Frecuencia Porcentaje 
Hogares sin tierra, no capacitados 160,357 12.9 

Hogares sin tierra, capacitados 30,031 2.4 

Hogares no comerciales 659,922 53.3 

Hogares comerciales pequenos 295,854 23.9 

Hogares comerciales medianos 66,752 5.4 

Hogares comerciales grandes 26,129 2.11 

~~~al _ .. '. 1,239,045 100.0 
Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de ENCOVI 2000. 

Cuadro No.2 

Region polftica 

Metropolitana 14,235 4,630 35,055 13,811 1,504 694 69,929 

Norte 14,217 1,232 61,841 35,350 15,695 1,438 129,773 

Nororiente 23,090 7,571 60,403 32,453 10,876 5,159 139,552 

Suroriente 14,568 2,984 62,060 48,038 11,974 1,887 141,511 

Central 25,418 6,658 43,360 46,666 6,242 1,125 129,469 

Suroccidente 58,105 5,595 247,073 62,317 10,486 2,753 386,329 

Noroccidente 7,325 686 139,853 44,944 4,518 715 198,041 

Peten 3,399 675 10,277 12,275 5,457 12,358 44,441 

Total 160,357 30,031 659,922 295,854 66,752 26,129 1,239,045 
Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de ENCOVI 2000. 



Cuadro No.3 

Hogares no Hogares Hoga~es Hoga~es 
comerciales comerc~ales comerclales comerclales 

pequenos medlanos grandes 

Agricultura 43.8 13.5 70.4 86.0 89.6 90.6 

Explotaci6n de minas 0.1 0.0 0.5 0.1 1.5 0.9 

Industria manufacturera 20.2 22.0 16.5 16.2 9.2 6.4 

Electricidad, gas yagua 0.6 2.5 0.5 0.1 0.0 0.0 

Construcci6n 16.8 5.4 11.1 6.7 2.9 1.0 

Comercio 28.4 30.8 22.5 20.6 20.2 16.8 

Transporte 8.9 6.4 3.1 1.2 0.6 1.7 

Servicios financieros 0.9 22.9 1.0 1.0 0.0 0.0 

Administraci6n publica 3.2 8.8 1.9 2.1 1.4 0.0 

Enseiianza 1.2 12.2 1.6 1.3 2.5 0.8 

Servicios personales 20.3 15.1 11.0 8.6 4.6 4.2 

Organizaciones extraterritoriales 0.1 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 

Fuente: Elaboraci6n propia con informaci6n de ENCOVI 2000. 
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Ellibro debe ser devuelto en la 
ultima fecha marcada 
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