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A, INTRODUCCION

Este documento in te n te  un examen global de la  situación presente sobre 
cuentas nacionales en América L atin a , y tra ta  esencialmente de la  base e s tad ís tica  
y los procedimientos empleados en su elaboración,

•No es propósito presentar un cuadro de defic ien cias  como ob jetivo  que se 
agota en s í mismo, n i tampoco juzgar cuán buenas o cuán malas son las  estimaciones 
de cada pa ís . Los comentarios tra ta n  de je ra rq u iza r los principales problemas 
comunes a todos los países, fren te  a la  necesidad de progreso y a la  tarea  de 
im plantar e l actual SCN, discutiéndose someramente las  más importantes lín eas  de 
acción que podi’ía ii seguirse en e l fu tu ro .

Los trabajes sistem áticos sobre cuentas nacionales en América Latina  
tuvieron su in ic ia c ió n  hacia fin es  del decenio de 1940 y comenzaron a cobrar 
im portancia en los primeros años del decenio sigu iente; en su evolución h is tó rica  
hasta e l presente es posible d is tin g u ir, a rasgos generales, tres  grandes etapas.

La prim era, que cubre todo e l decenio de 1950, se caracteriza  por un 
desarro llo  acelerada en donde hacia fin es  del período, un grupo numeroso de 
países había publicado estimaciones o fic ia le s , entre los cuales quince disponían 
ya de series re la tiv a s  a varios años y las  elaboraban de una manera periód ica.
Los trabajos se reducían, por lo  general, a estimaciones del producto bruto 
in terno por sectores de origen y a la  composición del producto bruto nacional 
por tip o  de gasto.

La segunda etapa, que abarca la  mayor parte del decenio de 1960, constituye 
una fase de consolidación que se m anifiesta en un proceso de ampliación del 
alcance de las  estimaciones y un mejorat?iento de la  ceilidad de las ex is ten tes .
En e l curso de esa etapa todos los (caíses de la  reglón completaron cálculos 
del PIB y parte da e llo s  había logrado preparar -  aunque con c ie tas  restricc io nes  -  
sistemas sim plificados da cuentas siguiendo la s  recomendaciones de Naciones Unidas, 
pudiéndose apreciar también un mayor nómero de cuadros complementarios cubiertos, 
as í como una más amplia desagregación de los rtjbros que los componen.

La te rcera  etapa que comprende los últim os años, se caracteriza  por un 
len to  progreso. Solo ha habido avances apreciables en la  celeridad con que 
se dispone de indicadores anuales sobx’e la  evolución de la  economía (composición 
s e c to ria l del PIB y del gasto) y en la  incorporeción de algunos nuevos temas 
en un número muy reducido de países. E l alcance de la s  estimaciones ha permanecida 
casi in variab le  y e l mejoramiento de la  co n fiab ilid ad  ha sido muy escaso,
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B. CARACTERISTICAS DE LAS ESTIÍ#iCIONES ACTUALES

1. Alcance
i

E l actual SCN se ap lica  sólo en Venezuela, resultado de un continua 
esfuerzo durante loa C51 timos cuatro años l / .  Un sistema sim plificada de cuenta.« 
siguiendo la s  recomendaciones del a n te rio r SCN, es elaborado y publicado par 
periódicamente por cinco países Cí^°l°™tiia, C h ile , Panamá, Paraguay y Uruguay), 
m ientras que otros cuatro (Argentina, Barbados, B o liv ia  y Trinidad yTabaga) 
que lo  hicieron en e l pasado lo  han interrum pido. E l resto  (poco más de 
la  mitad de los países) prepara estimaciones para los más importantes 
agregados macroeconómicos y algunos aspectos parcia les del a n te rio r SCN, 
pero no está en condiciones da elaborar e l conjunto de datos que se 
requieren para conformar un sistema sim plificado de cuentas.

En general hay una amplia d isponib ilidad  de datos sobre e l PIB 
por clases de activ idad económica y de la  composición ctel PNB por tip o  de 
gastoj tanto a precios co rrie n te s .como constantes. Son bastante frecuentes  
los países que cuentan con información re la tiv a  a d istribución  funcional 
del ingreso, formación de c a p ita l y su financiam iento, transacciones con 
e l e x te rio r e ingresos y gastos de los hogares y e l gobierno general, 
aunque en muchos casos esta situación es c ie rta  sólo formalmente ya que 
en rea lid ad  esos c)®aídros se a le ja n  apreciabismante del contenido y grado 
da d e ta lle  que propone e l a n te rio r SCN, La escasa base e s ta d ís tic a  que 
soporta a las  estimaciones determina la  presentación de ítems componentes 
a un n ive l muy agregado y en ocasiones sólo contienen partidas de balance 
obtenidas en forma re s id u a l, Cuyo caso m ŝ notable es e l consumo de los  
hogares.

Los conceptos, defin iciones y c las ificac ion es  u tiliza d o s  en la  
preparación y presentación de las  estimaciones responden por lo  comán a 
los contenidos en e l SCN, aunque e l grado de correspondencia es variab le  
segán los países y los Items en función de la  adecuación, a los fin es  de 
cuentas nacionales, de la  e s tad ís tic a  básica.

México publicó en 1969 las  cuentas consolidadas de la  nación y 
cuadros básicos y complementarios para e l período 1960-1967 de 
acLierdo con e l actual SCN, pero ese trab ajo  sólo se continda ahora para 
las  cuentas de producción, Cuba publica Bstimacá-oftes del producto 
socia l pero no se cuenta con información suficientem ente detallada como 
para.poder conocer su correspondencia con e l sistema de producto 
m ateria l (SPW).

/Por o tra
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Por o tra  p arte , algunos campos de estudio que se encuentran integrados 
en e l actual SCN o lo  complementan, no han sido tomados en cuenta en forma 
sistem ática por los países latinoam ericanos. Un ndmero apreciable elaboró 
tablas de insumo-producto y — en menor medida -  cuantas de financiam iento de 
la  formación de c a p ita l, aunque no siempre ambos temas fueron llevados a 
cabo guai'dando una plena vinculacián con la  elatioracián de las  estimaciones 
de cuentas nacionales. Se desaprovecho as í en varias oportunidades la  
u tiliz a c ió n  conjunta de los datos para un mejor estudio del sistema 
económico.

En cuanto a estudios sobre d istrib u c ió n  del ingreso por tramos o por 
grupos socioeconómicos y elaboración de estimaciones regionales, la  situación  
es más d e fic ita r ia . Sobre e l primer aspecto la  información básica es 
fragm entaria y ha sido escasamente aprovechada en forma in te g ra l, 
enmarcándola e incorporándola dentro de un sistema de cuentas nacionales, 
excepto en e l caso de Argentina que re a liz ó  un estudio exhaustivo por una 
sola vez. En m ateria de cálculos regionales o para zonas geográficas 
determinadas existen algunas experiencias, pero e lla s  respondieron a 
objetivos y necesidades específicos. Sólo tres  países de la  región 
efectúan en forma sistem ática estimaciones del producto bruto por 
sectores de origen generado por regiones.

En lo  que respecta a la s  cuentas del sector público y la  desagregación 
de los componentes del gasto f in a l,  s i bien ex iste  una preocupación 
creciente por lle v a r  adelante investigaciones más profundéis, hasta e l 
presente no se ha alcanzado un n ive l que responda en forma adecuada a 
lo  planteado por e l nuevo SCN y a las  necesidades del a n á lis is  y la  p o lític a  
económica,

2 , Fuentes y métodos

E l in s u fic ie n te  desarro llo  cte los sistemas estad ístioos nacionales 
en América Latina se traduce en la  ausencia de prbgramas estad ísticos  
que establezcan la  preparación coordinada y a rticu lad a  de datos básicos; 
por e llo  con la  e s tad ís tica  básica disponible, hay escasa capacidad de. 
responder adecuadamente a las  necesidades cte un sistema de cuentas nacionales.

/La elaboración
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La elaboración de las  estimaciones da cuentas nacionales reposa 
en cuatro grandes grupos de fu e n te s ^ : a) los cansos y estad ísticas  
permanentes de establecim ientos; b) las  estad ísticas de comercio e x te rio r;
c) los reg is tro s  contables del sector p ilb lico; y d) los reg is tro s  im positivos 
y del seguro s o c ia l.

La mayoría de los países de la  región levanta periódicamente censos 
agropecuarios, mineros, in d u stria les  y de comercio y servicios y cuenta 
también con series anuales que permiten apreciar la  evolución de estos 
sectores, pero la  calidad y cobertura de los datos recopiladas está  
frecuentemente afectada por deficiencias, en e l planteamiento y ejecución 
de la  indagación. Además, son poco comunes los casos en que la s  series  
anuales estén irrfegradas a las  investigaciores censales a través de un 
programa coherente y coordinado de captación de datos y su contenido 
está re fe rid o  a un ndrtiero más escaso de temas. Las estad ísticas de 
comercial exteriorpresentan problemas en cuanto a l momento de re g is tro , 
valuación y c r ite rio s  de c la s ific a c ió n  que se emplean en la  recopilación  
de los datos básicos, en general declaraciones de aduana e im positivas.

Los reg is tro s  contables del sector póblico se basan en .p rin c ip io s , 
d efin ic io n es , F»ríodos de re g is tro  y c las ificac ion es  acordes con los  
objetivos pai’a los que fueron establecidos, generalmente hace muchos años, 
y no se ajustan totalm ente a las  necesidades de información que demanda 
la  elaboración de un sistema de cuentas nacionales. Una situación s im ila r 
se presenta con los reg is tro s  im positivos y del seguro social que están 
adecuados a los fin es  de adm inistración y fis c a liza c ió n  de dichos sistemas; 
además, la  evasión y omisión en las  declaraciones tienen gran in flu e n c ia  en 
muchos países en la  u tiliz a c ió n  de esta fuente.

Las estad ísticas básicas disponibles determinan e l método de estim aciár 
adoptada; como en la  mayoría hay datos más abundantes y confiables sobre- la  
producción que sobre los ingresos y los gastos fin a le s  , predomina e l método 
del va lo r agregado como procedimiento básico de las  estimaciones, e l que se 
complementa en mayor o menor grado -  según los países y las  remas de 
activ idad  Económica -  con e l método del ingreso.

2/ Los censos de población constituyen una fuente importante para las  
estimaciones sobre d istrib u c ió n  funcional del ingreso y del PIB en 
aquellas sectores donde se emplea e l método do los ingresos, 

t especialmente servicios comunales, sociales y personales, excepto 
adm inistración pública y defensa (D ivisiones 92 a 95 de la  C H U ),

/E1 empleo
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El empleo del niátodo del gasto como procedimiento para la  estimaciSn 
del producto in terno bruto por tip o  cte gasto trop ieza  con la  fa lta  de 
información adecuada sobre su mayor componente: e l consumo de los hogares; 
a s íf todos los países elaboran, a p a r tir  de los reg is tro s  de la  contabilidad  
póblica y de las  estad ísticas de comercio e x te rio r, cálculos independiantes 
para e l consumo del gobierno, exportaciones e importaciones, derivando 
luego una estimación de la  formación in terna  bruta de c a p ita l a través  
del a n á lis is  de las corrientes de bienes, y obtienen e l gasto de consumo 
de los hogares por d ife re n c ia .

Considerando que los países de América Latina han desarrollado sus 
cálculos de cuentas nacionales siguiendo, en la  medida que la  e s tad ís tica  
básica lo  permite e l marco conceptual y la  estructura contable del anterio:» 
SCN de Naciones Unidas y teniendo en cuenta las  apreciaciones señaladas 
en los párrafos an terio res, queda de m anifiesto que en general e l proceso 
de conformar un conjunto de estimaciones se in teg ra  básicamente a través  
de infoiroaciones sobre las  cuentas efe prochjcción, los ingresos y gastos 
del gobierno y las  transacciones e x te rio re s ,

, i
Hay también gran s im ilitu d  entre los países de la  región en cuanto 

a la  forma en que llevan  a la  p ráctica los métodos de estim ación; a) se 
hacen cálculos detallados para años de re feren c ia  en los cuales se dispone 
de una mayor abundancia de información; esos años son por lo  general 
aquellos en lo s  que se levantaron censos económicos o de población y 
sirven para conformar la  basa de la s  estimaciones a precios constantes; 
además algunos países elaboran para estos años tablas de insumo-producto;
b) se in terpo lan  y extrapolan la s  estimaciones de los años da referenc ia  
por medio de series continuas, y c) se obtiene una serie de agregados 
anualmente de las  cuentas fis c a le s  y la s  estad ís ticas  de comercio e x te rio r.

Aunque la  mayoría de los países dispone de datos sobre producción, 
son muy pocos los que tienen informaciones sufic ien tes  sobre e l consumo ' 
interm edio con la  misma period icidad , Ds ahí que en muchos casos 
se deba re c u rrir  a supuestos de constancia en las  funciones de producción 
lo  que o rig in a  sesgos en las  estimaciones del va lo r agregado.

Por o tra  parte , se trop ieza  también con la  fa lta  de controles 
adecuados e independientes de las  estimaciones globales (producto e^ingreso), 
as í como del n iv e l y composición del consumo privado y la  inversión y 
también sobre la  desagregación del va lo r agregado; tanto e l excedente de 
explotación de las  unidades de producción como e l consumo de lo s  hogares 
se obtiene por d ife re n c ia , por lo  que ambos dependen de la  confiab ilidad  
de los cálculos sobre la  producción,

/Loa procedimientos
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Los proDBctLmiBrTtn® comúnmente u tiliza d o s  para expresar la s  series  a 
precios constantes son de dos tip o s: la  extrapolación de los valores ‘ - 
corresponctLentes alaño base con indicadores apropiados de volumen f ís ic o , 
o la  deflación de lo s  valores corirLentes con índices de precios que en 
muchos casos son construidos especialmente para ese ob jeto . En e l producto 
s e c to ria l predomina e l primer tip o , mientras que én los componentes de 
gasto se usa casi exclusivamente e l segundo y e l consumo de los hogares 
queda determinado residualm ente. .

3 . C onfiab ílldad de la s  estimaciones

Si bien los problemas varían de país a país y para cada ítem  
■tomando además ambos aspectos con lo s  años, se pueden id e n tific a r  y an a lizar 
c ie rta s  c a ra c te rís tic as  que se dan en todos los países.

Es inherente a un sistema de cuentas nacióncjlejS que ástas comprendwi 
teda la  activ idad económica, que se ha defin ido previamente dentro de 
los lím ite s  de la  producción; por lo  tanto debe in c lu irs e  una estimación 
para cada p artid a  y rubro. En las  circunstancias actuales en m ateria  
de estad ís ticas  básicas, ningún país de la  región podría establecer 
un sistema sim plificado n i muchos de los cuadros complementarios s i 
deseara re s tr in g ir  su preparación a aquellos componentes basados en hechos 
registrados con gran exactitu d . Es in ev ita b le  re c u rr ir  a datos básicos 
menos precisos, u t i l iz a r  diversos procedimientos para adecuar y combinar 
informaciones de d is tin ta s  fuentes y emplear en muchas circunstancias  
supuestas de cálcu lo .

Surgen as í dos grandes grupos de factores que determinan la  
co n fiab ilid ad  de las  estimaciones: a) las  defic ien cias  de la s  estad ísticas  
básicas, y b̂  la  adopción de supuestos en la  elaboración de las  estimaciones 
Entro ambos ex is te  una estrecha in teracción causal y lógicamente se presenta, 
en forma sim ultánea.

Estos factores se m anifiestan con d is tin ta  intensidad s i se tra ta  de 
estimaciones para años de re feren c ia  o s i se tra ta  de cálculos anuales 
e in fluyen  d ire c ta  e indirectam ente a través de la  interdependencia 
contable y de procedimientos de estim ación: a) en e l n ive l absoluto
alcanzado, y b) en las  variaciones anuales corofutadas.

/No obstante
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No Obstante e x is tir  en la  regián un especial esmero en e l emplea de 
procedimientos metodoldgiCos apropiados que aseguren e l manejo de la  in fo r -  
macidn básica de la  manera más correcta, muchos países latinoam ericanos se 
encuentran en un n ive l bastante bajo en cuanto a la  co n fiab ilid ad  que 
puede adm itirse en la  elaboracidn de estimaciones de cuentas nacionales, 
ya que no se puecten s u p lir las  d efic ien cias  de la s  estad ís ticas  básicas. 
Asimismo, en algunos casos importantes se generan errores en lo s  ajustes  
que deben practicarse a loa datos p rirtarids para adaptarlos a lo s  conceptos 
y defin iciones que plantea un sistema de cuentas nacionales.

En e l estado actual de la  e s tad ís tic a  econámica básica en los países 
de Amár'ica L a tin a , no sería  aventurado afirm ar que una parte apreciable de 
las  transacciones que se rea lizan ' en e l ámbito de sus economías no se encuentran 
cabalmente integradas en las  estimaciones de cuentas nacionales.

Con re lac ió n  a este punto deben mencionarse dos prácticas anormales, 
que es dable observar en algunos países s i bien no muy firecuentanenta. En 
unos casos ha predominado la  posición de producir un conjunto amplio de series  
de agregados macroeconómicos o de lle n a r la  to ta lid a d  de la s  cuentas del 
sistema, a pesar de que lo s  datos básicos que la s  soportan son incompletos 
o d e fic ien tes ; e llo  lle v ó  a cu b rir lagunas importantes con información muy 
p a rc ia l o inadecuada y con la  ayuda de supuestos heroicos.

El rasultado es un volumen de datos que confunde a l usuario que cree 
que un determinado rubro contiene lo  que conceptualmente su t ítu lo  in d ica , 
pero que en realidad  sólo computa una apreciación subjetiva sobre c ie rto  
fenómeno o re fle ja  no más que e l mismo supuesto de cá lcu lo .

En otros casos, e l deseo de contar con estimaciones precisas e 
insesgadas ha llevado a que muchos ítems fundamentales para e l a n á lis is  
de la  estructura y evolución de la  economía sean calculadas exclusiva- 
mente sobre la  base de información que ter^a  un a lto  grado de exactitud, 
sin  efectuar imputaciones o estimaciones para los restantes componentes 
del ítem , que no son cubie3rt:os por dichos datos 3 / ,  En la  medida en

3 /  Este problema se agrava aón más cuando, como sucede comúnmente, no 
se dispone de notas metodológicas detalladas e información comple
m entaria que perm ita conocer e l orden de.magnitud de la s  d is tin ta s  
partes componentes,

/que la
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que la  estad ís tica  básica es mejor y más abundante para los segmentos 
modeiTíos de la s  economías y para los establecim ientos de mayor tamaño, 
se. computarán sólo aquellas actividades de mayor crecimiento ¡, sub«» , .
estimando e l n iv e l del PIB , pero sobreestlrtöndo la s  tasas anuales de 
crecim iento en forma apreciat¿Le, sobre todo s i en lo s  años de, re feren c ia  
se USÖ e l mismo c r ite r io  (ponderacifin sobreestimada). Estas p rácticas, 
en re a lid a d , im plican e l desconocimiento del dualismo, a pesar de que 
esta c a ra c te rís tic a  está präsente en la  gran mayoría de los países 
latinoaíTBricanos y contribuyen a que las  estimaciones deforron la  rea lid ad  
de esas economías.

En algunos países no siempre se ,le  presta la  debida.im portancia a l 
a n á lis is  de la  coherencia in tern a  entre las fuentes usadas para estim ar 
diferentes rubros de las  cuentas nacionales, a pesar de que ésta debería 
ser una de la s  principales preocupaciones en la  eleccián y uso de los  
datos y constituye un punto im portante en cualquier in ten to  de evaluar la  
calidad de las  estim aciones.

Aunque aún no ex is te  un método estad ís tico  que permita c u a n tific a r 
márgenes de e rro r en las  estimaciones de cuentas nacionales, es fa c tib le  
efectuar un ju ic io  somero sobr^ e l grado de co n fiab ilid ad  de las  estimaciones 
a p a r tir  del conocimiento y la  evaluacián c r ít ic a  de su base es tad ís tic a  
y de los supuestos y  métodos de estimaciones empleados.

E l ob jetivo  mínimo que debe cumplirse es dotar de elementos de ju ic io  
a lo s  usuarios tte modo de prevenirlos sobre e l uso que harén de los datos, 
así como o rie n ta r y estim ular la  obtención de mejores o nuevos datos básicost

Hasta e l presente son escasos los países de la  región que hayan 
publicado- sus metodologías de cálculo en forma detallada con ju ic io s  o 
apreciaciones sohrá la  bondad cte los datos básicos y sobra la  repercusión 
de 3 os supuestos u tiliza d o s . Se d aría  un gran paso adelante s i las  
o fic inas encargadas de las  estimaciones de cuentas nacionales elaboraran 
y publicaren explicaciones detalladas del alcance, de cada agregado y de 
las  fuentes y procedimientos empleados. E l hecho de mantener en reserva 
la s  lim itaciones de las  estimaciones no beneficia a nadie, restrin g e  las  
posibilidades de a n á lis is , y elim ina a la  c r ít ic a  como estím ulo para e l 
progreso,
........  ......  /C , LAS
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C, LAS PRINCIPALES LAGUNAS EN LAS ESTIMACIONES

Lds países latinoam ericanos presentan una seria  de rasgos fundamentales que 
les  da c ie rta  s im ilitu d  a sus economías, Pbr la  evoluciiSn que han alcanzado 
sus sistemas estad ísticos nacionales y e l contenido de sus programas, tanibián 
es semejante en casi todos los países la  situación en m ateria de estad ísticas  
básicas. Estos dos aspectos -  estructura económica y  estad ísticas básicas -  
definen la s  p rin cipales  lagunas en la s  estim aciones'de cuentas nacionales 
comunas Q todos lo s  países.

Para a n a liza rla s  brevemente se ha tratada de v incu lar lo s  comentarios 
a l esquema de cuentas que propone e l actueil SCN, Así un prim er grupo tra ta  
de la s  cuentas para la s  actividades productivas agropecuarias e in d u stria les  
(Cuentas I I )  ^ / .  Posteriormente se consideran problemas re la tiv o s  a la  
formacidn bruta de c a p ita l y por últim o se discuten algunos puntos re la tiv o s  
a le s  cuentas.de Ingresos y gastos y de flnanciacián  de c a p ita l (Cuentas I I l ) .

La extensión que se ha dedicado a lo s  d is tin to s  temas obedece en una 
gran medida a la  apreciación sobre su im portancia en la  región y a la s  posi
b ilidades de mejoramiento y ampliación de la s  estad ísticas básicas en un 
fu turo  cercano y por lo  tanto también la s  perspectivas de establecim iento del 
actual SCN,

1 , Cuentas de producción

a) A gricultura

Casi todos lo s  países levantan censos a in terva lo s  regulares, recogiencto 
infonnación (en general sólo en térraires fís ic o s ] sobre producción, rendi
mientos, existencias, personal ocupado y equipos de tra b a jo . La mayoría 
también dispone de informaciones anuales re la tiv a s  a rendimientos y cantidades 
producidas para los prin cipales  cu ltivo s  y de animales faenados para los

4 /  La ag ricu ltu ra  y la  in d u stria  manufacturera (Gran D iv is ión  1 y 3 de la  CIIU^ 
representan alrededor del 5D % del PIB , Estas dos clases de activ idad  
in flu yen  considerablemente en la s  estimaciones para e l comercio o l por mayo: 
y a i por menor y e l transporte automotor de carga (por e l procedimiento ds 
cálculo empleado en e llo s ], llegándose a cerca del 70 % del P I3 , La 
extensión del documento no ha perm itido tra ta r  los problemas genes^ales que 
plantean estos últim os sectores en aquellos más específicos y c rític o s  como 
son e l comercio y lo s  servicios c a lle je ro s ,e l servic io  doméstico y lo s  
servicios prestados por profesionales que trabajan fxar cuenta propia, aspect 
que tienen suma im portancia en la  región, en especial los dos prájreros por 1 
vinculación que tienen con lo s  estudios de subempleo y productividad,

/más importantes
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mfis Importantes tipos de ganado. E l escaso ntjmero tte temas incorporados en los  
censos y estad ísticas permanentes agropecuarias hace que sàio sea posible 
disponer de información sobre unos pocos aspectos, excluyéndose en general, 
los datos sobre precios y estructura de costos. La confiab ilidad  de los  
cbtos básicos recopilados es escasa, en especial para la s  series anualesi 
por lo s  procedimientos anacrónicos empleados para recoger y compilar la  
inform ación.

Otros problemas comunes son la  asignación del c ic lo  de lo s  cu ltivo s a l 
ano c iv il y la  consideración de la s  mermas, que en algunos productos tienen  
gran im portancia, pero en general todos lo s  países han llegado a conven
ciones y procedimientos que tra ta n  adecuadamente estos problemas y que 
aplican sistemáticamente ano a ano.

El método de estimación de todos los países es e l del v a lo r agregado.
Se elaboran estimaciones del va lo r bruto de producción para cada uno de los  
bienes producidos o para conjuntos homogéneos, valorando la s  cantidades 
producidas por un conjunto de precios registractos generalmente a n ive l de 
mercado m ayorista, en la s  p rincipales áreas urbanas, a lo s  duales se a justa  
previamente por gastos de transporte y com ercialización.

En re lación  con e l consumo interm edio y los d is tin to s  componentes del 
# á lo r agregado, rci ex is te  en la  mayoría de lo s  peilses información alguna que 
sea recopilada en investigaciones d irectas de lo s  establecim ientos, por lo  
cual hay que re c u rrir  a cálculos in d irec to s .

Los insumas se computan u tilizan d o  estimaciones globales que se apoyan 
en e l a n á lis is  de a) la  producción e importación de bienes que se u tiliz a n  - 
principalm ente en e l sector ( fe r t iliz a n te s , pestic id as, prockjctos para la  
sanidad y n u tric ió n  anim al, e tc ,) , y b) los insumas normales para los cu ltivo s  
ag riro las  (sem illas y gastos para e l mantenimiento de maquinarias, e tc * ) .
Los impuestos in d irectos se calculan medj.ante e l a n á lis is  detallado de / la  
base imponible de cada uno de los gravámenes percibidos por e l Fisco, de 
cu '̂os reg is tro s  se recoge también e l monto de lo s  subsidios percibidos,

Uras pocos países calculan la  renta de factores siendo esas estima
ciones menos fia b le s  que los demás rubros de la  cuenta de producción; la  
remuneración de asalariados se deriva de datos sobre población ocupada y 
remuneraciones medias; por d iferenc ia  se obtiene e l excedente de explotación.

La piedra angular de la s  estimaciones y su 9i%do de co n fiab ilid ad  reposa 
en la  exactitud de lo s  datos sobre producción y precios; e l grado de d e ta lle  
con que se efectóan lo s  cá lcu lo f;,||a ría  en am plitud segón se tra ta  de años de 
re feren c ia  o, estimaciones anuales.

/Para a n a liza r
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Para a n a liza r y evaluar la  cabalicteid de la s  estimaciones de procktccidn 
conviene agrupar los productos en cuatro grandes con^ntosi a ) productos 
que necesariamente requiren algdn proceso de transformación in d u s tria l antes 
de ser lanzados a l mercado; b) productos que fundamentalmente están desti
nados a la  exportaddn; c} productos que están sujetos a algdn mecanismo 
de intervención e s ta ta l en su com ercializaciórii y d) productos para e l consumo 
in terno humano o animal d irocto*

En lo s  tre s  pzrimeros casos los cálculos de la  producción pueden ser 
controlados y mejoradoS| ya que por lo  comdn se puede disponer de información 
de fuentes independientes sobre su' uso o destino; asimismo en estos casos 
es más fa c tib le  c o h t^  con mejores datos sobre precios pagados a loa  
productores En e l cuarto caso es prácticamente imposible disponer de 
algdn conjunto de datos que perm ita contro lar o por lo  menos e n ju ic ia r OTbré 
una base c u a n tita tiv a  lo s  res jltad o s  de la s  estad laticas de procticción, 
máxime en aquellos casos en que esos bienes integran una parte del consumo 
autoproducido.

La im portancia re la tiv a  que tien e  cada uno de esos conjuntos de 
productos en e l to ta l del sector agropecuario en cada país condiciona la  
calidad de la  estimación global del va lo r bruto de la  producción.

La producción para autoconsumo es un dato trascendental en la  mayoría 
de los países de la  reg ión . No obstante» un solo país presenta estimaciones 
desagregadas que permitan conocer su im portancia y  evolución; en e l resto  
este concepto no se presenta por separado y quecfe im plícitam ente inclu ido  
en la s  estimaciones de producción ya que la  información básica se recoge 
de informantes d istribu idos en todo e l te r r ito r io  que proporcionan datos 
sobre su p erfic ie  cu ltivad a , rendimientos y producción. Como se comprenderá, 
esos datos presentan grandes lim itac iones y por e llo  no es aventurado conje
tu ra r que la  inclusión de la  producción por cuenta propia peira e l consumo 
adolece de un a lto  grato de incertidumbre sobre todo en los países donde 
e lla  es más im portante, ya que en e llo s  es escaso e l desarrollo del sistema 
estad ístico  (y  aun e l ámbito geográfico que e l mismo abarca)*

La formación por cuenta propia de c a p ita l f i jo  no es computada por 
varios países y aquellos que incorporan esas estimaciones sólo lo  hacen para 
un conjunto re c jc ito  de bienes y con muy escasa inform ación, en especial en 
cuanto a su valuación. Esta situación es a s í pese a que e l costo de ta le s  
inversiones puede ser de aprociable im portancia en varios países*

5 / 0 que permitan deducirlos sobre una base más firm e.

/L a  variación



- 12 -

La variacldn de la s  existencias'de ganado es un data qusf a exc 
de unos pocos países• sdlo es posible calcular^ sobre una base salida con 
ocasidn de los censos; por consiguiente, la s  estimaciones anuales se basan 
en una in terpo lación  lin e a l entre censos o extraixCLaciones apoyadas en una 
serie  de ajpuestos*

Las estimaciones sobre insutnos y renta de factores lim ita n  la s  posi
b ilidades de u tiliz a c ió n  de esos cálculos par^ e l estudio de lo s  cambios en 
la  tecnología, la s  variaciones de productividad, la s  m odificaciones en e l 
sistema de precios y en su in te rre la c ió n  con e l proceso cte generación y 
ctíLstrtbución de ingresos.

Es evictente que no se podt4 lo g rar ningón progreso re a l y firm e en las  
estimaciones del sector agropecuario m ientras no se elim inen la s  lim itaciones  
de la s  estad ísticas básicas, lo  que im plica necesariamente usar métodos más 
e fic ie n te s  de investigación e s tad ís tica * Es importante perseverar y extender 
lo s  esfuerzos que ya se han in ic iado  en m ateria de encuestas por muestreo en 
algunos países* Al mismo tiempo es preciso comenzar e l diseño y experi.»cntaaíA  
de métodos y procedimientos de captación de datos sobre lo s  muchos aspectos 
para lo s  cuales en la  actualidad no se posee información de modo de es tar en 
posibilidades de ponerlos en p ráctica  en forma sistem ática pn e l fu tu ro . En 
este sentido la s  primeras prioridades deberían es tar orientadas a la s  inves
tigaciones sobre: a) uso de la  t ie r r a  y precios; b) estructura de costos e 
inversiones, y c) conctLciones de vida en la s  explotaciones (incluyendo e l 
problema de la  producción para autoconaumo}.

b) Industria manufacturera

La mayoría de los países levantan censos in d u stria les  periódicamente, 
observándose un buen grado de cumplimiento de los programas mundiales cte 
estad ísticas in d u stria les  en cuanto a l contenida de la s  investigaciones, 
pero ro a s í en cuanto a su fecha. Los conceptos, defin iciones y dasificac:i<-'Uw 
responden en general a la s  propuestas por la s  recomendaciones internacionales«  
ft) obstante que la  información censal es en p rin c ip io  adecuada a la s  necesi
dades de la s  cuentas nacionales, existen algunos aspectos que condicionan o 
lim ita n  su empleo.

Varios países -  en general los de menor desarrolló in d u s tria l -  adoptan 
una d efin ic ió n  de unidad es tad ís tic a  o f ija n  un temara mínimo de los estab le
cimientos para fin es  del censo que discrepa de la  conformación y estructura  
de su activ idad  in d u s tr ia l, por lo  que queda fuejre del censo parte importante 
de e lla ,  ,

/En algunos
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En algunos censos la  cobertura y calidad de la  informacidn recogida 
fue d efic ien te  a cau ^  del procedimiento empleado en su captacidn o porque 
se carecid de una correcta p lan ificac id n  y supervisidn del trabajo de campo,

Habida cuenta de la s  lim itac iones señaladas en los párrafos an terio res, 
la  experiencia indica que la  infonnacidn para lo s  años censales de referencia  
es relativam ente abundante y de calidad s a tis fa c to ria  para la  in d u stria  fa b r il 
(establecim ientos mediaras y grandes)• No ocurre lo  mismo para la  pequeña 
in d u s tria  y e l artesanado, cuyos datos con frecuencia no son recogidos por los  
censos o con un a lto  grado de omisión y una d e fic ie n te  ca lid ad  de los respuestas.

La situacidn es más d e fic ita r ia  en cuanto a la  información recopilada ■ 
anualmente. Un conjunto de países de la  región desde hace varios años levanta  
encuestas'por muestreo entre establecim ientos industriaLes seleccionados de los  
que respondieron e l censo a n te rio r. Estos efetos tienen una serie  de lim itacionar.

-  los resultados que proporcionan la s  encuestas pierden representatividad  
en forma constante con e l tiempo -  en p a rtic u la r en la s  in dustrias  
^linámicas -  porque ra toman en cuenta adecuadamente la  incorporación
de nuevos tipos de actividades o nuevos productos en los e s ta b le c í- 
mientos selecciorados, o la  activ idad  de nuevos,establecim ientos; la  
ausencia de reg is tro s  permanentes de actividades in d u stria les  
(o d irec to rio s ) en la  mayoría de los pjaíses es uno de lo s  aspectos 
determinantes de esta situación

-  casi todos lo s  países f ija n  un tamaño míniiro para lo s  establecim ientos 
que abarca la  encuesta, lo  que por lo  general hace que se excluya a todos 
los establecim ientos pequeños y en algunos casos una parte de los  
mediaras;

-  la s  encuestas abarcan por lo  común e l volumen y v a lo r de la  producción, 
la  ocupación y lo s  sa lario s  pagados y , en menor medida también, los  
principales insumos, pero son muy poco frecuentes la s  que pretenden 
captar información sobre la s  partidas restantes de la s  cuentas de 
producción.

Casi todos lo s  países siguen e l método del va lo r agregado para derivar las  
la s  estimaciones, elaborando cálculos detallados en lo s  años de referenc ia  y 
exti^o lan d o  o interpolando esos resultados anualmente por medio de indicadores.

6/  Otro aspecto sumamente im portante está relacionado con los problemas 
conceptuales y prácticos en la  elaboración de números ín d ices,

/G racias a
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Gracias a la  amplitud y calidad de/ los datos básicos en que se apoyan la s  
estimaciones son más confiables para los arbs de referenc ia  que para la s  series  
anuales, sabré todo cuando éstas son resultado de extrapolaciones.

Es d e fic ien te  la  calidad de los indicadores u tiliza d o s  para la  
extrapolacián anual de la s  diversas partidas en la  mayoría de los países; 
nuevamente en este caso los datos más confiables son lo s  referentes a la  
produccián. Con frecuencia lo s  cálculos del consumo interm edio depencten del 
Volumen fís ic o  de la  produccián y se basan en e l supuesto de la  constancia 
de la s  funciones de la  produccián; la  remuneracián de lo s  asalariados tampoco 
cuenta por lo  general con una base e s tad ís tica  sá lid a  y ambos aspectos afectan  
los valores del excedente de explotacián.

€

El supuesto de la  constancia de la s  funciones de produccián, máxime cuando 
se ap lica  a un n iv e l muy agregado -  entre 5 a 10 grandes ramas de activicfed -  
es una fu e rte  lim ita c iá n  para estim ar anualmente e l va lo r agregado, sobre todo, 
porque muchos de lo s  países tienen un n ive l in c ip ien te  de desarrollo in d u s tria l 
de mocta que la  in sto lac ián  de unas pocas nuevas in dustrias puede m odificar 
a^redablem ente la  estructuro del sector.

Las estimaciones re la tiv a s  a la  pequeña in d u s tria  y e l artesanado 
-  a pesar de la  im portancia que tienen en muchos países de la  regián -  son 
muy in s a tis fa c to ria s , Sálo u t o s  pocos países cuentein con un conjunto elemental 
de datos (de calidad pobre) para años de referenc ia  y en todos es casi nula 
la  informacián anual. Existen d is tin to s  procedimientos segán la s  fuentes de 
que se disponga, pero desde un punto de v is ta  e s tric to , la s  estimaciones 
son en su mayoría, apenas apreciaciones conjetorales del fenámeno.

Las posibilidades fu turas de mejoramiento de la s  estimaciones en este 
campo están ligadas estrechamente a l desarrollo y perfeccionamiento de programas 
coordinados de estad ísticas in d u s tria le s . Dentro de esa evolucián es necesario 
destacar la  atencián que deben merecer:

a) e l establecim iento de reg is tro s  permanentes de la  activ idad  in d u s tria l 
(d ire c to r io );

b) crear y ensayar métodos para re co p ila r datos que ahora no se prevén;

c) in tegracián  (e fe c tiv a ) de lo s  censos con la s  encuestas continuas por 
muestren para asegurar un conjunto mínimo de informacián en forma 
periádica y adecuadamente vinculada con los marcos de re fe re n c ia , y

-

d) desarrollo de procedimientos de captacián de tos sobre los
 ̂ establecim ientos pequefbs y la  artesanía (probafalanente más vincu

lados a la s  encuestas de hogares que a la s  de establecim ientos)

/2, Guantas
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2. CXientas de fortnacifin de c a p ita i

Las estimaciones de la  formación bruta de c a p ita i en la  gran mayoría de los  
países de la  región distinguen tre s  grandes categorías componentes: maquinaria 
y equipo (generalmente c las ificad a  según su origen nacional o e x tra n je ro ), 
construcciones y variación de existencias. Esta dasagregacdón es consecuencia 
del procedimiento empleado para d erivar las  estimaciones y de la  disponibilitfeid  
de inform ación.

En e l prim er grupo se u t iliz a  fundamentalmente e l método de la  corriente  
de bienes apoyándose en las estad ísticas de importaciones y de producción 
in d u s tr ia l. No obstante que estas fuentes básicas de datos tienen un grado 
aceptable de calidad en muchos países de la  región, la  necesidad de p ra c tic a r 
una serie  de ajustes y adaptaciones para lle g a r  a la s  estimaciones de cuentas 
nacionales, a fecta  su co n fiab ilid ad , A l respecto cabe mencionar los siguientes  
problenas prin cipales:

a ) La asignación de los bienes según su destino (inversión , consumo o 
insumos) se hace analizando la  naturaleza del bien, lo  cual plantea dos tip o s ' 
de d ific u lta d e s , que son inherentes a l método mismo, pero que en América Latina  
cobran mayor im portancia a causa de loé problemas de la  es tad ís tica  básica: 
per un lado la  ausencia o lim itaciones de la  información para d iscern ir sobra 
e l destino de c ie rto s  bienes de posible uso a lte rn a tiv o  (autom óviles, aparatos 
de a ire  acondicionado, máquims de coser, e tc . ), .y por otro lado e l c r ite r io
de agregación y e l n ive l de d e ta lle  de las ' c las ificac ion es  en algunos rubros 
de importaciones y de producción nacional que hace que contengan diferentes  
tip os de bienes sin posib ilidad  de d is tin g u ir entre e llo s , pudiendp su uso 
ser variado ij,

b) Los ajustes que se deben e fe c ti^ r por concepto de márgenes de comercio, 
y transporte y gastos de aciiena e in sta lac ió n  constituyen un porcentaje elevado 
del costo to ta l de la  inversión y por lo  regular se hacen en forma muy aproxima cí? 
ya que no se cuenta con una base es tad ís tica  apropiada.

En general los países de la  región se esfuerzan en dar un tratam iento  
apropiado y cuictedoso a estos problemas aprovechando a l máximo las posibilidadea  
que la  estad ís tica  básica les brinda. Existen, no obstante, discrepancias entre 
las países de la  región y entre e llo s  y los países desarrollados en cuanto a la  • 
inclusión o a la  proporción en que se asignan algunos productos a le. formación

7 / Existen también problemas en cuanto a la  forma en que se consideran las  
piezas de recambio, y en general loa gastos de reparación y conservación 
de bienes de c a p ita l,

/b ru ta  de
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bruta de cap ita i»  Esas d iferencias están por lo  camdn en concordancia con la  
estructura econdmica de cada país y no derivan del empieo de conceptos o 
procedimientos opuestos o errados, Aquellos bienes cuya inclusián  o porcen
ta je  do asignaoidn está en te la  de ju ic io  tienen escasa im portancia, siendo 
de mucho más s ig n ific a c iá n  en la s  estimaciones de la  formacián de c a p ita l 
los ajustes que se practican para lle v a r  las  c ifra s  de importaciones o 
producciiSn nacional a precios da comprador.

Las series de formación de c a p ita l en e d ific io s  y otras construcciones 
poseen una base es tad ís tica  menos co n fiab le , 3on muy escasos lo s  países 
latinoam ericanos que efectúen periódicamente censos y encuestas sobre la  
in d u stria  de la  construcción. Generalmente las  estimaciones se basan en los  
permisos o licen c ias  de construcción complementados por los datos extraídos  
do la s  cuantas del gobierno o -  en menor medida -  se apoyan en las  estadís
tic a s  sobre producción e importaciones de m ateriales de construcción. En 
algunos casos se combinan ambos procedimientos y también se suelen emplear 
lo s  censos de vivienda como marco p a rc ia l de la s  estimaciones. No obstante, 
la  mayoría de los países no puede d is tin g u ir entre construcción de viviendas 
y otro  tip o  de construcciones.

Las prir«:ipales d ific u lta d e s  que imponen las  estad ísticas básicas en 
esta segunda categor’ía  son:

a ) los permisos de construcción se re fie re n  sólo a las  principales  
áreas urbanas y la  omisión de los reg is tro s  es frecuentemente a lta  como 
consecuencia de las  defic ien cias  en la  fis c a liza c ió n ; per o tra  parte  estos 
datos presentan problemas tanto con re lación  a su asignación a un período 
contable como a su valuación, que en algunas países son superados p a rc ia l
mente cuando se computa también in fo rm ació n 're la tiva  a los certificad o s  
fin a le s  da obra;

b) los datos que derivan de la s  cuentas fis c a le s  contienen algunos 
problemas de inadecuación por defin ic ion es, c las ificac io n es  y momento de 
re g is tro  ;

c ) la s  estimaciones sobre mejoras de tie rra s  y desarro llo  de planta
ciones y la  formación de c a p ita l, construcciones por cuenta propia en e l 
sector agropecuario, tienen una base e s tad ís tica  muy d é b il, tanto en-cuanto 
a su volumen como a su valuación, y algunos pocos países n i s iqu iera hacen 
Bstimecipnes pai’a estos rubros.

/Los datos
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Los datos referentes a variación de existencias tienen un alcance muy 
lim itado ya que comúnmente comprenden un pequeño conjunto de productos 
prim arios, en general de exportación o sujetos a interm ediación o f is c a li
zación e s ta ta l, y la  masa ganadera. Además, hay grandes problemas de 
valuación, sobre todo en los pafses con tasas elevadas de in fla c ió n .

En m ateria de estimaciones a precios constantes e l panorama se agrava 
sensiblemente. E l método general es la  deflación de los valores a precios 
corrientes y por lo  tanto la  co n fiab ilid ad  de la s  eatir^c io nes ' está condi
cionada a la  exactitud de los cálculcs a precios corrientes y a la  calidad  
y adecuación de los índices de precios; estos últim os retienen las  mismas 
d efic ien cias  de la  es tad ís tica  bfisica señaladas, pero además incorporan 
una serie  de lim itaciones propias a la  elaboración y u tiliz a c ió n  de los  
índices de precios, i

Según los datos básicos disponibles y lo s  procedimientos de estimación 
empleados, es poco frecuente que la  formación bruta da c a p ita l aparezca 
c la s ific a d a  por clase de activ idad que use lo s  activos y por sector in s t i
tucional que tie n e  su propiedad 8 /o

El mejoramiento de la s  estimaciones sobrs la  formación bruta de c a p ita l 
demanda un esfuerzo considerable en un conjunto variado ¿b  campos. Ninguna 
de la s  fuentes básicas de datos y de los procedimientos de estimación actual
mente anpleados puede desecharse; muy por e l contrario  es preciso, 
perfeccionarlaso

Es necesario d esarro lla r nuevos mecanismos de captación de datos y , 
por lo  tan to , nuevos métodos de elaboración de las  estim aciones. Las 
acciones en ese sentido serían largo de comentar y quedarían fuera del alcance 
de este documento, por e llo  se ha optado por mencionar en forma breve sólo 
las  más im portantes; ^

{ ^
a ) estudiar y poner en p ráctica mejoras en lo s  c r ite rio s  de agregación 

y n ive l de d e ta lle  de la s  c las ificac io n es  de importaciones y producción 
in d u s tr ia l, fre n te  a lo  que actualmente está en uso.

B / En la  medida en que se pueda conocer la  inversión rea lizad a  por e l 
SQctor .público, se puede obtener por residuo la  correspondiente a l 
sector privado, pero como se comprenderá e llo  está sujeto a,un a lto  
margen de' error,«

/b ) re a liz a r
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b) re a lia a r  encuestas a firm as. importadoras y comercios mayoristas 
para contar con datos para ca lcu lar mejor los márgenes de com ercializacidn y 
-  en menor medida -  la  asignación del destino de los bienes;

c ) d esarro lla r las  encuestas de establecim ientos (incluso en e l 
sector agropecuaria 3 de modo que incorporen preguntas re la tiv a s  a la  compra 
de activas f ijo s  y formación de c a p ita l por cuenta propia que permitan una 
medición d irec ta  de control a las  estimaciones obtenidas por e l mátodo de 
la  co rrien te  de bienes y fa c ilite n  la  c la s ific a c ió n  por rama de activ idad
y sector in s titu c io n a l, a s f como proveer una base mejor para la  valuación . 
de lo s  bienes a precios de comprador;

d) mejoramiento de las  estad ísticas de permisos y certificad os ' fin a le s  
de obra (cobertura, valuación, plazo medio de duración de las  obras, desis
tim ientos, e tc , ) ;

e) organización de encuestas sobre la  in d u stria  de la  construcción;

f )  prever y promover la  adecuación de los datos que se e x ti’aen de 
las  cuentas fis c a le s .

3 , Cuentas de ingresos y gastos y de financiación
del c a p ite l

E l alcance y co n fiab ilid ad  de la  estad ís tica  básica que s irve  da base a las  
estimaciones de este conjunto de cuentas varía  segón los sectores y 
subsectores in s titu c io n a les  que lo  componen*

Las cuentas de las  empresas no financieras constitu idas en sociedades 
o cuasisociedades -  con excepción de las  de propiedad o cohtro l póblicos -  
tienen una basa es tad ís tica  d á b il, y hasta ex iste  un' nómero aprecieble de 
países im posibilitados de efectuar estimación alguna por la  carencia casi 
completa de inform ación. Estrictam ente hablando, ningón país de la  región 
tie n a  establecido un mecanismo de captación y recopilación permanente de 
datos con propósitos puramente estad ísticos sobre este sector in s titu c io n a l, 
Linos pocos obtienen información para la  to ta lid a d  dal sector a p a r tir  de 
los x’egistros del impuesto a la  rep ta , ya que la  le y  im positiva obliga a 
declarar y tr ib u ta r  a la  empresa como t a l ,  cualquiera sea su tamaPío y forma 
de organización le g a l 9 / ,  Otro grupo también reducido de países dispone de

9 / Las leyes im positivas en la  mayoría de los países obligan a declarar y
tr ib u ta r  a las  empresas constitu idas como sociedades de c a p ita l, mientras 
que e l.re s to  son absorbidas en las  declaraciones ind ividuales de sus 
p ro p ie tario s ,

/inform ación para
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irtformacidn para un segmento importante del sector derivada del sistema de 
fis c a liza c id n  a la s  sociedades de c a p ita l, y más exclusivamente a las  
sociedades anánimas 1 0 /.

Las dos fuentes antes mencionadas tienen lim itaciones en comán, además 
de ventajas y desventajas propias de cada una. Ambas son un subproducto de 
reg is tro s  adm inistrativas creados para cum plir fin e s  concretos y en su 
configuración actual no se adaptan totalm ente a la s  necesidades que prevé 
e l SON, en especial e l impuesto a la  re n ta . E l impuesto a la  renta permite 
id e n tific a r  a las  cuasisociedades pero proporciona escasa información por 
tip o  de transacción y está afectado por los conocidos problemas de evasión, . 
los que por añadidura ccmpromemeten la s  posibilidades de comparación en e l • 
tiem po. Los datos que se obtienen del sistema de fis c a liza c ió n  a la s  socie
dades de c a p ita l tienen la  ventaja de contar con un form ulario y normas de 
contabilidad uniformes para la  preparación y presentación de los estados 
.contables que permiten obtener datos bastante apropiados a los requerimientos 
del SCN y con un d e ta lle  aceptable por tip o  de transacción, pero sólo cubren 
a la s  sociedades de c a p ita l y la  experiencia indica que contienen e l mismo 
grado de evasión que e l impuesto a la  re n ta .

Las cuentas de in stitu c io n es  financieras cuentan con un buen conjunto 
de datos básicos en casi todos los países proporcionados ya sea directamente 
por la s  in stituc ion es póblicas correspondientes (bancos centrales y bancos 
o fic ia le s ) o por organismos o fic ia le s  que fis c a liz a n  le s  actividades de las  
in stitu c io n es  privadas (bancos y compañías de seguros privadas, in stituc ion es  
de ahorro, fondos comunes de inversión , e tc»). Por lo  coroón exd.sten esquemas 
contables uniformes para e l re g is tro  y presentación de la  información y 
disposiciones legales que exigen someter periódicamente los estados contables 
a las  autoridades estata les  competentes. En general los datos son adecuados 
a la s  necesidades del SCN, tanto en defjjniciones como en c las ificac io n es , 
aunque en varias ocasiones se hace necesario contar con información más 
d eta llad a . Las estimaciones re la tiv a s  a la s  compañías de créd ito  personal 
y financiación  de ventas y las  actividades desarrolladas por individuos son 
menos confiables (porque no se cuenta con un sistema de captación de datos 
Sobre las  mismas y porque generalmente están fuera del ámbito de v e rificd c ió n  
y contra l e s ta ta l) pein su im portancia re la tiv a  es pequefía.

1 ^ / En estos países e l impuesto a la  renta tejnbién provee información para 
este tip o  de empresas,

/Las cuentas
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Las cuentas de la  administí^citSn pdblica se derivan de sus propios 
sistemas contables, que se caracterizan por un re g is tro  completo y minucioso 
de todas la s  operaciones. No obstante, los datos que de e llo s  se extraen, 
dados los fin es  de control adm inistrativo y determinacián de responsabili
dades para los cuales fueron creados, to concuerdan plenanente con los  
requerim ientos del SCN (especialm ente, momento de registix») y exigen una 
serie  de adaptaciones, combinaciones y consolidaciones de las  diversas 
paii:idas. En lo s  datos re la tiv o s  a la  adm inistracidn e s ta ta l y lo ca l 
estos problemas se agudizan, posiblemente como un resultado inherente a l 
menor n ive l técnico y de e fic ie n c ia  en la  organizacián y gestidn adminis
tra tiv a  en esos tip o s  de gobierno. Por o tra  p arte , existen algunos casos 
da fa lta  de informacidn por no haberse previsto e l concepto en les  sistemas 
de contabilidad pública, siendo e l caso más importante e l consumo de c a p ita l 
f i j o .

Las cuentas de las instituciones privadas sin fines de lucro que sirven 
a los hogares disponen de escasa y. fragmentaria informacidn básica, pero 
este sector no parece ser de mucha importancia en la  regidn considerada en 
su conjunto, aunque puede tenerla en los países de mayor grado de desarrollo; 
precisamente en estos últimos países el volumen de informacidn es mayor ya 
que por lo común ese tipo de organizacidn está sujeto a ciertas formas de 
fiscalizacidn por parte del Estado,

Las cuentas de lo s  hogares, a pesar de la  im portancia que tien en , 
cuentan con una base es tad ís tica  d e fic ie n te , Sdlo un pequeño número de 
países puede presentar un conjunto de informacidn sobre la s  transacciones 
corrientes aprovechando los ítem que se derivan de la s  cuentas de 
produccidn 11/, de las  empresas no financieras y de estimaciones pare otros  
rubros que se elaboran a p a r tir  de lo s  reg is tres  del impuesto a la  renta y 
la  seguridad s o c ia l. La fa3.ta de fuentes que permiten efectuar estimaciones 
independientes para los ítems componentes más importantes está ligada a l 
escaso desarro llo  que han alcanzado hasta e l presente en la  r ^ id n  las  
encuestas de hogares como base prim ordial para la  estimacidn de este tip o  
de cuentas.

11/ Cabe in s is t i r  que algunos de ellos son obtenidos en forma residual, 
en donde los más importantes son los gastos de consumo fin a l y el 
excedente de explotacidn*

/Las posibilidades
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Las posibilidades futuras de establecimiento de las cuentas Ì I I  
reposan en tre s  grandes cursos de accián con relacidn a las estadísticas 
básicas !

a) poner en .funcionamiento progmnas de estadísticas que tengan 
como unidad de observacidn las empresas, incluso la  vinculacidn con las  
estadísticas de establecimientos;

b) promover la  ampliación y adecuación de los datos que derivan 
de los registros administrativos de la  fiscalización esta ta l sobre la s  
sociedades, y de los registros contables de las administraciones póblicas 
y de las  empresas de propiedad o control es ta ta l;

c) desarrollar sobre una base firme y permanente la  programación, 
ejecución y aprovechamiento de las  encuestas de hogares ..de..propósitos 
móltiples, y de ingresos y gastos.

D* LCB PROGRESOS QUE EXIGE EL ACTUAL SISTEMA 
DE CUENTAS NACIONALES

El actual SCN incorpora los progresos experimentados habidos en la  conta
b ilid ad  nacional en lo s  últim os tiempos, proporcionando e l marco conceptual 
apropiado para e l reg is tro  sistem ático y completo de la  activ idad  económica. 
También prevé la  adecuada vinculación con otros sistemas contables que tra ta n  
d iferen tes  aspectos de la  estructura y comportamiento de una sociedad. Como 
esquema para nonnalizar y o rie n ta r e l desarro llo  de programas coordinados y 
coherentes de estad ísticas económicas básicas, muy probablemente se mantendrá 
iríTiutable y retendrá su validez durante los próximos 10 a 15 anos. Además, 
lo  que se ha hecho para adaptar e l sistema a lo s  países en desarro llo  
— aunque susceptible de ser perfeccionado— 1 2 / rea lza  su u tilid a d  pare los  
países de la  región .

Lógicamente esto debe o c u rrir , ya que es iríie re n te  a l e s p íritu  mismo 
de una recomendación in ternacional que e lla  sea estudiada y revisada 
a le  lu z  de las  experierwjias que 'se van recogiendo en su ap licac ió n . 
Este aspecto es de suma im portancia y exige tanto  o más resportsabilidad 
de aquellos organismos que elaboran la s  normas como de los que las  
emplean o de los usuarios de información en general,

/E l n ive l
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EL n ive l de desarro llo  alcanzado hasta ahora por la s  cuentas nacionales 
en América Latina es in s a tis fa c to rio  s i se compara con e l a n te rio r esquema 
recomendado por Naciones Unidas hace dos decenios. Estas no han progresado 
en consonancia con los avances tedricos y los crecientes requerim ientos de 
informacidn macroecondmica para la  p la n ific a c id n .y  la  p o lític a  económicas,
Al confrantar los o b je tivo s , la  estructura y e l contenido del actual SCN, 
que ya tie n e  cinco años de ex is ten c ia , con e l estado actual de las  estimas- 
ciories de cuentas nacionales en la  rogidn, se advierte  e l largo camino que 
queda por recorrer y la  magnitud del esfuerzo que habré que desplegar para 
superar la  situscldn presente. El progreso será escaso s i no se amplían 
y mejoran la s  estad ísticas básicas. Este es e l meollo del problana y hacia 
é l deben d ir ig irs e  primordialmente los rrayores esfuerzos y recursos.

Se hace necesario p lantear críticam ente y atacar de conjunta tre s  
aspectos que caracterizan  a los sistemas estad ísticos nacionales en América 
L a tin a :

a ) los problsnas de organizacidn y la  escasez de recursos humanos 
y fin an cie ro s ;

b) la  ausencia de programas coordinados de estad ísticas básicas, y

c ) e l uso lim itad o  de métodos e fic ie n te s  en la  captacién de datos y 
e l aprovechamiento in s u fic ie n te  de lo s  reg is tro s  adm in istrativos.

En re lac ió n  con e l primer aspecto hay pocas posibilidades de que sé 
produzcan cambios sustanciales a corto y mediano plazo , ya que e lla s  están 
sujetas a una serie  de factores in s titu c io n a le s  en cada país , vinculadas en 
especial con la  situación en que se eixuentra la  adm inistración péblica en 
general y la s  disposiciones legales que regulan las  actividades es tad ís ticas . 
Pese a la  d ific u lta d  de encxjntrarles solución irroediata, estos problemas no 
deben ser dejados de lado; por e l co n trario , debería prestarse especial 
atención a todas les soluciones que promuevan la  modernización y e l fo rta 
lecim iento de los sistemas estad ís tico s .

/A este
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A este respecto, es conveniente que cada país elabore una estra teg ia  
para alcanzar esas metas 13 / cuyo punto de partid a 'esen c ia l sea e l conocimiento 
completo (in ve n ta rio ) de lo s  organismos que producen es tad ís ticas , los  
datos que elaboran y sus p rincipales c a ra c te rís tic a s , y los recursos fin an 
c ie ro s ,, m ateriales y humanos de que disponen. Asimismo, es preciso am pliar 
lo s  esfuerzos que se han venido realizando en m ateria de capacitación del 
pei’sonal.

En cuanto a l segundo aspecto, es evidente que la  tarea  por re a liz a r  
es muy grande y que por lo  tanto debe plantearse en etapas sucesivas. En 
una primera etapa se evaluaría la  es tad ís tica  básica (u tiliza n d o  e l inven
ta r io  menciorado en e l párrafo a n te rio r) a la  luz del actual SCN, para poder:

-  aprovechar de manera más in te g ra l los datos disponibles que ra se 
hayan u tiliz a d a  totalm ente;

-  desechar la  elaboración de datos que no se revelen ó tile a  o que 
ha>an quedado obsoletos, lo  que p e rm itiría  rsas ig rar recursos en 
otras tareas;

-  determinar y colocar en orden de prioridad  la s  p rincipales lagunas 
de inform ación.

La segunda y tercera  etapas abarcarían la  preparación de programas 
estad ísticos tendientes a e lim inar esas lagunas a corto lapso y a c o n s titu ir  
marcos de referenc ia  y sus correspondientes serles continuas, de una manera 
periTianente y adecuada a los requerim ientos del SCN, Un procedimiento de gran 
u tilid a d  para asegurar que las  decisiones sobre prioridades y asignación de 
recursos respondan a las  necesidades más amplias y urgentes, serla  efectv¡ar 
reuniones conjuntas de p lan ificadores , es tad ís tico s , y especia lis tas  de 
cuentas nacionales, para d is c u tir estos temas.

1 3 / Es probable que aquellas estrateg ias muy ambiciosas que anteponen a
cualquier acción u lte r io r  la  reorganización to ta l del aparato es tad ís tico , 
la  m odificación de leyes vigentes, o ambas cosas a la  vez, suporigan un 
éx ito  le n to  o in c ie rto  en su ap licac ió n . Es posible en cambio que tengan 
(ifayor '/la b ilid a d  aquellas otras que, s i bien no en forma d ire c ta , inducen 
loe camfjios deseadas a través del astablecimierrfco ce planes do trab a je  
que coordinan las  actividades de los d iferen tes organismos (descontr»- 
lizad o s ) que elaboran e s tad ís ticas , o la  ejecución de un programa de 
censos y encuestas que empleen métodos e fic ie n te s  para captar 
inform ación, e tc ,

/Además de
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Además de lo señalado 14/, conviene destacar los siguientes puntos:

a )  debería darse gran prioridad a la  recopilacián  de datos básicos 
que conduzcan a la  im plantación del sistema complementario de estad ísticas  
de la  d istrib u c ió n  del ingreso, e l consumo y la  acumulación de los hogares,
y a su vinculación [y la  del SCN} con e l sistana de estad ísticas demográficas 
y sociales, en especial aquellos que permitan investigaciones con un enfoque 
in te g ra l sobre lo s  problanas de la  pobreza y e l empleo; e l ob jetivo  esencial 
que se debe lo g rar es superar la  actual carencia casi absoluta de estad ísticas  
sobre la s  condiciones de vida;

b) , especial atención merece en la  preparación de lo s  programas de 
estad ísticas básicas la  incorporación de la s  clases de datos y c r ite r io s
de c la s ific a c ió n  neceseirios para lle v a r  a la  p ráctica las  cuentas propuestas 
en la  adaptación del SCN a los países en desarro llo  (cuentas IV , V y V i) ;

c ) prever y p lantear la  vinculación entre d is tin ta s  fuentes (d e fin i
ciones y c las ificac io n es  comunes) y d e s a rro lla r métodos apropiados para 
lo g rar esa vinculación;

d ) ih t^ r a r  los reg is tro s  adm inistrativos en los programas de estadís
tic a s  básicas.

Sobre e l te rc e r aspecto, es evidente la  necesidad de disponer de un 
conjunto de datos más atip lio  y más confiab le; para e llo  habrá que buscar 
métodos e fic ie n te s  de captación de información que reduzcan e l costo de las  
investigaciones y mejoren la  cobertura y calidad de la s  estad ísticas que se 
produzcan. Sobre e l p a rtic u la r parece oportuno señalar la  im portancia de:

a ) d ifu n d ir e intercam biar experiencias entre los países de la  región  
en m ateria de estad ísticas básicas 1 5 /;

b) disponer da manuales técnicos y lineam ientos in ternacionales 1 6 /;

1 4 / Véase además "Las prin cipales  lagunas en las  estim aciones",

15/  En esta m ataría la  re a liza c ió n  de seminarios y grupos de trab ajo  regio
nales y subregionales en forma periódica sobre temas específicos en 
cada oportunidad es una de la s  posibilidades de acción más prometedora.

1 6 / Al respecto la  O ficina de E stad ística  de Naciones Unidas está preparando 
un conjunto muy valioso de documentos de esta índole sobre una serie  de 
temas de a lta  p rio rid ad ,

/c )  diseñar
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o ) diseñar y ensayar nue\/os procedimientos de captación de datos
(en especial cuestionarios, instrucciones, organización del traibajo 
en e l terreno , selección y capacitación de entrevistadores, e tc *) j

d) establecer efectivam ente lo s  censos y la s  investigaciones en gran 
* escala como marco para esturciios más frecuentes o más profundos

sobre determinados temas;

e ) procurar que lo s  reg is tro s  adm inistrativos se conviertan en Un 
medio e ficaz y económico de recoger datos básicos, previendo las  
necesidades estad ísticas en e l diseño, recolección y procesamiento 
de los informes y registros»
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