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Sinopsis 

Las Matrices de Contabilidad Social (MCS) se enmarcan en los denominados mo
delos económicos multisectoriales. Estos modelos hacen hincapié en las relaciones 
entre las ramas productivas en las que se desagrega una determinada economía. 
Su utilización en la evaluación de políticas permite estudiar los impactos que una 
determinada medida puede generar sobre los diferentes sectores institucionales –las 
empresas y los hogares-. Es decir, son un instrumento mediante el que es posible ana
lizar los efectos que las diferentes políticas tienen sobre una determinada economía. 
De esta manera, es posible tanto evaluar las diferentes opciones de política económi
ca, como argumentar las decisiones que se adopten según los resultados esperados. 
En la línea de las recomendaciones del Sistema Europeo de Cuentas Integradas y 
siguiendo la tendencia cada vez más acusada de completar la elaboración de los 
Marco Input-Output (MIO) con la Matriz de Contabilidad Social (MCS), el objetivo 
de este trabajo es presentar una MCS referida a la situación económica de la comu
nidad autónoma de Aragón en el año 2005. Se utilizan los datos de la reciente actua
lización del MIO de Aragón a 2005, así como los de la Contabilidad Nacional que 
elabora el Instituto Nacional de Estadística. Los aspectos más relevantes de la MCS 
de Aragón 2005 radican en la desagregación de las figuras impositivas, los sectores 
institucionales y el sector exterior, así como la aplicación del modelo de coeficientes 
lineales que permite el análisis macroeconómico de la economía aragonesa en su 

conjunto.
 

Palabras clave: Análisis Input-Output, Matriz de contabilidad social, Modelos de Equili
brio General, Comunidad Autónoma de Aragón.
 

Código JEL: C67, C82, E13, R15 

The Social Accounting Matrix (SAM) can be considered as an economic multi-sectorial model. These mo
dels highlight the interactions among the different production branches that constitute an economy. Using 
them to evaluate policy measures enables to track the impacts on all economic agents, getting a picture of 
the global impact the policy has for the economy as a whole. The results do not only allow policy evaluation 
but also identifying the arguments to support a specific policy. 

According to the recommendations of the European System of Integrated Accounts and following the in
creasingly marked tendency to complete the preparation of the Input-Output Framework with the Social 
Accounting Matrix (SAM), the aim of this work is presenting a SAM regarding the economic situation 
of Aragon in 2005. Data from the recent Input-Output Framework of Aragon for 2005 and those from 
the National Accounting prepared by the Statistics National Institute have been used. The most relevant 
aspects of the SAM of Aragon for 2005 lie in the disaggregation of the tax figures, the Institutional Sectors 
and the Foreign Sector, as well as the application of the lineal coefficients model to achieve the macroeco
nomic analysis of the Aragon global economy. According to the recommendations of the European System 
of Integrated Accounts and following the increasingly marked tendency to complete the preparation of the 
Input-Output Framework with the Social Accounting Matrix (SAM), the aim of this work is presenting a 
SAM regarding the economic situation of Aragon in 2005. Data from the recent Input-Output Framework 
of Aragon for 2005 and those from the National Accounting prepared by the Statistics National Institute 
have been used. The most relevant aspects of the SAM of Aragon for 2005 lie in the disaggregation of the 
tax figures, the Institutional Sectors and the Foreign Sector, as well as the application of the lineal coeffi
cients model to achieve the macroeconomic analysis of  the Aragon global economy. 

Keywords: Input-Output analysis, Social Accounting Matrix, General Equilibrium models, Region of Aragon. 

JEL Classification: C67, C82, E13, R15 
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1. Justificación, antecedentes y objetivos
	

La elaboración de las Matrices de Contabilidad Social (MCS) se enmarca en los denomina
dos modelos económicos multisectoriales. Estos modelos hacen hincapié en las relaciones entre 
las ramas productivas en las que se desagrega una determinada economía. Su utilización en la 
evaluación de políticas públicas permite estudiar los distintos impactos que una determinada 
medida puede generar sobre los diferentes sectores institucionales –las empresas y los hogares-. 
Es decir, son un instrumento mediante el que es posible analizar los efectos que las diferentes 
políticas tienen sobre una determinada economía. De esta manera, es posible tanto evaluar las 
diferentes opciones de política económica, como argumentar las decisiones que se adopten según 
los resultados esperados. 

Los modelos económicos basados en el análisis input-output tienen la cualidad de captar los efectos 
de retroalimentación que se producen en el entramado productivo de una economía tras, por 
ejemplo, una perturbación exógena de la demanda final, tanto debida a aumento como a una 
disminución de alguno de sus componentes. Estos efectos de retroalimentación son los llamados 
efectos indirectos que se calculan mediante multiplicadores y se pueden obtener a partir del Mar
co Input-Output (MIO). 

En Aragón existen varias aplicaciones de estos modelos a partir del MIO, que tratan de explicar 
las relaciones que existen entre las ramas de actividad productiva. Pero también es bien cono
cido que este tipo de modelos input-output infravaloran el efecto total que produce una variación 
exógena en la demanda de cualquier rama de actividad sobre el conjunto de la economía. Esto 
es debido a que los efectos no se agotan en la demanda intermedia sino que también afectan a la 
renta de las empresas y de los hogares, lo que provoca variaciones en el consumo y en la inver
sión, iniciándose así un nuevo ciclo de efectos inducidos. 

Sin embargo, esta limitación puede superarse mediante la ampliación del modelo inicial -basado 
en el MIO- a un modelo de equilibrio general tanto lineal como no lineal, utilizando como base 
de datos una MCS o Social Accounting Matrix (SAM), como también es conocida. 

Al ampliar los MIO con los datos de la Contabilidad Nacional o la Contabilidad Regional se 
obtiene una base de datos más completa, la MCS, que permite incorporar no sólo la óptica de 
las relaciones productivas, como en los modelos basados en el MIO, sino también las de renta 
y del gasto de todos los sectores institucionales, permitiendo ampliar el estudio de los efectos de 
una determinada perturbación no sólo en el entramado productivo, sino también en el resto de 
sectores que componen una economía. 

Aunque la construcción de una MCS se podría justificar plenamente en cuanto a su utilidad como 
entorno contable, el valor adicional de la MCS se encuentra principalmente en el papel que ésta 
desempeña en la modelización económica, en tanto que contiene más información que la Con 
tabilidad Nacional o el MIO. Una MCS pretende representar todas las transacciones realizadas 
en el conjunto de una economía, durante un período de tiempo. Dichas transacciones reflejan las 
relaciones existentes entre los agentes económicos, describiendo las operaciones de producción, de 
distribución, de uso de la renta y de acumulación. Las tablas del MIO definen la relación entre la 
demanda final y la producción y las MCS describen, a su vez, cómo el proceso productivo influye 
y determina la demanda. Por tanto vienen a ampliar el modelo abierto de Leontief y las relaciones 
que contienen las tablas del MIO, dado que describen los flujos entre el valor añadido y la deman 
da final, de tal manera que quede representado el flujo circular de la renta. 

La MCS es realmente un entorno contable estático para todas aquellas transacciones económi
cas que tienen lugar en el año de referencia, donde las entradas de cada fila y columna indican 
los ingresos y gastos de cada cuenta (por ejemplo, sector productivo, sector público, etc.), respec
tivamente. Así, una entrada en la fila ‘i’ y la columna ‘j’ es un gasto de la cuenta ‘j’ y un ingreso 
para la cuenta ‘i’, y los totales de filas y columnas de cada cuenta deben coincidir, de manera tal 
que los ingresos sean iguales a los gastos. En la práctica, las fuentes secundarias de datos necesa-E

st
im

ac
ió

n 
de

 la
 M

at
ri

z 
de

 C
on

ta
bi

lid
ad

 S
oc

ia
l d

e 
A

ra
gó

n 
20

05
 

8 



rias para compilar una MCS no suelen estar fácilmente disponibles, razón por la cual los institu
tos de estadística suelen promover tan sólo la construcción de los MIO. Éstos proporcionan una 
estructura contable completa de actividades productivas en el ámbito regional pero no incluyen 
el conjunto adicional de cuentas que permiten analizar cómo se genera y distribuye la renta en 
cada uno de los sectores institucionales de la economía. 

En nuestra opinión, es evidente el interés de disponer de una MCS actualizada de Aragón por 
el elevado grado de detalle informativo en cuanto a transacciones y flujos intersectoriales, per
mitiendo visualizar las interconexiones directas entre sus cuentas y mostrando una fotografía de 
la economía regional, con cuya conveniente explotación es posible extraer conclusiones tanto 
de carácter coyuntural como estructural. Además, tras incorporar algunos supuestos, la MCS 
constituye el soporte instrumental que permite desarrollar modelos económicos más complejos -y 
también más realistas- de carácter no lineal, como son los Modelos de Equilibrio General Aplica
do (MEGA). Este tipo de modelos son inexistentes en Aragón, pero su disponibilidad permitiría 
conocer con más detalle la economía de nuestra comunidad autónoma, así como la realización 
de ejercicios más ambiciosos de simulación y prospección económica regional, con un nivel ele
vado de desagregación sectorial. 

La MCS es una tabla de doble entrada, con igual número de filas que de columnas, que recoge en 
su interior todas las transacciones que se producen en una determinada economía y en un perío
do de tiempo, generalmente un año. Los sectores que forman la MCS se clasifican en Actividades 
y Factores Productivos (como en los modelos Input-Output), así como los Sectores Institucionales 
(consumo y distribución de la renta), Capital (ahorro / inversión) y Sector Exterior. 

Una MCS proporciona una base de datos que representa de un modo consistente y para un 
período de referencia, todos los flujos de bienes, servicios y renta entre todos los agentes de una 
economía; es decir, es una representación matricial a nivel desagregado del flujo circular de la 
renta. Dichas transacciones reflejan las relaciones existentes entre los agentes económicos, des
cribiendo las operaciones de producción, de distribución, de uso de la renta y de acumulación. 
Puesto que recoge todas las interacciones existentes en una economía, constituye un sistema 
contable de equilibrio general. 

La MCS proporciona información referida a un año de aspectos tales como la estructura, com
posición y nivel de la producción, el valor añadido generado por los factores de producción y la 
distribución de la renta entre los diferentes grupos de economías domésticas. 

La importancia de estas matrices quedó reflejada en la revisión de 1993 del Sistema de Cuentas 
Nacionales de las Naciones Unidas (SCN-93) y en el SEC de 1995 -variante para la Unión Eu
ropea del SCN de 1993- al proponer ambos un método para construirlas. Ambos constituyen el 
marco de referencia obligado para la elaboración de las estadísticas económicas a nivel nacional 
y regional. 

Las MCS empezaron a utilizarse para el análisis de políticas económicas en países en vías de 
desarrollo, debido a que el sistema de transacciones de estos países no se adaptaba al sistema de 
cuentas nacionales de los países desarrollados; pero su uso se ha extendido a los países desarro
llados debido a su utilidad como instrumento de análisis de medidas de política fiscal, energética 
o de comercio exterior. 

Las MCS resuelven algunas de las limitaciones informativas del los MIO. Los MIO centran su 
información en la cadena de interdependencias productivas de la economía. La ventaja de una 
MCS es que permite incorporar todas las transacciones económicas que se producen entre todos 
los agentes en una determinada economía; concretamente, muestra las interrelaciones mutuas 
entre la estructura de producción, la distribución del ingreso y los patrones de consumo, permi
tiendo el cierre del flujo circular de la renta. Una MCS complementa informativamente y ex
pande analíticamente las posibilidades de un MIO. Las MCS intentan corregir y superar algunas Fu
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de las limitaciones de los modelos convencionales del análisis económico: permiten incorporar 
todas las transacciones económicas que se producen entre todos los agentes de una determinada 
economía, a la vez que muestran la interrelación mutua entre la estructura de producción, la 
distribución del ingreso y los patrones de consumo (ciclo producción-renta-demanda). Por últi
mo, permiten modelizar el efecto de un cambio en las variables exógenas sobre la estructura de 
producción y sobre las diferentes instituciones económicas. 

Una MCS puede tomar muchas formas dependiendo de las cuentas que la integren. En este sen
tido, es un sistema flexible ya que aunque existe una estructura básica estándar, también permite 
un alto grado de flexibilidad tanto en el nivel de desagregación como en la elección de la parte 
del sistema económico en la que se pone mayor énfasis. 

En cuanto a los antecedentes en la literatura, la siguiente recopilación no pretende ser exhaustiva 
sino una guía para demostrar el creciente interés por estos modelos y su versatilidad por la varie
dad de problemas abordados. Así se justifica la necesidad de que Aragón disponga de una MCS 
actualizada, como una herramienta de evaluación y análisis de la economía regional. 

El enfoque dado por las MCS fue iniciado por Stone (1978) y Pyatt y Round (1979), siendo de 
sarrollado posteriormente, entre otros, por los trabajos de Defourny y Thorbecke (1984), Pyatt 
y Round (1985) o Robinson y Roland-Holst (1988). Dado que, como ya hemos dicho, las MCS 
se construyeron inicialmente con la finalidad de simular los efectos de diferentes políticas eco
nómicas en países en vías de desarrollo, los primeros ejemplos hacen referencia a este tipo de 
economías. En España, algunas de las MCS construidas han sido las de Kehoe et al. (1988), Uriel 
(1990), Polo y Sancho (1993), Uriel et al. (1997), Fernández y Polo (2001), Rubio (2001), Cardene
te y Sancho (2003), Llanes et al. (2005), Uriel et al. (2005), Cardenete y Sancho (2006) o Cámara 
et al. (2009). 

En los últimos años están apareciendo también MCS de ámbito regional. A partir de 1986, junto 
con la Contabilidad Nacional de España (CNE) y vinculada a ésta, el INE elabora la Contabili
dad Regional de España (CRE) con el objetivo de ofrecer una descripción cuantificada y lo más 
completa posible de la actividad económica regional en España (por comunidades autónomas y 
provincias). Paralelamente a este desarrollo del sistema de cuentas de España, diferentes institu
ciones públicas y privadas comenzaron a realizar trabajos en materia contable a nivel regional. 
Esta situación propició el desarrollo de las MCS a nivel regional. La primera MCS fue la realiza
da para Andalucía por Curbelo (1988). Más tarde, Rubio (1995) la elaboró para Castilla y León; 
Manresa y Sancho (1997) para Cataluña; De Miguel et al. (1998) para Extremadura y Cardenete 
(1998) para Andalucía; Llop y Manresa (1999) la actualizaron para Cataluña; Gómez (1999) 
para Navarra; Manrique de Lara (1999) para Canarias y, de nuevo Cardenete y Moniche (2001), 
actualizaron la existente para Andalucía. Posteriormente han aparecido dos MCS para Asturias, 
de Ramos et al. (2001) y Argüelles y Benavides (2003); la de Ferri y Gómez para Navarra de nue
vo y para Galicia la elaborada por Fernández-Macho et al. (2004). En Aragón, Mainar y Flores 
(2005a y 2005b) construyeron la MCS referida al año 1999. Por último, en Madrid, Cámara 
(2008a y 2008b) elaboró las MCS referidas a los años 2000 y 2002, respectivamente. 

Como ya hemos avanzado, en Aragón, la MCS disponible está referida a la situación económica 
regional de 1999. Esto imposibilita su utilización actual para la realización de análisis de simula
ción y prospectiva económica, dado que la situación económica aragonesa ha cambiado mucho 
estos diez últimos años. Este es el motivo que nos animó a actualizar el MIO de Aragón a 2005 
(MIOA05) y el objetivo general que nos planteamos es continuar con esta línea de investigación 
sobre la puesta al día de algunos instrumentos de análisis económico aplicado a escala regional 
con un importante grado de desagregación sectorial e institucional. El objetivo específico que 
se pretende abordar aquí es el diseño y elaboración de una MCS referida al año 2005, incor
porando no sólo las ramas productivas, sino también el resto de los sectores institucionales de la 
economía aragonesa.E
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El trabajo se organiza como sigue: tras este capítulo introductorio, que recoge la justificación, 
los antecedentes y los objetivos del estudio, se abordan algunos aspectos teórico-metodológicos 
importantes en el capítulo segundo. Los aspectos empíricos más directamente relacionados con 
la elaboración de la MCS para Aragón y los problemas directamente relacionados con la inexis
tencia de una contabilidad regional en Aragón desagregada por sectores institucionales se tratan 
en el capítulo tercero. Por último, en los capítulos cuarto y quinto se lleva a cabo el análisis es
tructural de la economía aragonesa y se estima el modelo de coeficientes lineales derivado de la 
MCS previamente elaborada para Aragón. 
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2. Metodología
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Para cuantificar la totalidad de efectos de una determinada perturbación de oferta o de demanda, 
gracias a la MCS se puede ampliar el estudio de sus efectos no sólo sobre el entramado productivo, 
sino también en el resto de sectores que componen una economía (Hogares, Sociedades, etc.). En 
la construcción de una MCS, el primer paso es la elaboración de una matriz agregada que poste
riormente se puede desagregar para construir matrices más detalladas en función del objetivo que 
se quiera alcanzar. Por ejemplo, es posible desagregar el sector hogares para realizar estudios sobre 
distribución de la renta o desagregar los impuestos para hacer simulaciones sobre cambios fiscales, 
etc. El interés de disponer de una MCS es de dos tipos: analítico y descriptivo. En definitiva, una 
MCS tiene un elevado grado de detalle informativo en cuanto a transacciones y flujos intersecto
riales, que permite observar las relaciones directas entre sus cuentas y, con su adecuado análisis es 
posible extraer resultados y conclusiones tanto de carácter coyuntural como estructural. Los ámbitos 
en los que se pueden aplicar son muy variados, y van desde la búsqueda de soluciones a problemas 
medioambientales como las emisiones de gases contaminantes, a analizar medidas de política fiscal, 
política comercial o el estudio del impacto de actividades como, por ejemplo, el turismo o la inmi
gración, entre otros muchos. 

Como se ha indicado, el Sistema Europeo de Cuentas (SEC95) propone la elaboración de una 
matriz agregada para el total de la economía, que sirva de referencia para matrices posteriores más 
detalladas. El SEC95 define, en su epígrafe (8.134), las matrices de contabilidad social de la siguiente 
manera: “Una MCS se define como la presentación de las cuentas del SEC en una matriz que expli
ca de forma detallada los vínculos entre una tabla de origen y destino y las cuentas de los sectores. Las 
MCS se centran, generalmente, en el papel de las personas en la economía, el cual se puede poner de 
manifiesto mediante desgloses suplementarios del sector hogares y una representación desagregada 
de los mercados laborales (es decir, distinguiendo varias categorías de personas ocupadas)”. 

Aunque el SEC95 se decanta por un diseño determinado, con una clasificación bastante amplia para 
los factores productivos y para el sector de hogares, el formato de las MCS es totalmente flexible y su 
diseño va a depender del tipo de análisis para el que esté orientado. 

En el epígrafe (8.151) se dice: “Dado que una MCS integra tanto los flujos de renta y de gasto 
como las tablas de origen y destino a nivel macroeconómico, dicha matriz puede utilizarse como 
modelo para estimar una gran variedad de cuentas. El enfoque MCS es especialmente útil cuando 
se pretende conciliar información detallada sobre, por ejemplo, la producción y el comercio interna
cional con datos básicos tomados, por ejemplo, de una encuesta de población activa, una encuesta 
de presupuestos familiares y una encuesta sobre inversiones en las ramas de actividad. Además, la 
integración de las cuentas en un marco MCS implica que se puede aplicar el álgebra matricial para 
equilibrarlas”. 

El SEC95 destaca como características más importantes de la presentación matricial de las cuentas 
las siguientes: 

- La presentación detallada se presta a un tratamiento matemático utilizando el álgebra matricial; 
esto puede servir de ayuda al equilibrar las cuentas. 

- Al presentar un desglose simultáneo de las operaciones interrelacionadas por unidades que realizan 
los pagos y por unidades que los reciben, resulta un formato adecuado para desvelar las interrelacio
nes de los flujos económicos. 

- La presentación matricial resulta más concisa que otros métodos de presentación; el pago y el 
ingreso de las dos unidades que participan en cada operación se reflejan mediante un solo registro 
contable. 
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- Puede servir como tabla de referencia para tablas posteriores más detalladas. 

- La presentación matricial es una herramienta adecuada para estudiar la flexibilidad del sistema. 

Las MCS constituyen una base de datos, en formato de cuadro de doble entrada, que recoge el 
flujo de ingresos y gastos de todos los agentes de una economía en un período temporal concre
to, normalmente un año. Para realizar una caracterización circular completa de la economía se 
necesita información sobre los pagos a cada institución (hogares, empresas, sector público…), la 
remuneración de los factores productivos así como los pagos entre sectores instituciones (es decir, 
ingresos del sector público procedentes de los impuestos pagados por hogares y empresas; seguri
dad social y otros pagos al sector público por parte de las empresas; seguridad social y pensiones 
que se pagan a los hogares; subvenciones a las empresas, etc.). Finalmente, también hay que apli
car técnicas para cuadrar las matrices de datos mediante distintos métodos -como el tradicional 
RAS desarrollado por Stone (1963)-, para asegurar que todas las cuentas elaboradas garantizan 
el equilibrio de todo el sistema económico.  

De hecho, aunque la forma habitual de presentación de las cuentas nacionales es a través de es
tados contables por el tradicional método de partida doble, el sistema de contabilización permite 
otras formas de representación y, entre éstas, se encuentra la representación en formato matricial, 
que es la forma de presentación de la MCS. Como recoge Gómez (2005), la construcción de una 
matriz de este tipo tiene fundamentalmente dos objetivos: organizar la información y propor
cionar la base estadística para la elaboración de un modelo para el análisis económico aplicado. 

Respecto al primero, una MCS representa la imagen de la estructura económica de un territorio 
en un momento determinado. La MCS muestra el flujo circular de la renta detallando las rela 
ciones entre el valor añadido generado por las ramas productivas de una economía y la renta 
primaria obtenida por los diferentes tipos de agentes. Nos indica que, a partir de esta base de 
datos, podemos analizar la interdependencia entre la estructura de producción y la de la distri
bución de la renta, algo que el análisis input-output no permite. El análisis input-output se centra en 
las variables más relacionadas con la producción, y una MCS recoge toda esa información como 
una parte de su estructura fundamental. 

En cuanto al segundo objetivo de una MCS, es probablemente éste el sentido que tiene su cons
trucción. La MCS es una herramienta para diagnosticar la situación inicial que debe estar unida 
a un marco teórico que recoja las relaciones de comportamiento de las variables que incluye. Por 
ejemplo, si recoge variables de consumo, debe aparecer en el modelo la representación del com
portamiento del consumidor final, o la demanda intermedia de las empresas, o la demanda del 
sector exterior. Por tanto, una MCS es útil si se aplica a un modelo teórico para efectuar ejercicios 
de simulación. La Tabla 1 detalla una sencilla MCS de una economía abierta con sector exterior, 
que refleja el equilibrio en la economía de un territorio. 
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Tabla 1: MCS de una economía abierta con sector público 

Empleos / Recursos Productores Consumidores Sector público Capital Sector exterior Total 

Productores - C G I X Demanda 

Consumidores Y - - - - Renta 

Sector público - T - - - Ingresos 

Capital - A SP - CN Ahorro 

Sector exterior M - - - - Pagos al 
exterior 

Total Ingresos del 
exterior 

Oferta Gastos Gasto Inversión 
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Fuente: Gómez (2005) 

Una cuenta de la MCS la componen una fila y una columna. En la Tabla 1 se muestra que la ac
tividad de esta economía estaría sintetizada en cinco cuentas: productores, consumidores, sector 
público, capital y sector exterior. En cada fila se recogen los recursos de cada cuenta particular, 
mientras que en cada columna se recogen sus empleos. El equilibrio contable entre recursos y 
empleos en cada cuenta refleja una de las características fundamentales de las MCS, la necesaria 
igualdad entre el total de cada fila y el total de la columna correspondiente a cada cuenta. En 
esta matriz se puede comprobar que los productores obtienen sus recursos de la venta de bienes 
finales a los consumidores (C), al sector público (G), al sector exterior (X) y de la inversión (I). 
Los empleos se dirigen a la retribución de los factores a través de la renta pagada a los hogares 
consumidores (Y) y de las adquisiciones realizadas al sector exterior o importaciones (M). 

Los consumidores emplean su renta (Y) procedente de su dotación de factores en consumo final 
(C), el pago de impuestos al sector público (T) y destinan otra parte al ahorro privado (A). A su 
vez, el sector público obtiene sus recursos de la recaudación de impuestos (T), que emplea en el 
gasto público (G). La diferencia entre ambas partidas es el superávit público (SP), que cuando es 
negativo denominamos déficit público. El sector exterior obtiene sus recursos de las importacio 
nes (M) que realiza esta economía, mientras que los empleos son las exportaciones (X). En esta 
cuenta recogemos también el saldo comercial, que en este sencillo caso es equivalente a la capa
cidad o necesidad de financiación de la economía (CN). La cuenta de Capital muestra la igual
dad macroeconómica entre ahorro agregado (A+SP+CN) e inversión (I). Se puede fácilmente 
comprobar que la MCS está cuadrada contablemente y que se verifican las siguientes igualdades: 

C + G + I + E = Y + M 

Y = C + T + A 

T = G + SP 

X + CN = M 

A + SP +CN = I 
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Con esto se completa la explicación descriptiva del significado de una MCS, que a su vez consti
tuye la base de datos necesaria para realizar un análisis sobre los efectos de determinadas políti 
cas con los modelos lineales de equilibrio general (llamados modelos MCS) o con los modelos de 
equilibrio general aplicado (MEGA). 

En una MCS cada fila (y su correspondiente columna) representa una cuenta distinta y cada 
cuenta puede representar un agente económico, una actividad, un input o un producto. Cada 
columna de la MCS contiene los pagos realizados por las instituciones económicas agrupadas 
en dicha cuenta al resto de las cuentas. Por su parte, cada fila muestra los ingresos o fuentes 
de financiación del gasto asociados a la cuenta correspondiente. Dado que el número de filas 
coincide con el número de columnas las MCS son cuadradas. Además, la suma total de cada 
columna coincide con la de la fila correspondiente, puesto que los ingresos de cada cuenta (re
gistrados en una fila) tienen asignado siempre un destino, cuyo desglose aparece en la columna 
correspondiente. Como consecuencia de ello, las MCS satisfacen la variante de la ley de Walras 
según la cual, si todas las cuentas están en equilibrio entonces la cuenta final también lo estará. 
Esta propiedad relaciona las MCS con los modelos neoclásicos de equilibrio general. Por último, 
para que sean representadas todas las transacciones entre los agentes económicos y los sectores 
productivos, los conceptos por filas y por columnas han de estar ordenados idénticamente. 

Según el SEC95 y el SCN-93, el método de construcción de una MCS no está estandarizado, 
sino que su representación va a depender del objetivo para el que esté diseñada. El SEC95 cita 
la posibilidad y no la obligatoriedad de desglosar determinadas cuentas, en función del uso que 
vaya a tener la MCS. También señala la utilidad de la elaboración de una MCS a nivel agregado 
como tabla de referencia para futuras ampliaciones. Por lo tanto está permitida cierta flexibilidad 
en función de las circunstancias específicas y las necesidades. 
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3. Aspectos empíricos
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3.1 El punto de partida 

En la estimación de la matriz desagregada de contabilidad social que se recoge en el esquema 
de la Tabla 2 se siguen las directrices del SEC95, tanto para el número de cuentas, como para 
la denominación de las mismas. Esta forma de presentación permite ir obteniendo los sucesivos 
saldos contables, desde el valor añadido hasta el ahorro y la capacidad/necesidad de financiación 
de los distintos sectores institucionales. Sin embargo, este esquema de presentación no es el más 
adecuado para llevar a cabo la modelización económica dado que los sectores institucionales 
aparecen agrupados en las diferentes cuentas (asignación, distribución y utilización de la renta). 
De hecho, para el estudio de los diferentes impactos mediante, por ejemplo, el convencional 
modelo de multiplicadores, se hace necesario separar los distintos sectores institucionales que se 
consideren en cuentas separadas, como se recoge en la Tabla 3, para así poder analizar los resul
tados obtenidos en cada uno de ellos. 

Como señala Cámara (2008a), para construir una matriz desagregada que pueda ser utilizada 
en el análisis empírico se tienen que modificar las distintas cuentas. Comenzando por los datos 
procedentes del MIO, en la construcción de la matriz agregada se utilizan las Tablas de Origen 
y Destino del MIO, ya que se separan la Cuenta de Bienes y Servicios de la Cuenta de Produc
ción, lo que resulta más conveniente para visualizar las relaciones estructurales básicas de una 
economía. Sin embargo, para el análisis de efectos de las distintas políticas, resulta más adecuado 
utilizar la tabla Simétrica, en la que aparecen los productos por filas (Bienes y Servicios) y, por 
columna, las ramas de actividad (Producción), ya que así es posible calcular los efectos indirectos 
mediante los multiplicadores lineales de la MCS. 

En cuanto a las cuentas de los Sectores Institucionales, no se diferencian los procesos de asigna
ción, distribución y utilización de la renta, sino que se construye una cuenta para cada Sector 
Institucional en la que aparecen todos sus ingresos y todos sus gastos equilibrados en su saldo 
contable, que es el Ahorro bruto. 

La cuenta de Acumulación, que en la matriz agregada contenía tres cuentas (Capital, Formación 
Bruta de Capital Fijo y Financiera) se ha agrupado y en ella aparecen las partidas correspondien
tes al Ahorro en la fila y las correspondientes a la Inversión, en la columna. 

Por último, las dos cuentas del Resto del Mundo (Corriente y Capital) se agregan en la cuenta 
Sector exterior. 

Por último, conviene insistir en la flexibilidad de las MCS a la hora de desagregar o agregar las 
cuentas que se estimen oportunas, en función del análisis que se vaya a llevar a cabo. La razón 
de los cambios efectuados en la MCS de Aragón referida al año 2005 (MCSA05) radica en el 
tipo análisis que se pretenden llevar a cabo a posteriori, fundamentalmente centrados en el sector 
productivo, por lo que se ha desagregado dicho sector y, por el contrario, se presentan más agru
pados los sectores menos significativos para los análisis que se llevarán a cabo con posterioridad. 

Si se recorre la matriz de contabilidad social agregada, comenzando por la primera fila y la 
primera columna, puede observarse cómo para satisfacer la demanda intermedia, la demanda 
final de consumo, la inversión y las exportaciones al sector exterior (primera fila) se requiere el 
empleo de unos consumos intermedios, la utilización de factores productivos y las importaciones 
(primera columna). Esta producción requiere el pago a los factores productivos por los siguientes 
conceptos: retribuciones salariales, excedente bruto de explotación y renta mixta e impuestos 
para el sector público (segunda fila). Posteriormente se produce la redistribución sectorial de la 
renta en concepto de rentas de la propiedad, pago de impuestos directos y otras transferencias 
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corrientes (filas de los sectores institucionales: tercera a séptima). El saldo de estas operaciones 
supone la renta disponible de cada sector, el ahorro de los sectores (octava fila), que será destina
do a la inversión. Esta inversión vuelve al proceso productivo y, de esta manera, se cierra el flujo 
circular de la renta. 

El saldo del sector exterior es igual a las exportaciones y transferencias pagadas por el Resto del 
Mundo (novena columna) menos importaciones y transferencias pagadas al Resto del Mundo 
(novena fila). Una diferencia positiva supone un ahorro para el sector exterior (déficit para la eco
nomía estudiada), mientras que una diferencia negativa significa un déficit para el sector exterior 
(superávit para la economía analizada). 
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3.2 Desagregación de las cuentas 

El SEC95 permite una cierta flexibilidad en la división de cuentas y los sectores de una MCS, 
pero el sistema de Cuentas Nacionales de Naciones Unidas de 1993 (SCN93) especifica no obs
tante una serie de condiciones que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar las cuentas de 
una MCS, que son las siguientes: 

- La distinción entre las cuentas deberá hacerse siguiendo criterios de homogeneidad, atendiendo 
al tipo de transacciones realizadas por cada una de dichas cuentas. 

- La clasificación institucional reproducirá, con el mayor grado de exactitud posible, la realidad 
socioeconómica objeto de análisis. 

- Las características que definen a cada grupo deberán ser estables. 

- Las distinciones efectuadas deberán ser compatibles con las fuentes estadísticas disponibles 

- La definición de cada grupo se hará atendiendo a políticas y características socioeconómicas 
que les sean de común aplicación. 

Teniendo en cuenta todos estos aspectos, el sector productivo de la Comunidad Autónoma de 
Aragón se ha desagregado en 26 ramas de actividad productiva, coincidentes con las utilizadas 
por la Contabilidad Regional del Instituto Nacional de Estadística para el caso de Aragón (cuen
tas 1 a 26), que se detallan en la Tabla 4. 

Además, la cuenta de explotación queda desagregada en 5 cuentas (de la 27 a la 31). Las dos pri
meras correspondes a los factores productivos (Remuneración de asalariados y Excedente Bruto 
de Explotación/ Rentas Mixtas). Las otras tres corresponden al Impuesto sobre el Valor añadido; 
los impuestos sobre la producción netos de subvenciones y los Impuestos sobre los productos (sin 
IVA), netos de subvenciones. Los sectores institucionales se recogen en 4 cuentas (de la 32 a la 35) 
y la cuenta de acumulación, en la cuenta 36. Por último, la cuenta del Sector Exterior se desglosa 
en Resto de España, Unión Europea y Resto del Mundo (cuentas 37 a 39). Por tanto, la MCSA05 
presenta una desagregación en un total de 39 cuentas que se detallan en la Tabla 5. 
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  Tabla 4: Relación de los ramas de actividad productiva de la MCSA05 con la CNAE-93 y las 
ramas del MIOA05 

Ramas de la Contabilidad Regional de España CNAE-93  Ramas de actividad 
productiva del MIOA05 

1 Agricultura, ganadería y pesca AA + BB. 01, 02, 05 1 

2 Industrias extractivas CA + CB + DF. 
10,11,12,13,14, 23 

02-may 

3 Energía eléctrica, gas y agua EE. 40,41 06-ago 

4 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco DA. 15,16 sep-14 

5 Industria textil, confección; cuero y calzado DB + DC. 17,18,19 15-17 

6 Industria de la madera y el corcho DD. 20 18 

7 Industria del papel; edición y artes gráficas  DE. 21 ,22 19-20 

8 Industria química DG. 24 21 

9 Industria del caucho y materias plásticas DH. 25 22 

10 Otros productos minerales no metálicos DI. 26 23-26 

11 Metalurgia y fabricación de productos metálicos DJ. 27 , 28 27-28 

12 Maquinaria y equipo mecánico  DK. 29 29 

13 Equipo eléctrico, electrónico y óptico DL. 30,31,32,33 30-33 

14 Fabricación de material de transporte DM. 34, 35 34-35 

15 Industrias manufactureras diversas DN. 36, 37 36-38 

16 Construcción FF. 45 39 

17 Comercio y reparación  GG. 50,51,52 40-42 

18 Hostelería HH. 55 43 

19 Transporte y comunicaciones  II. 60,61,62,63,64 44-48 

20 Intermediación financiera JJ. 65,66,67 49-51 

21 Inmobiliarias y servicios empresariales KK. 70,71,72,73,74 52-56 

22 Administración pública  LL. 75 63 

23 Educación MM. 80 57 y 64 

24 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales NN. 85 58 y 65 

25 Otros servicios y actividades sociales; servicios personales  OO. 90,91,92,93 59-62 y 66-67 

26 Hogares que emplean personal doméstico PP. 95 68 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Cuentas de la MCSA05 desagregada 

Número de cuenta Cuentas Ramas de Actividad y Sectores

                                       Producción 

1 Agricultura, ganadería y pesca 

2 Industrias extractivas 
3 Energía eléctrica, gas y agua 
4 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
5 Industria textil, confección; cuero y calzado 
6 Industria de la madera y el corcho 
7 Industria del papel; edición y artes gráficas 
8 Industria química 
9 Industria del caucho y materias plásticas 
10 Otros productos minerales no metálicos 
11 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
12 Maquinaria y equipo mecánico 
13 Equipo eléctrico, electrónico y óptico 
14 Fabricación de material de transporte 
15 Industrias manufactureras diversas 
16 Construcción 
17 Comercio y reparación 
18 Hostelería 
19 Transporte y comunicaciones 
20 Intermediación financiera 
21 Inmobiliarias y servicios empresariales 
22 Administración pública 
23 Educación 
24 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 
25 Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 
26 Hogares que emplean personal doméstico

 Explotación 

27 Remuneración de Asalariados 

28 Excedente Bruto de Explotación / Rentas Mixtas 
29 IVA 
30 Impuestos sobre productos 
31 Impuestos sobre producción
                                       Sectores Instituc. 
32 Hogares 
33 Sociedades 
34 ISFLSH 
35 AA PP

 Acumulación 
36 Ahorro / Inversión

 Sector Exterior 
37 Resto España 
38 Unión Europea 
39 Resto Mundo 
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Fuente: Elaboración propia 

La información utilizada en la elaboración de la MCSA05 ha sido, en primer término, la reciente 
actualización del MIO de Aragón 2005 (Pérez y Pérez y Parra, 2009). En segundo lugar, al carecer 
Aragón de una contabilidad regional desagregada en sus sectores institucionales, como ocurre en 
la Contabilidad Nacional de España y en la contabilidad que elaboran algunas otras comunidades 
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autónomas, se optó por la utilización de los datos regionalizados de la Contabilidad Nacional 
de España en 2005 que elabora y publica el Instituto Nacional de Estadística. En particular, la 
elaboración de la MCSA05 se ha basado en la construcción de cuatro bloques o submatrices: 

Matriz de consumos intermedios (1) 

Situada en la parte superior izquierda de la MCSA05, en esta matriz se recogen las transacciones 
de bienes y servicios intermedios entre las 26 ramas homogéneas, es decir, las relaciones 
intersectoriales de la economía. La suma de las entradas de cada columna indica las compras 
de bienes intermedios realizadas por cada rama homogénea y la suma de cada fila representa 
las ventas efectuadas por cada una de dichas ramas. La suma de todas las entradas da como 
resultado la agregación del consumo intermedio de la economía. Se obtiene de la tabla simétrica 
del MIOA05, agrupando en 26 las 68 ramas actividad y considerando, a su vez, la suma de los 
consumos intermedios de origen interior más los importados. 

Matriz de inputs primarios (2) 

Situada en la parte inferior izquierda, recoge la remuneración de asalariados y el Excedente 
Bruto de Explotación / Rentas Mixtas (EBE/RM) de cada rama de actividad productiva. 
Contiene los elementos que componen el valor añadido sectorial, además de las importaciones 
de productos equivalentes. La fuente de información es también la tabla simétrica del MIOA05. 
Adicionalmente, la tabla simétrica de MIOA05 considera una hipotética rama 69 con los Servicios 
de Intermediación Financiera Medidos Indirectamente (SIFMI) con un EBE de -838,8 millones 
de euros. Estos SIFMI, que no dejan de ser un consumo intermedio más para el conjunto de la 
economía regional, se han descontado del EBE/RM de las 26 ramas de actividad productiva 
consideradas en función de la aportación de cada una de ellas al VAB regional. 

Matriz de empleos finales (3) 

Situada en la parte superior derecha, todos sus elementos son nulos excepto los componentes 
propios de la demanda final. Muestra los usos de carácter final a los que se destina la producción 
sectorial. Está formada por el gasto de las economías domésticas en bienes finales, el consumo 
del Sector Público y las Instituciones sin Fines de Lucro al Servicio de los Hogares (ISFLSH), la 
inversión o formación bruta de capital (capacidad de financiación) de las ramas homogéneas y las 
exportaciones. La fuente estadística es la misma que en las matrices anteriores. 

Estas tres matrices resumen las transacciones entre los agentes de la economía y deben cumplir 
la identidad contable de que la producción bruta total es igual a la demanda total. Es decir, que 
el total de la matriz (1) más la matriz (2) es igual al total de la matriz (1) más la matriz (3). En 
definitiva y como ha podido verse hasta ahora, los MIO describen los procesos de producción y 
utilización de los bienes y servicios, pero no incorporan las interrelaciones entre el valor añadido 
y el gasto final. Estas interrelaciones sí aparecen reflejadas en las MCS, lo que permite mostrar 
en su totalidad el flujo circular de la renta. 

Matriz de cierre (4) 

Finalmente consideramos lamatriz de cierre. Como señalan Cardenete y Sancho (2004), esta matriz 
es la que permite el cierre del flujo circular de la renta de la estructura económica multisectorial 
que representa una MCS. Se trata de la parte que realmente completa el marco contable del 
MIO siendo también la parte que ha contado con mayor dificultad de conciliación estadística. 
De hecho, al carecer de una Contabilidad Regional desagregada en sectores institucionales, para 
construir la matriz de cierre se ha recurrido tanto a la utilización del MIOA05 en la asignación 
del ingreso de los factores a los Sectores Institucionales, como a la regionalización de los datos 
disponibles en la Contabilidad Nacional de España (la segunda fuente principal de datos utilizada) 
en la estimación de las Transferencias entre Sectores Institucionales y las Transferencias de los 
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Sectores Institucionales al/del Resto del Mundo. Una vez completadas estas operaciones, el 
Ahorro/Inversión de los Sectores Institucionales se calcula por diferencias entre los ingresos y 
gastos de los mismos. La matriz de cierre se encuentra en la parte inferior derecha de la MCSA05 
y se trata de la parte que realmente completa el marco contable de los MIO. 

En las filas y columnas correspondientes a los Sectores Institucionales aparecen por filas los 
recursos totales para hacer frente a sus gastos en consumo e inversión. Por columnas se muestran 
los empleos de los sectores en gastos finales, pago de impuestos o ahorro. 

Las Transferencias entre Sectores Institucionales se han estimado regionalizando en función de 
la aportación de Aragón al PIB nacional las Prestaciones sociales distintas de las transferencias 
sociales en especie y las Otras transferencias corrientes, ambas recogidas en la Cuenta de 
distribución secundaria de la renta de la Contabilidad Nacional de España en 2005. 

Con el mismo criterio, las Transferencias de los Sectores institucionales del/al Resto del Mundo 
también se han regionalizado a partir de los datos de transferencias corrientes netas al/del 
Resto del mundo contenidas en las estadísticas de Renta Nacional Disponible y las Rentas de la 
Propiedad de la Cuenta de asignación de la renta primaria, ambas de la Contabilidad Nacional 
de España y referidas a 2005. 

Por último, hemos de referirnos al descuadre de los datos de la MCSA05 por filas y columnas que 
provoca la minoración del EBE en cada rama al descontar los SIFMI como hemos mencionado 
en la explicación de la elaboración de la matriz (2) de inputs primarios. Para el cuadre final de 
la matriz por filas y columnas se ha recurrido a la aplicación del clásico método de ajuste RAS 
de repetición de iteraciones1. 

En el esquema de la Tabla 6 se recoge de forma simplificada la estructura de la MCSA05 y a 
continuación, en la Tabla 7, se presenta la matriz desagregada que hemos estimado para Aragón 
en 2005. 

Tabla 6: Estructura contable de la MCSA05 desagregada 2 

Producción Factores Productivos Sectores Instituc. Capital Sector Exterior 

Producción Consumos 
Intermedios 

Consumo de los 
Sectores 

Formación Bruta 
de Capital 

Exportaciones 

Factores 
Productivos 

Pagos de Valor 
Añadido a los 
factores e Im
puestos sobre 
productos 

Impuestos sobre 
consumo 

Impuestos sobre 
bienes de capital 

Sectores 
Instituc. 

Asignación del ingreso 
de los factores a los 
Sectores Institucionales 

Transferencias 
entre Sectores 
Institucionales 

Transferencias del 
Sector Ext. 

Capital Ahorro / Inversión 
de Sectores Inst. 

Ahorro exterior 

Sector Importaciones 
Exterior 

Transf. Corr. al 
Sector Ext. 

Transf. Cap al 
Sect. Ext. 

Fuente: Elaboración propia y Cámara (2008a) 
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1 El método RAS fue desarrollado inicialmente por Stone (1963). Una clara explicación con ejemplos de cálculo 
puede verse, entre otros, en Domingo et al. (1993). 

2 Las celdas con títulos en negrita tienen como origen de información el MIOA05 y las celdas con títulos en cursi
va, la Contabilidad Nacional de España. 
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4. Análisis de la estructura productiva
 

Como ya se ha comentado, la MCSA05 con 26 ramas de actividad productiva (Tabla 7), permite 
desagregar por ramas las cifras de producción total, del producto interior bruto regional y de las 
exportaciones e importaciones. A su vez, la Tabla 8 recoge la distribución del empleo regional 
en dichas ramas de actividad en 2005. Combinando ambas fuentes de información, la MCSA05 
y la distribución del empleo por ramas de actividad, se puede elaborar el Tabla 9 que recoge 
la distribución de la producción entre las distintas ramas, su productividad y sus relaciones con 
otras áreas geográficas    

Tabla 8: Distribución del empleo por ramas de actividad productiva en Aragón en 2005 

1 Agricultura, ganadería y pesca 34.897 

2 Industrias extractivas 1.774 

3 Energía eléctrica, gas y agua 2.754 

4 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 12.537 

5 Industria textil, confección; cuero y calzado 6.302 

6 Industria de la madera y el corcho 3.415 

7 Industria del papel; edición y artes gráficas 5.329 

8 Industria química 5.918 

9 Industria del caucho y materias plásticas 4.943 

10 Otros productos minerales no metálicos 5.511 

11 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 16.141 

12 Maquinaria y equipo mecánico 12.564 

13 Equipo eléctrico, electrónico y óptico 8.740 

14 Fabricación de material de transporte 19.234 

15 Industrias manufactureras diversas 7.462 

16 Construcción 60.695 

17 Comercio y reparación 91.353 

18 Hostelería 30.130 

19 Transporte y comunicaciones 28.545 

20 Intermediación financiera 12.225 

21 Inmobiliarias y servicios empresariales 51.217 

22 Administración pública 38.074 

23 Educación 29.163 

24 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 31.252 

25 Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 22.618 

26 Hogares que emplean personal doméstico 8.347 

Total 551.140 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del MIOA05 
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En la última columna de la Tabla 9 se observa que la producción bruta alcanzó los 57.528 
millones de euros. La renta generada por el conjunto de las distintas ramas de actividad 
productiva en Aragón –que hemos calculado en una primera aproximación al PIB como la suma 
de los pagos al factor trabajo, al factor capital y a la cuenta de las AAPP- es de 24.723 millones 
de euros. De esta renta, corresponde al factor trabajo el 50,5 por ciento; el 47,1 por ciento al 
factor capital. Los ingresos netos de subvenciones de las AAPP procedentes del conjunto de las 
ramas productivas de Aragón alcanzan los 591 millones de euros y representan el 2,4 por ciento 
de la renta regional. Esta cifra no representa más que los ingresos de las AAPP procedentes de 
las actividades productivas y no debe ser confundida con la de los ingresos totales de las AAPP 
en Aragón, que supera los 10.659 millones de euros, y entre los que se incluye el IVA y otros 
impuestos abonados por los hogares o las transferencias recibidas de otras AAPP, entre otros 
ingresos. 

No obstante hay cuatro ramas de actividad productiva con pagos negativos a las AAPP porque 
los importes de las subvenciones que reciben a la producción y/o a los productos son superiores 
a los impuestos que pagan. La industria de la madera y el corcho está subvencionada con 3 
millones de euros (el 3,1 por ciento de su renta bruta o pago al trabajo y al capital); energía 
eléctrica, gas y agua recibe 56 millones de subvención (el 7,3 por ciento de su renta); agricultura, 
ganadería y pesca percibe subvenciones por 119 millones (el 8,8 por ciento de su renta) y, por 
último, se subvenciona a alimentación, bebidas y tabaco con 150 millones de euros (el 28,1 por 
ciento de su renta). Este mismo análisis ha sido hecho con anterioridad por Duarte y Sánchez 
Chóliz (2009) para la economía de Teruel, desglosándola en catorce sectores productivos y 
estimando una MCS de dicha provincia referida a la situación económica y social de 1999. Estos 
autores concluyen que la industria agroalimentaria turolense alcanzó entonces unos niveles de 
subvención que llegaban a representar más de la mitad de la renta generada por dicha actividad 
productiva en aquellos años.  

Entre los grandes rasgos que definen la estructura productiva de Aragón por grandes sectores de 
actividad productiva, como se recoge en la Tabla 10, destaca el sector primario, que aporta en 
torno al 5 por ciento del PIB regional, dos puntos porcentuales por encima de su peso relativo en 
el conjunto de la economía española. 

Tabla 10: Distribución del PIB regional y empleo por sectores productivos 

S. Primario Industria Construcción Servicios Total 

PIB (Miles €) 1.233.292 5.980.468 2.711.059 14.798.545 24.723.364 

% PIB 5 24,2 11 59,9 100 

Empleo (Num) 34.897 112.623 60.695 342.925 551.140 

% Empleo 6,3 20,4 11 62,2 100 

Fuente: Elaboración propia 

Por el contrario, la industria representa en Aragón la cuarta parte de la renta regional, mientras 
que en el conjunto español es sólo el 18 por ciento. La construcción tiene un peso relativo similar 
en los dos ámbitos –alrededor del 11 por ciento, y por último, los servicios proporcionan el 60 
por ciento de la renta regional, mientras en el conjunto de la economía española alcanza el 67 
por ciento. 
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Tomando en consideración la desagregación que hemos efectuado de la economía aragonesa en 
los 26 sectores de actividad productiva que contemplan la Contabilidad Regional de España y 
la CNAE-93, podemos destacar otros aspectos adicionales de la estructura productiva regional. 

El sector primario aporta en Aragón el 5 por ciento de la renta regional, por encima de lo 
observado en la economía española. No obstante, se peso económico es similar al de sectores 
productivos tan relevantes en el sector industrial como la Fabricación de Material de Transporte 
-cuyo mayor exponente es la fabricación de automóviles- o, el sector terciario, los sectores de 
Hostelería, Transporte y Comunicaciones, Administración Pública o Actividades Sanitarias 
y Veterinarias; servicios personales. Desde el punto de vista del empleo, el sector primario 
proporciona directamente casi 35.000 empleos, el 6,3 por ciento del empleo regional. Esta 
intensidad en el uso del factor trabajo es muy superior a la de los sectores que acabamos de señalar 
con similar peso en la generación de renta, por lo que se deduce una muy escasa productividad 
del trabajo en el sector primario, de 35.000 euros, situándose 21 puntos porcentuales por debajo 
de la productividad media del conjunto de la economía aragonesa que fue de 44.859 euros. Estas 
cifras no hacen más que confirmar la debilidad que vive el sector ya que la retribución que da por 
empleo es muy baja con o sin subvenciones. 

De las 26 ramas de actividad productiva consideradas, 14 pertenecen al sector industrial y, 
como ya hemos avanzado, aportan la cuarta parte de la renta regional. De éstas, sólo cuatro 
aportan más de la mitad de la renta que genera el sector industrial en su conjunto. La más 
importante es Fabricación de material de transporte, que aporta el 4,6 por ciento de la renta 
regional; le siguen Energía eléctrica, gas y agua; Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
y Material y equipo mecánico, con una contribución a la renta regional de 2,9, 2,8 y 2,6 por 
ciento, respectivamente. En cuanto al empleo, el conjunto del sector industrial proporciona 
112.623 empleos, la quinta parte del empleo total regional. Destacan, por ramas de actividad, 
Fabricación de material de transporte, que aporta el 3,5 por ciento del empleo total regional o 
Metalurgia y fabricación de productos metálicos y Material y equipo mecánico con el 2,8 y 2,6 
por ciento del total, respectivamente. 

En cuanto a la productividad del trabajo en la industria, la media del conjunto del sector se 
situó en 53.102 euros, un 18 por ciento por encima de la media regional, aunque el grado de 
variabilidad entre ramas es considerable. Las ramas industriales que presentan una productividad 
más elevada son Energía eléctrica, gas y agua (261.565 euros por empleo); Industrias extractivas 
(78.674 euros); Industrias del papel, edición y artes gráficas (76.228 euros) o Industria química 
(68.060 euros), mientras Industria textil, confección; cuero y calzado (24.544 euros por empleo); 
Industria de la madera y el corcho (27.931 euros) o Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
(30.614 euros) son las que presentan la menor productividad por empleo en la industria, muy 
por debajo de la media de la economía regional e incluso de un sector en crisis como es el sector 
primario. 

El sector de la construcción es muy importante en la economía de Aragón y presenta una 
importancia relativa similar a la que se observa en el conjunto de la economía española, el 11 
por ciento de la renta y del empleo regionales. Del mismo modo, su productividad por empleado 
se sitúa en los 44.667 euros, cifra prácticamente similar a la media del conjunto de la economía 
regional.  

Las diez ramas que pertenecen al sector servicios en Aragón proporcionan el 60 por ciento de la 
renta regional, siete puntos por debajo de lo que ocurre en el conjunto de la economía española, 
y sus 342.925 empleos representan el 62,2 por ciento del empleo total regional. De estas ramas 
de servicios, destaca Inmobiliarias y servicios empresariales que aporta el 18,1 por ciento de 
la renta regional y el 9,3 por ciento del empleo. Comercio y reparación representa el 10,5 y el 
16,6 de la renta y el empleo regionales, respectivamente. La productividad media del trabajo del Fu
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conjunto del sector servicios se sitúa en los 43.153 euros por empleado, en línea con la media 
del conjunto de la economía aragonesa. Las productividades del trabajo más elevadas se dan en 
las ramas Inmobiliarias y servicios empresariales (87.265 euros por empleo) e Intermediación 
financiera (68.830 euros), mientras son mucho menores en Otros servicios y actividades sociales 
- servicios personales (28.651 euros); Comercio y reparación (28.321 euros); Educación (28.068 
euros) u Hogares que emplean personal doméstico (13.921 euros). 

En relación con las relaciones económicas con el exterior, la economía aragonesa es una economía 
bastante abierta y, probablemente su crecimiento en el futuro irá en paralelo al incremento de sus 
relaciones con el resto de España y con el extranjero. 

Continuando con el análisis de la Tabla 9, se desprende que las importaciones tienen un valor 
equivalente al 91 por ciento de la renta regional y las exportaciones al 80 por ciento. Aragón 
tiene una actividad comercial con el exterior muy abierta, con un cierto predominio de las 
importaciones sobre las exportaciones y, por tanto, con muy baja autonomía respecto a su entorno 
exterior. Si circunscribimos el análisis a las importaciones y exportaciones del y al extranjero, la 
actividad exterior desciende notablemente, aunque está más equilibrada: el 31,1 por cierto de las 
importaciones vienen de fuera de España mientras que se van al extranjero el 37,7 por ciento de 
las exportaciones de la región. Tiene por tanto una cierta ventaja exportadora hacia el extranjero 
y una pequeña desventaja frente a España, pero su relación dominante es con el resto de la 
economía española, teniendo un peso no excesivamente importante el comercio exterior con el 
extranjero, siendo una mayor internacionalización uno de los posibles ejes de desarrollo en el 
futuro de la economía aragonesa. 

Si descendemos al análisis por ramas productivas, frente al 80 por ciento de media regional, las 
más exportadoras son Fabricación de material de transporte (570 por ciento de la renta regional 
que genera); Industria de la alimentación, bebidas y tabaco (350 por ciento), Equipo eléctrico, 
electrónico y óptico (291 por ciento); Industria de la madera y el corcho (283 por ciento); 
Industria del caucho y materias plásticas (261 por ciento); Industria química (250 por ciento) o 
Maquinaria y equipo mecánico (240 por ciento). Por su parte, la única rama con mayor peso en 
las exportaciones al extranjero que la media regional es Fabricación de material de transporte, 
que incluye la fabricación de automóviles, y que alcanza el 63,2 por ciento de sus exportaciones 
totales. 

Frente a las importaciones con un valor medio regional equivalente al 91 por ciento de la 
renta regional, las ramas más importadoras son Industrias extractivas (con una importaciones 
equivalentes al 803 por ciento de la renta generada por dicha rama industrial); Industria de la 
alimentación, bebidas y tabaco (642 por ciento); fabricación de Equipos eléctricos, electrónicos y 
ópticos (584 por ciento); Industria textil, confección; cuero y calzado (534 por ciento) y Fabricación 
de material de transporte (301 por ciento). 

Respecto a la importación de otros países, las ramas que destacan por proceder del extranjero al 
menos las tres cuartas partes de sus importaciones -frente al 31,1 por ciento de media regional- 
son Energía eléctrica, gas y agua; Industria textil, confección, cuero y calzado; Maquinaria y 
equipo mecánico y Fabricación de material de transporte. Los importadores más débiles, 
como cabía esperar, son Construcción, y la mayoría de los servicios: Comercio y reparación, 
Hostelería, Transporte y comunicaciones, Intermediación financiera; Administración pública, 
Educación, Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales y Hogares que emplean 
personal doméstico. 

En síntesis, del análisis sectorial que hemos realizado podemos concluir que sólo cinco ramas de 
actividad productiva del sector terciario (Inmobiliarias y servicios empresariales, construcción, 
Comercio y reparación, Hostelería y Transporte y comunicaciones) generan la mitad de la 

E
st

im
ac

ió
n 

de
 la

 M
at

ri
z 

de
 C

on
ta

bi
lid

ad
 S

oc
ia

l d
e 

A
ra

gó
n 

20
05

 

34 



renta y el empleo regionales, presentando todavía algunas de ellas márgenes de mejora en su 
productividad del trabajo. En el sector industrial la más importante desde el punto de vista de 
la generación de rentas es Fabricación de material de transporte y, desde el punto de vista de la 
productividad, Energía eléctrica, gas y agua, que multiplica por cinco la productividad media 
regional del trabajo. Por el contrario, el sector agroalimentario, entendido como la suma del sector 
primario y la Industria de la alimentación, bebidas y tabaco, es poco relevante desde el punto de 
vista de su aportación al PIB y presenta graves problemas de productividad del trabajo. 

Por último, si pensamos en los centros aglutinantes de la economía aragonesa a la luz de 
sus capacidades exportadoras e importadoras, las ramas productivas que revelan un cierto 
dinamismo son Fabricación de material de transporte; Maquinaria y equipo mecánico Industria 
de la alimentación, bebidas y tabaco; Metalurgia y fabricación de productos metálicos; Equipo 
eléctrico, electrónico y óptico e industria química, mientras los servicios y la construcción tienen 
un perfil mucho más local y regional. 
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5. Aplicación del modelo de multiplicadores lineales
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Para el estudio de las interdependencias entre las distintas cuentas que componen la MCSA05 
se construye una matriz de multiplicadores lineales. Este procedimiento es una extensión de 
la metodología input-output. Concretamente, este modelo parte del uso de matrices como la de 
coeficientes técnicos o la inversa de Leontief, que permiten analizar e interpretar la estructura 
productiva de la economía en estudio. En particular, permite medir los efectos directos, indirectos 
e inducidos sobre el conjunto de sectores de la economía que provoca algún cambio en alguno de 
los elementos de la demanda final. 

El tradicional enfoque input-output no considera las interdependencias presentes en el flujo 
circular de la renta. En cambio, la MCS, al incorporar todos los flujos, capta también los efectos 
de retroalimentación que se producen desde los agentes receptores de rentas hacia los sectores 
productivos. De esta manera es posible estudiar también los efectos de un crecimiento de las 
rentas sobre los niveles de actividad, los que se denominan efectos inducidos. El análisis de los 
efectos inducidos permite superar algunas de las deficiencias presentadas por el análisis input-
output tradicional, en particular, el papel pasivo que juega la demanda final en la estructura 
conceptual del modelo input-output. Los multiplicadores lineales de una MCS, al igual que los 
multiplicadores input-output, estiman los efectos que producen cambios en las variables exógenas 
sobre las endógenas. Por tanto, realizar un análisis que incluya los tres efectos, directos, indirectos 
e inducidos, supone dar una visión más detallada de los mecanismos de interdependencia 
existentes en una economía. 

La capacidad explicativa del análisis de multiplicadores MCS depende, en gran medida, de cuales 
sean las cuentas que se incorporen como endógenas al definir el modelo. El supuesto convencional 
está basado en las aportaciones pioneras de Stone (1978) y de Pyatt y Round (1979). Bajo el 
enfoque de estos autores se consideran endógenas las cuentas de las actividades productivas, del 
valor añadido y de los agentes privados de la economía, poniéndose de manifiesto los efectos 
sobre la producción sectorial y sobre la distribución mediante una perspectiva de flujo circular 
de la renta. 

Por lo tanto, para realizar dicho análisis lo primero que hay que decidir es qué cuentas serán 
exógenas y cuáles serán endógenas. Se considerarán cuentas endógenas aquellas cuyo nivel de 
renta o producción se desea analizar y serán los cambios sobre las cuentas exógenas los que 
incidirán sobre los valores de las magnitudes de las cuentas endógenas. La decisión dependerá de 
los aspectos que se vayan a estudiar en la investigación. Aunque en el límite se podría construir 
un modelo en el que existiera una sola cuenta exógena y el resto endógenas, se suelen establecer 
como cuentas exógenas aquellas que se determinan fuera del sistema económico o que constituyen 
instrumentos de política económica, como los impuestos, el gasto público o el sector exterior. 

Tabla 11: Cuentas exógenas en la MCSA05 

Acumulación 32  Ahorro/Inversión 

Sector Público 33  IVA 

34  Impuestos sobre productos 

35  Impuestos sobre producción 

36  AA PP 

Sector Exterior 37  Resto España 

38  Unión Europea 

39  Resto Mundo 

Fuente: Elaboración propia 
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 Tabla 12: Cuentas endógenas en la MCSA05 

Ramas de Actividad 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

 Agricultura, ganadería y pesca 

 Industrias extractivas 

 Energía eléctrica, gas y agua 

 Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

 Industria textil, confección; cuero y calzado 

 Industria de la madera y el corcho 

 Industria del papel; edición y artes gráficas 

 Industria química 

 Industria del caucho y materias plásticas 

 Otros productos minerales no metálicos 

 Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

 Maquinaria y equipo mecánico 

 Equipo eléctrico, electrónico y óptico 

 Fabricación de material de transporte 

 Industrias manufactureras diversas 

 Construcción 

 Comercio y reparación 

 Hostelería 

 Transporte y comunicaciones 

 Intermediación financiera 

 Inmobiliarias y servicios empresariales 

 Administración pública 

 Educación 

 Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 

 Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 

 Hogares que emplean personal doméstico 

Factores productivos 27  Factor Trabajo 

28  Factor Capital 

Sector privado 29  Hogares 

30+31  Sociedades 

Fuente: Elaboración propia 

En el modelo desarrollado en este trabajo se consideran cuentas exógenas la cuenta de Capital, la 
cuenta Administraciones Públicas, así como los impuestos y las cuentas del Sector Exterior (Tabla 
11). El resto de cuentas son endógenas (Tabla 12). Considerar exógeno el comportamiento de la 
cuenta de Capital, de las Administraciones Públicas y del Sector Exterior supone que los agentes 
económicos se limitan a observar las actuaciones de estas cuentas y a tomar sus decisiones de 
acuerdo a éllas con el fin de maximizar su utilidad. 

Antes de ofrecer los resultados, conviene recordar algunas cuestiones metodológicas. Los 
modelos de multiplicadores son modelos multisectoriales de corte lineal, en los que las variables 
consideradas endógenas se expresan como función lineal de las exógenas. De este modo los 
ingresos totales de una cuenta endógena se pueden expresar como suma de las transacciones entre 
cuentas endógenas más las transacciones de éstas con las exógenas. Para formular el modelo lineal 
se van a identificar las distintas componentes de la MCS, una vez hecha la división entre cuentas 
endógenas y exógenas. LaTabla 13 contiene las relaciones contables entre cuentas endógenas y 
exógenas en la matriz de contabilidad social (siendo m = número de cuentas endógenas y k = 
número de cuentas exógenas). 
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Tabla 13: Partición de la matriz de contabilidad social 

Cuentas endógenas Cuentas exógenas Total 
YmmCuentas endógenas X mk 

Ym

Cuentas exógenas 
X km 

X kk Yk

'
Total Ym

 Y k

Fuente: Elaboración propia 

Llamando
 

Ymm a la matriz cuadrada de orden m * m que contiene las transacciones entre cuentas endógenas,
 

Xmk a la matriz de orden m * k que contiene las inyecciones de las cuentas exógenas a las cuentas 

endógenas,
 

Ym a la matriz columna de orden m * 1 formada por los ingresos totales de las cuentas endógenas,
	

Xkm a la matriz de orden k * m de salidas de las cuentas endógenas a las cuentas exógenas,
 

Xkk a la matriz de orden k * k de transacciones entre cuentas exógenas,
 

Yk a la matriz columna de orden k * 1 que recoge el total de ingresos de las cuentas exógenas,
 

Y’ m a la matriz fila de orden 1 * m que recoge el total de gastos de las cuentas endógenas,
 

Y’k a la matriz fila de orden 1 * k que recoge el total de gastos de las cuentas exógenas.
 

Para construir la ecuación matricial, se definen i m,ik dos matrices columna de orden m * 1 y k * 1 

cuyos elementos son todos unitarios, entonces 

Y =Y •i +X •im mm m mk k 
[1] 

Una vez clasificadas las cuentas de la MCS en endógenas y exógenas se construye la matriz 
de propensiones medias al gasto (Tabla 14). Esta se obtiene a partir de la matriz de contabilidad 
social dividiendo cada elemento de las matrices Y y X entre el total de la columna a la mm km 
que pertenecen (Y’m). Se obtienen así dos nuevas matrices: la matriz de propensiones medias al 
gasto de las cuentas endógenas ( A ) y la matriz de propensiones medias de escape o filtración 
a las cuentas exógenas Akm, siendo 

mm
m = 30 y k = 8 . El análisis de multiplicadores se centra en el 

estudio de la matriz Amm , también llamada matriz de coeficientes domésticos MCS. 

Tabla 14: Estructura de la matriz de propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas Am 

Actividades Factores Sector privado 

Actividades CI CF

Factores W 

Sector privado R T 
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Fuente: Elaboración propia 
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CI representa la matriz input-output de coeficientes técnicos, CF es una matriz de propensiones 
medias al consumo, W es una matriz de coeficientes de retribución a los propietarios de los 
factores por parte de las actividades productivas, R es una matriz de coeficientes de distribución de 
las rentas generadas en el proceso productivo desde los factores de producción a las instituciones 
privadas y T contiene los coeficientes de transferencias entre sectores. 

En la Tabla 14 se puede observar la siguiente cadena de interrelaciones entre las cuentas 
endógenas. Las Actividades productivas emplean el valor añadido que generan con su actividad 
en adquirir bienes intermedios (CI) a otras ramas de actividad y en remunerar a los Factores de 
producción (W). Los Factores productivos, a su vez, transfieren esta renta al Sector Privado (R), 
que la emplea en consumo de bienes y servicios producidos por las distintas ramas de actividad 
(CF) y en transferencias a otros sectores privados (T). Este circuito se muestra gráficamente en el 
siguiente esquema: 

Gráfico 1: Flujo de las transacciones entre cuentas endógenas 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 15: Transacciones entre cuentas endógenas y exógenas 

Actividades Factores Sector privado Exógenas Total 

Actividades CI CF XA YA 

Factores W XF YF 

Sector privado R T XP YP 

Exógenas PA PF PP PE YE 

Total Y’A Y’F Y’P Y’E 
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Las transacciones entre cuentas endógenas y exógenas suponen entradas y salidas de este circuito. 

Si se añaden los componentes exógenos de la renta de las cuentas endógenas se obtiene la Tabla 15.
 

Los componentes exógenos de la renta de las cuentas endógenas están representados por XA, XF 
. Los niveles de renta de las cuentas endógenas se recogen en los vectores Y Y e Y . Por y XP A, F P

último, P P  y P  representan los pagos de las cuentas endógenas a las exógenas. A, F P

Se puede observar con mayor detalle dichas transacciones si se escribe el Tabla 15 en formato 
matricial: 

[2] 

YA  CI 0 CF    YA   X A 
         Y = W 0 0 ⋅ Y + XF F F         
         Y 0 R T Y X P       P   P  

Ahora la ecuación matricial queda de la siguiente manera: 

Ym=Amm •Y m +Xmk•ik 

 
 
 
 

siendo m = 30  el número de cuentas endógenas de la matriz de contabilidad social y Amm  la 
matriz formada por las propensiones medias al gasto de las cuentas endógenas. Los componentes 
de la matriz  A  mm   que corresponden con el sector productivo, serían los llamados coeficientes 
técnicos del análisis input-output, que expresan los requerimientos directos unitarios de inputs  por 
cada unidad de output  que se produce. Así el output total Ym  de las cuentas endógenas ha sido 
en parte usado por las propias cuentas endógenas como inputs en cantidades AmmYm  y en parte 
por las cuentas exógenas en cantidades Xm =Xmk•ik  (demanda final de las cuentas exógenas). Se 
observa, pues, que el modelo input-output  es un caso particular de los modelos MCS cuando el 
índice m se corresponde con el número de ramas de actividad. 

Si se despeja Ym  en la anterior ecuación matricial: 

[3] 

[4] 

se obtiene la expresión 

[5] 

siendo 

X m una matriz columna de orden m ∗1 que recoge las inyecciones totales de renta que cada 
cuenta endógena recibe del conjunto de cuentas exógenas (vector de flujos exógenos) y 

Mmm=(I-Amm)-1 la matriz de multiplicadores lineales3, en la que cada elemento mij muestra el 

3 Las propiedades que garantizan la existencia de la matriz de multiplicadores pueden consultarse en Pyatt y Round (1979). 
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cambio de renta en la cuenta endógena i si la cuenta j recibe una unidad monetaria adicional 
de renta desde las cuentas exógenas. De forma intuitiva, por cada unidad monetaria de renta 
recibida por la cuenta j, indica cuántas unidades monetarias de renta se generan sobre la cuenta 
i a través del flujo circular. 

Es decir, la matriz Mmm indica en qué medida una inyección exógena en el sistema (representada 
por un cambio en al menos un elemento de Xm ) afecta al ingreso total de las cuentas endógenas. 
Dicha matriz permitirá conocer qué cuentas generan mayores efectos de expansión sobre los 
niveles de renta del sistema económico en su conjunto. Como se verá más adelante, el estudio de 
los multiplicadores permite identificar los agentes con mayor capacidad para generar efectos de 
expansión sobre el sistema económico. 

5.1 Efectos absorción y difusión 
Una vez obtenida la matriz de multiplicadores Mmm se pueden identificar los sectores o agentes 
económicos que presentan una mayor capacidad para generar efectos de arrastre debido a su 
mayor capacidad para impulsar los niveles de renta del conjunto de la economía. 

Los multiplicadores calculados sumando las filas de M mm representan los efectos que una 
inyección unitaria de renta procedente de las cuentas exógenas sobre el conjunto de cuentas 
endógenas, provocaría sobre la renta de la cuenta representada en la fila en cuestión. Estos efectos 
se denominan efectos absorción, vínculos hacia delante o forward linkages, porque indican qué parte del 
crecimiento total de la renta es recibido o absorbido por cada una de las cuentas endógenas 
(renta que absorbe la cuenta de la fila correspondiente cuando todas las demás cuentas aumentan 
su renta exógenamente en una unidad). Muestran aquellas cuentas que absorben una mayor 
parte del crecimiento que se produce en la renta. 

Los multiplicadores calculados sumando las columnas de Mmm representan los efectos totales que 
una inyección exógena unitaria de renta sobre una cuenta endógena concreta tiene sobre la renta 
del conjunto de agentes o sectores económicos. Estos efectos se denominan efectos difusión o vínculos 
hacia atrás o backward linkages, y permiten mostrar qué cuentas resultarían prioritarias para recibir 
inyecciones externas de renta al provocar la mayor expansión sobre la renta total. 

Estos multiplicadores equivalen a los eslabonamientos hacia atrás del análisis input-output, que 
miden la capacidad directa de arrastre que tiene una rama de actividad sobre otras ligadas a ella 
a través de los requerimientos de productos de estas como inputs intermedios, estimulando de esa 
forma su actividad. De este modo, si una rama aumenta su producción, se generarán aumentos 
en las demandas dirigidas a aquellos productos que son necesarios como bienes intermedios para 
el proceso productivo de la primera. 

Se calculan a continuación ambos multiplicadores para encontrar las cuentas con mayores efectos 
absorción y difusión, cuyos resultados se recogen en la Tabla 16. 
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Tabla 16: Multiplicadores efectos absorción para la economía aragonesa en 2005 

Hogares 18,8208747 

Factor Trabajo 11,8939028 

Factor Capital 11,050558 

Sociedades 6,78773118 

Inmobiliarias y servicios empresariales 6,68747646 

Intermediación financiera 4,87798458 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 4,5501672 

Comercio y reparación 3,97040014 

Agricultura, ganadería y pesca 3,44316331 

Transporte y comunicaciones 3,36649838 

Industria química 2,83907096 

Hostelería 2,68921447 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 2,58157482 

Fabricación de material de transporte 2,53603164 

Construcción 2,35045994 

Industrias extractivas 2,20171049 

Energía eléctrica, gas y agua 2,0541779 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 2,05083987 

Industria textil, confección; cuero y calzado 1,97402066 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 1,95773858 

Industria del papel; edición y artes gráficas 1,81073397 

Maquinaria y equipo mecánico 1,58103913 

Otros productos minerales no metálicos 1,57421493 

Industria del caucho y materias plásticas 1,51392244 

Industria de la madera y el corcho 1,44152777 

Industrias manufactureras diversas 1,41973105 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 1,40684298 

Educación 1,19107199 

Administración pública 1,18078353 

Hogares que emplean personal doméstico 1,11086507

Media 3,76381097 
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Fuente: Elaboración propia 

Las cuentas que se encuentran por encima del multiplicador efecto absorción medio (3,76) son las 
cuentas que absorben una mayor parte del crecimiento producido en los niveles de renta. Estas 
cuentas son, por orden de mayor a menor efecto multiplicador, los Hogares, el Factor Trabajo, 
el Factor Capital y las Sociedades; y ya dentro del Sector Productivo, las Ramas de Actividad 
con mayor capacidad de absorción son Servicios Empresariales, Intermediación Financiera, 
Industria de la Alimentación y Comercio. Por el contrario, las ramas que muestran un menor 
efecto absorción son los Hogares que emplean personal doméstico, la Administración Pública, la 
Educación y las Actividades sanitarias. En el Gráfico 2 se muestran estos resultados. 
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Gráfico 2: Efectos absorción de las cuentas endógenas
	

Hogares 
Factor Trabajo 
Factor Capital 

Sociedades 
Inmobiliarias y servicios empresariales 

Intermediación financiera 
Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

Comercio y reparación 
Agricultura, ganadería y pesca 
Transportes y comunicaciones 

Industria química 
Hostelería 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
Fabricación de material de transporte 

Construcción 
Industrias extractivas 

Energía eléctrica, gas y agua 
Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 

Industria textil, confección; cuero y calzado 
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 

Industria del papel; edición y artes gráficas 
Maquinaria y equipo mecánico 

Otros productos minerales no metálicos 
Industria del caucho y materias plásticas 

Industria de la madera y el corcho 
Industrias manufactureras diversas 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 
Educación 

Administración pública 
Hogares que emplean personal doméstico 

0 63 91 74 10 1412 16 192 85 11 15 1813 17 20 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de los Sectores Institucionales destaca el Sector Hogares con una capacidad de absorción 
de más de 18 unidades de renta, seguido por los Factores Productivos, Trabajo y Capital y por 
detrás se sitúan las Sociedades con capacidad de absorción muy baja respecto a las anteriores. 

En cuanto a los efectos difusión, los resultados se muestran en la Tabla 17. En este caso, las 
cuentas con valores más altos son Ramas de Actividad, no como ocurría en los efectos absorción, 
destacando Intermediación Financiera, Hogares que emplean personal doméstico, Educación, 
Administración Pública y Actividades Sanitarias. En cambio se observa que las Sociedades 
ocupan el último lugar en el ranking y, por otro lado, que las diferencias entre multiplicadores 
son más pequeñas que en el caso de los efectos absorción. 
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Tabla 17: Multiplicadores efectos difusión para la economía aragonesa en 2005 

Intermediación financiera 6,33252164 

Hogares que emplean personal doméstico 5,878544 

Educación 5,57206665 

Administración pública 5,17856966 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 5,12877923 

Factor Trabajo 4,878544 

Construcción 4,81028018 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 4,70653463 

Comercio y reparación 4,63707049 

Energía eléctrica, gas y agua 4,61440118 

Hostelería 4,44917006 

Inmobiliarias y servicios empresariales 4,18670058 

Transporte y comunicaciones 4,04936661 

Industrias manufactureras diversas 3,89661229 

Hogares 3,878544 

Factor Capital 3,53380165 

Industria del papel; edición y artes gráficas 3,50735197 

Agricultura, ganadería y pesca 3,48774962 

Fabricación de material de transporte 3,2476795 

Industria de la madera y el corcho 3,18056612 

Maquinaria y equipo mecánico 3,17876236 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 2,90918587 

Otros productos minerales no metálicos 2,83580776 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 2,58997479 

Industria del caucho y materias plásticas 2,57777058 

Industria química 2,29014266 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 2,27544414 

Industria textil, confección; cuero y calzado 2,11631393 

Industrias extractivas 1,79101451 

Sociedades 1,1950583

Media 3,76381097 
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Fuente: Elaboración propia 

De igual modo que se ha hecho para los efectos absorción, se ilustran gráficamente estos resultados 
(Gráfico 3): 
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Gráfico 3: Efectos difusión de las cuentas endógenas
	

Intermediación financiera 
Hogares que emplean personal doméstico 

Educación 
Administración pública 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 
Factor trabajo 
Construcción 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 
Comercio y reparación 

Energía eléctrica, gas y agua 
Hostelería 

Inmobiliarias y servicios empresariales 
Transporte y comunicaciones 

Industrisas manufactureras diversas 
Hogares 

Factor capital 
Industria del papel; edición y artes gráficas 

Agricultura, ganadería y pesca 
Fabricación de material de transporte 

Industria de la madera y el corcho 
Maquinaria y equipo mecánico 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 
Otros productos minerales no metálicos 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 
Industria del caucho y materias plásticas 

Industria química 
Equipo eléctrico, electrónico y óptico 

Industria textil, confección; cuero y calzado 
Industrias extractivas 

Sociedades 

0 631 742 5 

Fuente: Elaboración propia 

Dentro de las actividades productivas, las ramas de actividad con mayor capacidad de arrastre 
(incremento total en los ingresos del conjunto de cuentas endógenas ante un incremento unitario 
en la rama correspondiente) son Intermediación financiera, Hogares que emplean personal 
doméstico, Educación, Administración pública. Actividades sanitarias y Construcción. En todas 
ellas una unidad adicional exógena de renta genera un incremento por encima de 4,8 unidades 
en el total de la economía. 

Para los sectores no productivos destacan con la mayor capacidad para tirar del resto de la 
economía las cuentas Factor Trabajo, los Hogares y el Factor capital, todas ellas provocando 
incrementos totales por encima de 3,5 unidades por unidad exógena adicional, y por debajo de 
este conjunto se encuentran las Sociedades con un incremento de solo el 1,19. 

Por último, las cuentas más relevantes por presentar simultáneamente valores altos (superiores 
a la media) de ambos efectos son los Hogares, el Factor Trabajo, Inmobiliaria y Servicios 
Empresariales, Intermediación financiera y Comercio y reparación. Estas serían las cuentas con 
mayor grado de interconexión con el resto de cuentas endógenas, por lo que cualquier inyección 
de renta que se produzca sobre ellas se transmite en gran medida al resto de cuentas, y además 
sobre ellas repercute con gran intensidad cualquier inyección exógena de renta en el sistema. 
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mjn j=1 M iR = = i n n n n1 1 

n2 ∑∑ mj n ∑∑ mj 
j=1 i=1 j=1 i=1 

1 m 
n ∑ 

n

j M ji=1R = = j n n n n1 1 

n2 ∑∑ mj n ∑∑ mj 
j=1 i=1 j=1 i=1 

5.2 Coeficientes de Rasmussen 
Para completar el análisis de la economía de la región aragonesa, se calculan a continuación 
los coeficientes de Rasmussen, que normalizan los valores de los efectos absorción y difusión 
al compararlos con el promedio global y, por tanto, proporcionan una medida relativa de la 
“fuerza” de los efectos absorción y difusión de cada una de las cuentas endógenas. Si se llama 
m a los elementos de la matriz de multiplicadores lineales M , se pueden definir del siguiente ij mm
modo: 

[6] 

que mide la importancia, en términos relativos, de las cuentas endógenas que absorben un 
incremento en la renta y 

[7] 

que recoge la fuerza difusora, en términos relativos, de cada una de las cuentas endógenas. 

Los valores de los coeficientes de Rasmussen para ambos efectos aparecen en las Tablas 18 y 19 
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Tabla 18: Coeficientes de Rasmussen (absorción) para la economía aragonesa en 2005 

RASMUSSEN ABSORCIÓN 

Hogares 5,00048351 

Factor Trabajo 3,16006912 

Factor Capital 2,9360024 

Sociedades 1,80341979 

Inmobiliarias y servicios empresariales 1,7767833 

Intermediación financiera 1,29602273 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 1,20892554 

Comercio y reparación 1,0548883 

Agricultura, ganadería y pesca 0,91480772 

Transporte y comunicaciones 0,89443875 

Industria química 0,75430753 

Hostelería 0,71449244 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 0,68589386 

Fabricación de material de transporte 0,67379357 

Construcción 0,62448937 

Industrias extractivas 0,5849684 

Energía eléctrica, gas y agua 0,54577074 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 0,54488387 

Industria textil, confección; cuero y calzado 0,52447391 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,52014796 

Industria del papel; edición y artes gráficas 0,48109057 

Maquinaria y equipo mecánico 0,42006337 

Otros productos minerales no metálicos 0,41825026 

Industria del caucho y materias plásticas 0,40223126 

Industria de la madera y el corcho 0,38299686 

Industrias manufactureras diversas 0,37720573 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 0,37378152 

Educación 0,31645372 

Administración pública 0,3137202 

Hogares que emplean personal doméstico 0,29514369 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 19: Coeficientes de Rasmussen (difusión) para la economía aragonesa en 2005 

RASMUSSEN DIFUSIÓN 

Intermediación financiera 1,68247601 

Hogares que emplean personal doméstico 1,56185952 

Educación 1,48043212 

Administración pública 1,37588463 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 1,3626559 

Factor Trabajo 1,29617137 

Construcción 1,27803448 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 1,25047051 

Comercio y reparación 1,23201471 

Energía eléctrica, gas y agua 1,22599175 

Hostelería 1,1820918 

Inmobiliarias y servicios empresariales 1,11235676 

Transporte y comunicaciones 1,07586875 

Industrias manufactureras diversas 1,03528374 

Hogares 1,03048321 

Factor Capital 0,93888925 

Industria del papel; edición y artes gráficas 0,93186188 

Agricultura, ganadería y pesca 0,92665377 

Fabricación de material de transporte 0,86286998 

Industria de la madera y el corcho 0,84503875 

Maquinaria y equipo mecánico 0,84455951 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 0,77293623 

Otros productos minerales no metálicos 0,75344054 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 0,68812563 

Industria del caucho y materias plásticas 0,68488312 

Industria química 0,60846378 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 0,60455856 

Industria textil, confección; cuero y calzado 0,56227955 

Industrias extractivas 0,47585134 

Sociedades	 0,31751284 

Fuente: Elaboración propia 

Observamos diferencias significativas entre ambas clasificaciones. Mientras que las cuentas con 
los coeficientes mas altos para el efecto absorción son los Factores Productivos y los Sectores 
Institucionales (Hogares y Sociedades) seguidas de las Ramas de Actividad, en el caso de los 
coeficientes del efecto difusión los valores mas altos corresponden a Ramas de Actividad y solo 
el Factor Trabajo entra en el grupo de las cuentas con valores mas altos. Los Hogares están en la 
frontera y las Sociedades obtienen el coeficiente mas bajo. 

Teniendo en cuenta estos valores se pueden clasificar las cuentas endógenas de forma similar a 
como se realiza en el análisis input-output. 

<1. Estas cuentas presentan efectos 
de absorción y de difusión ambos por encima de la media, se trata por tanto de cuentas 

•	 Tipo I: son aquellas cuentas en las que R < 1 y R

con un comportamiento especialmente dinámico. 

j j 

j < 1. Estas cuentas muestran efectos 
absorción por debajo de la media y difusores por encima de la media. 

•	 Tipo III: son aquellas cuentas en las que R

•	 Tipo II: son aquellas cuentas en las que R j < 1 y R

< 1 y R <1. Presentan un comportamiento j j 
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opuesto al anterior, con efectos absorción por encima de la media y difusión por debajo. 

•	 Tipo IV: son aquellas cuentas en las que R j <1  y R j <1. Obtienen valores de ambos 
efectos por debajo de la media. 

Esta clasificación se puede resumir en el siguiente esquema: 

> 1jR R j < 1 

R j < 1 TIPO I TIPO III 

R j <1 TIPO II TIPO VI 

Los resultados de la clasificación se presentan en la Tabla 20. Las cuentas Tipo I son las que 
presentan un mayor grado de interconexión con el resto de cuentas endógenas de la economía 
regional, son las cuentas más dinámicas. Cualquier “shock” que se produzca sobre ellas se 
transmite en gran medida al resto de las cuentas, y además, sobre ellas repercute con fuerte 
intensidad cualquier inyección exógena de renta en el sistema. 

En el extremo opuesto están las cuentas Tipo IV, que absorben y difunden los efectos de inyecciones 
exógenas en una cuantía por debajo de la media. 

Los coeficientes de Rasmussen han incluido en el grupo de las cuentas Tipo I, las más dinámicas 
al presentar efectos de absorción y de difusión ambos por encima de la media, a las siguientes 
Ramas de Actividad: Inmobiliarias y Servicios Empresariales, Intermediación Financiera y 
Comercio y reparación, junto al Factor Trabajo y los Hogares. 

Tabla 20: Clasificación de las cuentas endógenas por coeficientes Rasmussen 
TIPO I TIPO III 

Ramas de Actividad: 

Inmobiliarias y Servicios Empresariales 

Intermediación Financiera 

Comercio y reparación 

Resto: 

Factor Trabajo 

Hogares 

Ramas de Actividad: 

Industria de la alimentación, bebidas y tabaco 

Resto: 

Factor capital 

Sociedades 

TIPO II TIPO IV 

Ramas de Actividad: 

Hogares que emplean personal doméstico 

Educación 

Administración Pública 

Actividades sanitarias y veterinarias; servicios sociales 

Construcción 

Otros servicios y actividades sociales; servicios personales 

Energía eléctrica, gas y agua 

Hostelería 

Transporte y comunicaciones 

Industrias manufactureras diversas 

Fuente: Elaboración propia 

Ramas de Actividad: 

Agricultura, ganadería y pesca 

Industria química 

Metalurgia y fabricación de productos metálicos 

Fabricación de material de transporte 

Industrias extractivas 

Industria textil, confección; cuero y calzado 

Equipo eléctrico, electrónico y óptico 

Industria del papel; edición y artes gráficas 

Maquinaria y equipo mecánico 

Otros productos minerales no metálicos 

Industria del caucho y materias plásticas 

Industria de la madera y el corcho 
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En síntesis, el cálculo de los multiplicadores lineales nos ha llevado a la conclusión de que 
los sectores clave (Tipo I) de la economía aragonesa son los Servicios empresariales, el Comercio 
y la Intermediación financiera, sectores con una gran influencia sobre el sistema económico 
aragonés. También es significativo que la única rama de actividad incluida en el Tipo III sea la 
rama Industria de la alimentación, bebidas y tabaco, rama con una importante sensibilidad a 
cambios en el resto de sectores, pero con escasa capacidad para que sus cambios se transmitan 
al resto. 

En el grupo de cuentas Tipo II se encuentran los Servicios Públicos (Educación, 
Administración Pública, Actividades Sanitarias, Servicios Sociales); Energía y Agua, Construcción 
y Hostelería. Son ramas con un alto poder de dispersión, cuyos cambios influyen más que la 
media en el resto del sistema, pero su capacidad de absorción está por debajo de la media. 

Por último, las ramas que pertenecen al Tipo IV son las que se ven poco afectadas por 
cambios en el resto de sectores y cuyos cambios también tienen poca repercusión en el resto de 
la actividad económica. A este conjunto pertenece la mayor parte de la Industria (excepto la 
manufacturera y la alimentación) y Agricultura, ganadería y pesca. 

Fuera del Sector Productivo, los Factores Productivos (Trabajo y Capital) y el Sector 
Privado (Hogares y Sociedades) son sectores importantes en el entramado económico aragonés. 
Se trata de sectores clave -caso del Factor Trabajo y de los Hogares-, o de sectores con alto poder 
de absorción, -como el Factor Capital y las Sociedades-. Por tanto, cualquier inyección de renta 
que entre en el sistema económico será absorbida en gran medida por estos sectores y, en el caso 
de los Hogares y el Factor Trabajo, también poseen una alta capacidad para difundir dichas 
inyecciones de renta en el sistema económico. 
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Fundación de Economía Aragonesa (Fundear) 

Ha sido creada por el Gobierno de Aragón, Ibercaja y Caja Inmaculada con el objeto de: 

•		 Elaborar estudios sobre economía aragonesa o sobre el territorio aragonés, por inicia
tiva propia o por encargo. 

•		 Organizar y supervisar equipos de investigación solventes científicamente, que reali 
cen trabajos sobre economía y de carácter territorial encargados a través de la Funda
ción. 

•		 Promover un debate informado sobre las alternativas a que se enfrenta la economía 
aragonesa y la política de organización del territorio. En especial organizará periódi
camente encuentros, seminarios o jornadas sobre temas relevantes. 

•		 Publicar o dar difusión por cualquier medio a los trabajos que realice, las conclusiones 
de los seminarios así como otros trabajos de interés para Aragón. 

•		 Formar economistas especializados en temas relativos a la economía y política territo
rial aragonesa. 

Patronato 
D. Amado Franco Lahoz, (Ibercaja), Presidente. 

D. Luis Miguel Carrasco, (CAI), Vicepresidente. 

D. José Ángel Biel Rivera, (Gobierno de Aragón), Vocal. 

D. Alberto Larraz Vileta, (Gobierno de Aragón), Vocal. 

Director: 
D. José María Serrano Sanz 
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Publicaciones de Fundear 

(Todas nuestras publicaciones están disponibles en www.fundear.es  ) 

D.T. 01/2003: Aproximación a los servicios a empresas en la  economía aragonesa.
E. Pardos (U. de Zaragoza) y A. Gómez Loscos (Fundear). Agotado 

D.T. 02/2003: Índice Fundear: un sistema de indicadores sintéticos de coyuntura 
para la economía aragonesa. 
M. D. Gadea Rivas (U. de Zaragoza), A. Montañés Bernal (U. de Zaragoza) y D. Pérez 
Ximénez de Embún (Fundear). Agotado 

D.T. 03/2003: Servicios a empresas y empleo en Aragón. 
M. C. Navarro Pérez (U. de  La Rioja), E. Pardos (U. de Zaragoza) y A. Gómez Loscos. (Fundear). 
Agotado 

D.T. 04/2003: Los servicios a empresas en la estructura productiva aragonesa. 
E. Pardos (U. de Zaragoza) y A. Gómez Loscos (Fundear). Agotado 

D.T. 05/2004: La localización de los servicios empresariales en Aragón.  
Determinantes y efectos. 
E. Pardos (U. de Zaragoza), F. Rubiera Morollón (U. de Oviedo) y A. Gómez Loscos (Fundear). 
Agotado 

D.T. 06/2004: Factores de localización y tendencia de población en los municipios 
aragoneses. 
L. Lanaspa (U. de Zaragoza), F. Pueyo (U. de Zaragoza) y F. Sanz (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 07/2004: Determinantes del crecimiento económico. La interrelación entre el 
capital humano y tecnológico en Aragón. 
B. Simón Fernández (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 08/2004: Determinantes de la siniestralidad laboral. 
I. García (U. de Zaragoza) y  V. M. Montuenga (U. de La Rioja). Agotado 

D.T. 09/2004: Evolución y perspectivas de la productividad en Aragón. 
M. Sanso Frago (U. de Zaragoza), P. García Castrillo (U. de Zaragoza) y F. Pueyo Baldello (U. de 
Zaragoza). Agotado 

D.T. 10/2004: Las razones del saldo de comercio exterior: competitividad versus 
ventaja comparativa. 
C. Fillat Castejón (U. de Zaragoza) y C. López Pueyo (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 11/2004: El consumo de drogas entre los jóvenes aragoneses: evidencia de un 
proceso secuencial en varias etapas. 
J. Alberto Molina (U. de Zaragoza), R. Duarte (U. de Zaragoza) y J. J. Escario (U. de Zaragoza). 
Agotado 

D.T. 12/2004: La industria aragonesa en el contexto europeo. Capacidad de reacción 
ante shocks externos. 
J. L. Gallizo Larraz (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado Fu
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D.T. 13/2004: Análisis económico financiero de las Cajas de Ahorros: su contribución 
al desarrollo económico de Aragón.
V. Condor López (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado

D.T. 14/2005: La demanda de servicios empresariales avanzados en la economía 
aragonesa.
E. Pardos (U. de Zaragoza), A. Gómez Loscos (Fundear) y G. Horna (Fundear). Agotado

D.T. 15/2005: Las Empresas de Inserción en Aragón: características, evolución y 
futuro.
C. Marcuello (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado

D.T. 16/2005: Rentabilidad social de las nuevas infraestructuras de abastecimiento 
de agua a Zaragoza.
L. Pérez y Pérez (CITA y U. de Zaragoza) y J. Barreiro Hurlé (IFAPA). Agotado

D.T. 17/2006: Análisis de las Estrategias de Protección del medioambiente de la 
empresa industrial aragonesa.
C. Garcés Ayerbe (U. de Zaragoza), P. Rivera Torre (U. de Zaragoza) y J. L. Murillo Luna (U. de 
Zaragoza). Agotado

D.T. 18/2006: Pensiones de la Seguridad Social y financiación privada de la 
dependencia de Aragón.
A. Sánchez Sánchez (U. de Zaragoza) y A. Lázaro Alquezar (U. de Zaragoza). Agotado

D.T. 19/2006: Efectos del gasto en defensa en la producción y el empleo de Aragón.
C. Pérez Fornies (U. de Zaragoza) y J. J. Sanaú Villarroya (U. de Zaragoza). Agotado

D.T. 20/2006: Determinantes de la confianza del consumidor aragonés hacia la 
compra a través de Internet. Un estudio confirmatorio del comportamiento de 
compra.
C. Flavián Blanco (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado

D.T. 21/2006: Determinantes de no-visita a Ferias profesionales. Aplicación al 
comercio minorista aragonés.
C. Berné Manero (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado

D.T. 22/2006: La demanda de bienes de consumo en Aragón.
J. A. Molina (U. de Zaragoza), R. Duarte (U. de Zaragoza) y A. I. Gil (U. de Zaragoza). Agotado

D.T. 23/2006: Relaciones dinámicas y predicción de precios en el complejo 
agroganadero en Aragón.
M. Ben-Kaabia (U. de Zaragoza), J. Mª Gil Roig (U. Politécnica de Cataluña) y J. Cabeza Laguna 
(U. de Zaragoza). Agotado

D.T. 24/2006: Incidencia territorial de los ingresos públicos de la Comunidad 
Autónoma de Aragón
R. Barberán Ortí (U. de Zaragoza) y M. L. Espuelas Jiménez (U. de Zaragoza). Agotado

D.T. 25/2006: El sector turístico en las comarcas aragonesas.
A. Gómez Loscos (Fundear) y G. Horna (Fundear). Agotado

D.T. 26/2006: El capital humano en las comarcas aragonesas.



A. Gómez Loscos (Fundear) y V. Azón Puértolas (Fundear). Agotado 

D.T. 27/2006: How many regional business cycles are there in Spain? A MS-VAR 
approach. 
M. D. Gadea (U. de Zaragoza), A. Gómez Loscos (Fundear) y A. Montañés (U. de Zaragoza). 
Agotado 

D.T. 28/2006: La empresa aragonesa ante la reforma contable. Un estudio empírico 
de sus implicaciones. 
V. Cóndor López (U. de Zaragoza y Otros. Agotado 

D.T. 29/2006: El Mercado de trabajo en Aragón: análisis y comparación con otras 
Comunidades Autónomas. 
I. García Mainar (U. de Zaragoza), A. Gil Sanz (U. de Zaragoza) y V. Manuel Montuenga Gómez 
(U. de Zaragoza). Agotado 

D.T.  30/2006: Análisis de las potenciales ventajas competitivas del comportamiento 
estratégico medioambiental de las empresas industriales en Aragón. 
C. Garcés Ayerbe (U. de Zaragoza), P. Rivera Torres (U. de Zaragoza) y J. L. Murillo Luna (U. de 
Zaragoza). Agotado 

D.T. 31/2006: ¿Sobreviven las franquicias en Aragón? 
M. V. Bordonaba Juste (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 32/2006: Ayudas públicas y microempresas en Aragón. 
C. Galve Górriz (U. de Zaragoza) y M. J. Alonso Nuez (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 33/2006: Proyecto de análisis de la cadena de suministro en las empresas de 
Aragón y la ventaja competitiva. 
M. J. Sáenz (U. de Zaragoza), C. García (Zaragoza Logistics Center), J. Royo (U. de Zaragoza) y 
P. Lambán (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 34/2006: Recursos humanos y turismo en Aragón: análisis del impacto 
socioeconómico de la EXPO-2008. 
R. Ortega (U. de Zaragoza), José Alberto Molina (U. de  Zaragoza) y A. Garrido (U. de Zaragoza). 
Agotado 

D.T. 35/2006: Estimación de los costes económicos de la invasión del mejillón cebra 
(Dreissena polymorpha) en la Cuenca del Ebro. 
L. Pérez y Pérez (CITA y U. de Zaragoza) y C. Chica Moreu (Consultor). Agotado 

D.T. 36/2007: Análisis del impacto económico del plan especial de depuración de 
aguas residuales de Aragón. 
L. Pérez y Pérez (CITA y U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 37/2007: Empresas gacela y empresas tortuga en Aragón. 
C. Galve Górriz (U. de Zaragoza) y A. Hernández Trasobares (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 38/2007: Los amigos en las conductas de riesgo de los adolescentes aragoneses. 
J. Julián Escario Gracia (U. de Zaragoza), R. Duarte Pac (U. de Zaragoza) y J. A. Molina Chueca 
(U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 39/2007: La promoción de la Expo 2008: Redes virtuales y sociedad del 
conocimiento.   C. Flavián Blanco (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 
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D.T. 40/2007: Las exportaciones de la PYME aragonesa. 
M. Ramirez Alesón (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 41/2007: Análisis estadístico del precio de la vivienda en Zaragoza. 
M. Salvador Figueras (U. de Zaragoza), P. Gargallo Valero (U. de Zaragoza) y M. A. Belmonte 
San Agustín (U. de Zaragoza). Agotado 

aragonesas. 
Ch. Marcuello (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

de rentas bajas? 

D.T. 42/2007: Transparencia y sostenibilidad en las empresas de inserción 

D.T. 43/2007: ¿Existe riesgo de exclusión financiera en los municipios aragoneses 

C. Bernad (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 44/2008: Nivel educativo y formación en el empleo de la población activa en 
Aragón. 
I. García Mainar (U. de Zaragoza) y V. M. Montuenga Gómez (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 45/2008: Tributación ambiental: el caso del agua en Aragón. 
M. C. Trueba (U. de Zaragoza), J. Vallés (U. de Zaragoza) y A. Zárate Marco (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 46/2008: La imagen corporativa de las entidades financieras en Aragón. 
E. Martínez Salinas (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 47/2008: Efectos de la inmigración sobre el empleo en Aragón. 
A. Lázaro Alquezar (U. de Zaragoza), A. Sánchez Sánchez (U. de Zaragoza) y B. Simón Fernández 
(U. de Zaragoza). 

D.T. 48/2008: Fomento del turismo en las comarcas aragonesa y TIC. 
M. V. Sanagustin Fons (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 49/2008: Envejecimiento de la población y dependencia: la distribución 
intrafamiliar de los cuidados a mayores. 
J. A. Molina (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 50/2008: El aeropuerto de Zaragoza. Una visión espacial, económica y
funcional. 
A. I. Escalona Orcao (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 51/2008: El mercado inmobiliario y las hipotecas en Aragón. 
L. A. Fabra Garcés (U. de Zaragoza) y Otros. Agotado 

D.T. 52/2009: Del atraso a la modernización: la evolución de la producción agraria 
en Aragón, 1936-1986. 
E. Clar (U. de Zaragoza) y V. Pinilla (U. de Zaragoza). Agotado 

D.T. 53/2010: Estimación de la Matriz de Contabilidad Social de Aragón 2005. 
L. Pérez y Pérez (CITA) y Á. Cámara Sánchez (U. Rey Juan Carlos) 

D.T. 54/2010: Las retribuciones salariales de los aragoneses. 
I. García (U. de Zaragoza) y V. M. Montuenga (U. de Zaragoza) 
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