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INTRODUCCION 

AL AUHENTAR EN HÓHERO Y COHPLEJIDAD LAS HERRAHIENTAS CONCEPTUALES 

DE LA ECONOMÍA, LOS ESTUDIOSOS DE LA HISHA SE PREOCUPAN POR LA 

EVOLUCIÓN DE CONCEPTOS INDIVIDUALES Y POR LOS M~TODOS DE APLICA-

CIÓN DE SU INSTRUHENTAL T~CNICO, POR LO QUE SON HOY EN DÍA CADA -

VEZ MÁS FRECUENTES LOS ESTUDIOS ESPECIALES DE LOS ASPECTOS OLVIDA 

DOS DEL PENSAHIENTO ANTERIOR, 

LA HAYOR PARTE DE LOS ECONOHISTAS PROFESIONALES DE HOY1 COINCIDE

EN QUE EL PROPÓSITO PRIMORDIAL DE LA ECONOMfA ES ANALfTICO-DES- -

CRIPTIVO, ESTO ES, DESCRIBIR LO QUE es. 

EN OTRAS PALABRAS, LO OUE INTERESA A LA HAYORÍA DE LOS ECONOHJS-

TAS ES ESTABLECER CON LA HAYOR CLARIDAD POSIBLE LOS PRINCIPIOS 

QUE RIGEN EL FUNCIONAHIEHTO OEL SISTE~A ECONÓ~ICO ACTUAL, AUNOUE

ALGUNOS DE ELLOS PUEDAN PERSEGUIR OTROS INTERESES O IMAGINAR EJE~ 

PLOS HIPOTlTJCOS CON FINES EXPLICATIVOS, 

SE DICE ALGUNAS VECES QUE LA ECONOM(A PUEDE HACER LLEGAR A SER 

TAN EXACTA Y TAN UNIVERSALMENTE VÁLIDA COHO LAS CIENCIAS FÍSICAS, 

LO QUE IHPLICARÍA LA NEGACIÓN DE SU NATURALEZA, ESENCIALMENTE SO

CIAL E HISTÓRICA, StN EMBARGO, ESTAS OPINIONES SE FORMULAN dNICA 

MENTE CON OCASIÓN DEL ESTUDIO DE LA METODOLOG(A Y NO PARECEN AFE~ 

TAR EL ALCANCE DE LA MAYOR PARTE DE OBRA OE AQUELLOS INDIVIDUOS -

CON ESTA FORMA DE PENSAR, YA QUE SU INTER~S PRINCIPAL CONTINUARÁ

SIENDO EL FUNCIONAMIENTO DE LA ECONOM(A CONTEMPORÁNEA, 

DEBE DECIRSE, DESDE LUEGO, QUE LA GENERALIDAD DE LAS PERSONAS 

RARA VEZ CONOCE ESTE PROPÓSITO POSITIVO Y ANÁLITICO QUE EL PROFE

SJONISTA ECONÓMICO CONSIDERA COMO EL MÁS IMPORTANTE O AÜN COMO EL 

ÚNICO Y LEGITIMO, 

LA GENTE SABE UUE PUEDE PEDIR JUSTIFICADAMENTE AL ECONOMISTA QUE

EXPL!OUE EL FUNCIOHAMIENTO DEL SISTEMA, QUE SI BIEN NO SIEMPRE ES 

GRAHDE SU FE EN LA EXPLICACIÓN QUE SE LE DA, GENERALMENTE TAMBt~N 

QUIERE SABER QU~ HAY QUE HACER, No SIEMPRE LOS ECONOMISTAS PUE--



DEH ELUDIR ESTA PREGUHTA, Y CUAHDO LE DAN RESPUESTA, PONEU DE HA

HIFlESTO MÁS DIFERENCIAS DE OPIHIÓN TRASCENDENTALES OUE LAS OUE -

PUEDEN SURGIR DEL ANÁLISIS EN EL CUAL TODOS ALEGAN FUNDAR SU PAR~ 

CER. Es TA DI SCREPAHC 1 A SOBRE EC D 1AGHÓST1 ca DE Ull PROBCEMA ECOllQ 

MICO REAL Y SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE UU REMEDIO, LLEVA DE VEZ EN

CUAUDO A LOS ECONOHISTAS, HÁS QUE AL DESEO DE PRECISIÓN CIENT[FI

CA, A EXAHIUAR LOS LfHITES DE SU DISCIPLINA, Y AS( VOLVEMOS A 

LAS DIFERENCIAS DE DEFINICIONES. 

AUNQUE ESTE CAMINO HA SIDO RECORRIDO CON FRECUENCIA EN LOS 6LTI-

HOS A~os, LOS PRINCIPALES AVANCES DEL PENSAMIENTO ECONÓMICO SE 

HAN REALIZADO SIN UH EXAMEN METODOLÓGICO CONSTANTE, 

TAC ES EC CASO DEC TEMA QUE SE lllTEHTARÁ ABARCAR EN EC PRESENTE -

TRABAJO DE TESIS, EN EL OUE SI BIE!' ES CiC:RTO, LA TEORÍA DE LA O.f. 

HAHDA OUE SE INTENTARÁ ESTUDIAR A CONTINUACIÓN, NO ES OTRA COSA -

OUE LA TEORÍA COP4VENCIOHAL DE LA UTILIDAOI, LO CIERTO ES TAHBl~N -

QUE HO EXISTE EC MAYOR IHTER~S EH AFIRMAR QUE ESTE AllÁCISIS SEA -

EL MEJOR O EL HÁS IHDICADO PARA ESTUDIAR LA TEORÍA DE LA DEMANDA; 

LO HÁS SEGURO ES OUE EN SU OPORTUNIDAD, SURJAN OTROS TRABAJOS OUE 

PUEDAN OFRECER HUCHO HÁS, YA QUE AÜN Y CUANDO ESTE TRABAJO PUEDA

APORTAR ALGUNOS ELEMENTOS DE VALOR, ES SEGURO QUE TODAVÍA EXISTA

ALGO HÁS QUE DECIR AL RESPECTO, 

ALGO QUE DEBE PONERSE DE HANIFJESTO ES QUE DICHO TRABAJO NO INTEH 

TA DE NINGUNA FORMA PLANTEAR LAS BASES DEL NUEVO DESCUBRIMIENTO -

DE LA TEOR{A DE LA DEMANDA, 111 DAR A CONOCER EL ENFOQUE MÁS INOl

CADO PARA SU t:::T?.!DtOJ SINO TAN SOLO, REPLANTEAR EL PROBLEHA PARA

DESHENTIR SU APARENTE ESTANCAMIEHTO A TRAV~S DE LA RECAPITULACIÓ~ 

DEL HISHO, CON HIRAS A SEMBRAR EH LOS POSIBLES LECTORES LA INQUI~ 

TUD POR EL TEMA AMéH DE QUE EN UH FUTURO ESPEREMOS QUE PRÓXIMO, -

SURJAN PLANTEAMIENTOS D1STIHTOS QUE EHRIOUEZCAN MÁS EL TEMA. 

EN EL PRIMER CAPÍTULO ne ESTE TRABAJO DE TESIS, SE REPLANTEAN HU

CHAS IDEAS DE DISTlllTOS AUTORES, Slll GUARDAR PARA UADA ORDEN ALGJ.!. 

NO, PUESTO QUE LO OUE SE INTEUTA REMARCAR Etl TODO ELLO ES LO RELS, 

11 E"t•ndida coma aqu81l• Que g11n11r11lm11"te ,11 i~p11rte • lci• ••tudl•nt11• dC!'I 6r1u1 11cen6rnlc• de I• 

U.N.A.M. 



VANTE DE LOS DISTINTOS PLANTEAMIENTOS, LOS CUALES FUERON POCO A -

POCO DANDO FORMA A LA TEORfA DE LA DEMANDA, EL SEGUNDO CAP{TULO

VIENE A SER LA CONCRETJZACIÓN DE TODO EL ANTERIOR ROMPECABEZAS 

DEL PRIMER CAPfTULO, MOSTRANDO AS{ LO QUE PARA TODOS LOS ESTUDIO

SOS DEL AREA ECONÓMICO-SOCIAL, ES DE ALGUNA MANERA LA TEOR{A DE -

LA DEMANDA, CON LA CUAL NOS ENCONTRAMOS HAS FAMILIARIZADOS, AUN-

QUE NO LA HÁS DEPURADA, 

POR SU PARTE, EL TERCER CAP{TULO CONTIENE DE ALGUNA FORMA LO HÁS

NOVEDOSO DEL TRABAJO, CONSIDERANDO QUE EL TRABAJO DE HJCKS, NO ES 

TAN ACCESIBLE PARA NOSOTROS COHO LOS ENFOQUES TRADICIONALES DE LA 

TEORfA DE LA DEMANDA, CON LO QUE PODREMOS OBSERVAR EL PROGRESO DE 

SU ELABORACIÓN, TOMANDO EN CUENTA LO NOVEDOSO Y ORIGINAL QUE PUE

DAN RESULTAR PARA TODOS NOSOTROS SUS ELEMENTOS DE ANÁLISIS, TEN-

DIENTES AL SEhALAMIENlO DE NUEVOS CAMINOS HACIA LA DETERHINACIÓN

DE LA CURVA DE DEMANDA, 

POR ÚLTIMO. EL CUARTO CAPfTULO NO ES HÁS QUE UN CÚMULO DE SUGEREft 

CIAS SOBRE LOS FUNDAMENTOS BÁSICOS EN LO CONCERNIENTE AL TEMA EN

CUEST IÓN, SIEMPRE Y CUANDO SE TENGA SIEMPRE PRESENTE Y NO SE DES

CONOZCA TODO EL DESARROLLO ANTERIOR A lL, YA QUE A PESAR DE QUE -

POR AHORA CASI TODAS LAS POSICIONES OUE PARECEN PERTENECER A LA -

TEORfA. SON BIEN CONOCIDAS DE LOS ECOHOHISTAS MATEMÁTICOS, HO TA,!! 

TO DE LOS ECONOMISTAS NO MATEMÁTICOS, CREO QUE AHORA SE DEBERfA

LLEGAR AL PUNTO EN QUE TODA LA TEOR{A PUEDA EXPONERSE EN T~RMINOS 

RELATIVAMENTE SIMPLES; T~RHfNOS EN LOS CUALES LA SIGNJFJCACJÓN 

ECONÓMICA DE LO CUE SE ESTÁ HACIENDO, PUEDE HACERSE MÁS MANIFIES

TA CON TODA PRONTITUD. Los FUNDAMENTOS DE LA TEORfA, COMO ESTÁN

LAS COSAS, SON HASTA CIERTO PUNTO MATERIA DE CONTROVERSIA; UNA EX 

PLJCACIÓN MÁS COMPLETA QUE AHORA ES POSIBLE HACER, INTENTARÁ ACLA 

RAR ALGUNAS DE ESAS CONTROVERSIAS, LA APRECIACIÓN MÁS AMPLIA DE

LO QUE PUEDE ALCArlZARSE EN ALGUNAS DIRECCIONES, NOS AYUDARÁ A C0.!1 

PRENDER LAS LIMITACIONES DEL ANÁLISIS GENERAL, ASÍ COMO TAMBl~N -

SU VALIDEZ, 



CAPITULO 1 
LA ESCISIOI DE LA TEOR!A DE LA DE~ANDA 

EN ESTE PRIMER CAPÍTULO, EL PROPÓSITO SERÁ ESTUDIAR AQUELLOS Es-

CRITORES E IDEAS DEL PERIODO DE TRANSICIÓN, COHPRENDIDO ENTRE LOS 

PRIMEROS CLÁSICOS Y EL NACIMIENTO DE LA MICROECONOMÍA CONTEMPORÁ

NEA EK EL ÚLTIMO CUARTO DEL SIGLO XIX. 

SE COKSIDERARÁ DE IMPORTANCIA A LAS TENDENCIAS COMO A LAS APORTA

CIONES INDIVIDUALES DE AUTORES QUE A NUESTRO JUICIO FOR"AN LAS BA 
SES DE LO QUE HÁS ADELANTE SE CONSOLIDA COMO ENFOQUES O TEORÍAS -

DE LA OE"ANDA, DE SUERTE QUE SE TRATARÁ CON BREVEDAD A ALGUNOS 

AUTORES Y A OTROS SE LES OHITIRÁ DEL TODO, 

Es IMPORTANTE SEÑALAR QUE EN EL DESARROLLO DEL SIGUIENTE CAPÍTULO 

SE ADOPTARON LAS IDEAS Y APORTACIONES DEL AUTOR [RIC ROLL, EN su

LIBRO HISTORIA DE LAS DOCTRINAS [CONÓMICAS, DEBIDO A QUE PUDIMOS

ENCONTRAR EN SU DESARROLLO, PRECISAMENTE LO QUE PARA NUESTROS FI

NES ERA JMPORTANTE> ES DECIR> DAR A CONOCER A MUCHOS DE LOS AUTO

RES IGNORADOS PARA LA HAYORIA DE NOSOTROS, QUE APORTARON A LA TE~ 

RIA ECONÓ"ICA O MICROECONOMÍA, ELEMENTOS TAN VALIOSOS EN LA ELAB~ 

RACIÓN DE LA TEORÍA DE LA DEMANDA, QUE SI BIEN ES CIERTO, NO SE -

CIRCUNSCRIBEN ESPECÍFICAMENTE EN ESE TEMA, LA TAREA HA SIDO AQUÍ, 

ORIENTARLOS HACIA ESE FIN, DE ACUERDO A NUESTRO HUY PARTICULAR 

PUNTO DE VISTA, 

1.1 GtNESIS DE LA TEORÍA DE LA DE"ANDA 

Los COMIENZOS DE ESTE PROCESO QUE DE NINGÚN MODO DEBE CONSIDERAR

SE COMO CONT(NUO, SE MANIFIESTAN CON enon~E CLARIDAD EN EL QUE A

NUESTRO JUICIO MEJOR INT~RPRETE DE SMITH, JEAN BAPTISTE SAY -

(1767-18321. su TRAITE D'EcONOHIE PoLITIQUE, PRETENDE SER MAS QUE 

UNA SIMPLE EXPOSICIÓN SISTEMÁTICA DE LAS PRINCIPALES IDEAS DE 

SHITH, LA APORTACIÓN PERSONAL DE SAY -APARTE DE SU TEORÍA DE MER 

CAoa-, CONSISTE EN LA lMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA UTlLJDAD COMO

DETER~INANTE DEL VALOR. 



LA TEORÍA UTILITARISTA DE 5AY, TUVO UNA TRADICIÓN EN LA CUAL SE -

BASÓ. DURANTE EL SIGLO XVIII, ALGUNOS ECONOMISTAS ITALIANOS HA-

BfAN CONCEDIDO GRAN IMPORTANCIA A LA UTILIDAD, Y EN 1776 EL ABATE 

(ONDILLAC, PUBLICA UN LIBRO TITULADO LE (OMMERCE ET LE ExDUVERNE

MENT (ONSlDERlS RELATJVEMENT L'UN A' L'AUTRE, QUE CONTIENE UNA DE 

LAS PRIMERAS EXPOSICIONES DE LA TEORfA DE LA UTILIDAD, PARA (oN

DILLAC, LA FUENTE DEL VALOR -DICE-, ES LA UTILIDAD, PERO NO EN EL 

SENTIDO CORRIENTE DE LA PALABRA. 

EN (DNDILLAC, LA UTILIDAD COMO CONCEPTO ECONÓMICO NO ES YA UNA 

CUALIDAD FÍSICA DE LOS BIENES, SINO LA IMPORTANCIA OUE EL INDIVI

DUO DA A UN BIEN COMO CAPAZ DE SATISFACER UNA NECESIDAD. LA UTI

LIDAD POR CONSIGUIENTE, ES UNA RELACIÓN Y SUBE Y BAJA AL AUMENTAR 

O DISMINUIR LA NECESIDAD, (ONDILLAC PERCIBIÓ LA IMPORTANCIA DE -

EXPLICAR EL EFECTO DE LA CANTIDAD VARIABLE SOBRE EL VALOR DE LOS

BIEHES, Y TRATÓ DE RELACIONAR LA UTILIDAD Y LA CANTIDAD SIN COHS~ 

GUIRLO, AFIRMABA QUE EL VALOR SUBE Y BAJA A CONSECUENCIA DE LA -

ESCASEZ Y DE LA ABUNDANCIA, ESTO SÓLO OCURRE SI LA UTILIDAD ESTÁ

TAMBl~N PRESENTE, 

ARADÍA, QUE UNA NECESIDAD SENTIDA CON MÁS FUERZA, DARfA A LOS BI~ 

HES MAYOR VALOR QUE UNA NECESIDAD SENTIDA CON MENOR INTENSIDAD, Y 

OUE POR LO TANTO, EL VALOR AUMENTABA CON LA ESCASEZ Y DISMINUfA -

CON LA ABUNDANCIA, 

No OBSTANTE sus OSCURIDADES, CoNDILLAC PUEDE SER CONSIDERADO CD"º 

UNO DE LOS PRECURSORES MÁS DEFINIDOS DE LA ESCUELA SUBJETIVA CON

TE~PCRANrA. 

Su INFLUENCIA SE DEJÓ SENTIR INDIRECTAMENTE A TRAV~S DE 5AY, CON

SU APLICACIÓN RADICAL DEL PRINCIPIO DE LA UTILIDAD, 

los DETALLES DEL ANÁLISIS DE 5AY ACERCA DEL VALOR y EL PRECIO SON 

DE GRAN IMPORTANCIA. PARTIÓ DEL PRINCIPIO DE (ONDILLAC, DE QUE -

EL VALOR DEPENDE DE LA ESCASEZ Y LA UTILIDAD, EL VALOR DE CAMBIO 

ERA UNA EXPRESIÓN CUANTITATIVA DE ESTIMACIONES SUBJETIVAS DE LA -

UTILIDAD, EL COSTO DE PRODUCCIÓN INFLUYE EH EL PRECIO, SÓLO A 

2 



TRAV~S DE CAMBIOS EN LA OFERTA. CONSTITUYE UN LÍ~ITE POR ENCIMA

DEL CUAL EL DETERMINANTE ES LA UTILIDAD. Asf SENTÓ SAY LAS BASES 

DE LA RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE COSTO, PRECIO Y PREFERENCIA DEL 

CONSU"IDOR, QUE ENCONTRAMOS COMO RASGO CARACTERÍSTICO DE TODAS 

LAS VARIANTES DE LA TEOR(A CONTEMPORÁNEA. 

SAY RECHAZA LA DISTINCIÓN ESTABLECIDA POR SHITH ENTRE TRABAJO PRQ 

DUCTIVO Y TRABAJO IHPRODUCTlVOJ PERO LA HIZO TENIENDO EN CUENTA -

CRITERIOS MATERIALES E IGNORANDO LA DISTINCIÓN POR LOS FJSIÓCRA-

TAS, EttTRE TRABAJO PRODUCTOR DE UN EXCEDENTE Y TRABAJO QUE NO Lo

PRODUC f A, EsTO LE FACILITÓ DEMOSTRAR QUE, PUESTO OUE EL VALOR 

DEPENDE DE LA UTILIDAD, LA PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO DEBE SER JUZ 

GADA CON EL CRITERIO DE LA UTILIDAD, 

DE ESTA SUERTE FUE POSIBLE CONSIDERAR COHO PRODUCTIVAS TODAS LAS

ACTIVIOADES QUE CREAN UTILIDADES EVIDENCIADAS, POR SU CAPACIDAD -

PARA TENER UN PRECIO EN EL MERCADO, 

Los CONCEPTOS, SERVICIOS PRODUCTIVOS y EMPRESARIO, SON LAS CARAC

TERfSTICAS CENTRALES DE SU TEOR(A, [L TRABAJO, LOS RECURSOS NAT& 

RALES Y EL CAPITAL, TIENEN VALOR PORQUE PROPORCIONAN SERVICIOS 

PRODUCTIVOS, ESTO es, MEDIOS PARA CREAR UTILIDADES. SAY FUE DE -

LOS PRIMEROS ECONOMISTAS EN FORMULAR EL PRINCIPIO DEL VALOR DE 

sus PRODUCTOS. Tonos LOS FACTORES POSEEN LAS DOS CUALIDADES NEC~ 

SARIAS PARA LA CREACION DEL VALOR; ESCASEZ Y UTILIDAD INDIRECTA,

LOS EMPRESARIOS SUMINISTRAN EL VÍNCULO ENTRE LOS PRODUCTORES Y 

LOS MERCADOS DE FACTORES, SON LOS INTERMEDIARIOS OUE DEMANDAN 

LOS SERVICIOS PRODUCTIVOS REQUERIDOS POR TODO PRODUCTO EN RELA- -

ClÓN CON LA DEMANDA DEL PRODUCTO, Los FACTORES DE LA PRODUCCIÓN, 

IMPULSADOS POR MÓVILES DIVERSOS, OFRECEN SUS SERVICIOS PRODUCTl-

VOS; ~t EST~BLECE UN MERCADO V APARECE UN PRECIO QUE FLUCTaA CON

LA OFERTA Y LA DEMANDA, AUNQUE NO LO DIJO CON CLARIDAD, 5AY PARL 

CE HABER TENIDO PRESENTE LA ESPECIE DE RELACIÓN FUNCIONAL ENTRE -

COSTO, PRECIO, SALARIOS, RENTA, INTERÉS Y GANANCIA, QUE OESARRO-

LLARfA MÁS TARDE LA ESCUELA DEL EQUILIBRIO, POR TODO ELLO, SAY -

PUEDE SER CONSIDERADO TAMBIÉN COMO UNO DE LOS PRINCIPALES FUNDADQ 



RES DEL EQUILIBRIO, QUE ES LA ESENCIA DE LA TEORfA ECONÓMICA AC-

TUAL, 

ENTRE LOS PENSADORES FRANCESES QUE SIGUIERON LA TRADICIÓN DE SAY, 

CON SEGURIDAD AGUSTfN CouRNOT (1801-1877) ES EL MÁS IMPORTANTE. -

No FUE DESCENDIENTE DIRECTO DE SAY NI SOBRESALIÓ COMO FUNDADOR I~ 

PORTANTE PARA LA ECONOM(A MODERNA, (OURNOT NO HIZO INVESTIGACIÓN 

ALGUNA SOBRE LAS CAUSAS DEL VALOR, EN SU RECHERCHES SUR LES PRI~ 

CIPES ~ATEUMATIQUES DE LA THtORIE DES RICHESES (1838) CONCENTRA -

SU ATENCIÓN SOBRE EL VALOR DE CAMBIO, AL QUE CONSIDERÓ COMO FUNDA 

MENTO ÜNICO DE LA RIQUEZA EN EL SENTIDO ECONÓMICO DE LA PALABRA,

REHUYÓ LA DISCUSIÓN ENTRE EL VALOR DE CAMBIO V LA UTILIDAD -POR-

QUE PENSABA QUE NO HAB(A PARA tsTA UNA UNIDAD FIJA DE HEDIDA, - -

SIENDO (OURNOT HATEHÁTICO, VIO QUE LAS RELACIONES EN EL MERCADO -

POD(AN CONSIDERARSE COHO RELACIONES PURAMENTE FORMALES, QUE CIER

TAS CATEGORÍAS COHO LA DEHANOA, EL PRECIO, LA OFERTA, POD(AN CON

SIDERARSE FUNCIONES, LAS UNAS DE LAS OBRAS; QUE, POR LO TANTO, 

ERA POSIBLE EXPRESAR LAS RELACIONES DEL MERCADO EN UNA SERIE DE -

ECUACIONES FUNCIONALES V QUE LAS LEVES ECONÓMICAS PODRfAN FORMU-

LARSE EN LENGUAJE MATEMÁTICO, 

Los ECONOMISTAS ANTERIORES EVITARON EL uso DE LAS MATEMÁTICAS. 

IMAGINABAN QUE EL USO DE S(MBOLOS V FÓRMULAS, LLEVABAN ÜNICAMENTE 

A CÁLCULOS NUH~RJCOS, LO CUAL NO ERA ADECUADO, LLEGANDO A LA CON

CLUSIÓN DE CONSIDERAR EL APARATO MATEMÁTICO COHO OCIOSO, AUNQUE

LOS S(MBOLOS MATEMÁTICOS PUEDAN USARSE PARA EXPRESAR LAS RELACIO

NES ENTRE MAGNITUDES SIN ASIGNARLES VALORES NUHtRICOS, 

HASTA AQU( LA DIFERENCIA DE MtTODOS PARECE GRANDE, VISTA SUPERFI

CIALMENTE, (OURNOT SE INTERESABA POR UNA TEOR(A FUNCIONAL DEL 

P~ECJO; SAY, POR UUA TEORÍA GEUfTJCA-CAU~AL DEL VALOR, 

(OURNOT NO INVESTIGÓ LOS FACTORES SUBYACENTES EN LA CONDUCTA DE -

LOS INDIVIDUOS EN EL MERCADO, TAL COHO SE HANIFIESTA EN OFERTAS Y 

DEMANDAS, Sus PUNTOS DE PARTIDA NO SON LO QUE tL LLAMABA CAUSAS

HORALES (UTILlDAD, COSTUHBRES, ere.), SINO SÓLO LA CONDUCTA A QUE 



~STAS DABAN ORIGEN, TUVO UNA IDEA BASTANTE CLARA DE LOS PRECIOS

LIHITADOS, EN LAS HENTES HJSMAS DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN EN

El CAMBIO Y OUE ERAN LAS EXPRESIONES CUANTITATIVAS DE LAS CAUSAS

MORALES Y LOS DETERMINANTES PRÓXIMOS DE LA CONDUCTA EN EL MERCADO, 

EN OTRAS PALABRAS, COURNOT SENTÓ LAS BASES DE LAS ESCUELAS ECONÓ

Ml CAS CONDUCTISTAS, QUE HAN OPERADO CON LOS CONCEPTOS DE PRECIOS

DE RESERVA DE WALRAS, DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA DE PARETO Y -

EN LA ACTUALIDAD, CON EL DE LA TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN, 

SAY, POR OTRA PARTE, DA UN PASO ATRÁS EN SU ANÁLISIS, EN REALJ-

OAD, CONCENTRA SU ATENCIÓN EN LA FUERZA QUE, EN ÚLTIMA JNSTANCJA

DETERHJNA LA CONDUCTA DE LOS COMPRADORES Y VENDEDORES, ESTA FUE~ 

ZA EN SU OPINIÓN, ES LA UTILIDAD, No EXAMINA EN DETALLE EL PRO-

BLEHA DE LA FORMACIÓN DEL PRECIO A QUE DA LUGAR DICHA CONDUCTA, -

ESTA DIFERENCIA ENTRE SAV V COURNOT, SE REPITE EN LA ACTUALIDAD -

ENTRE LA ESCUELA D( LA UiJLIDAD Y LAS ESCUELAS MATEMÁTICAS QUE 

DESCONOCEN EL CONCEPTO DE VALOR, 

MÁS QUE FUNDAMENTAL LA DIFERENCIA, ES LA SEMEJANZA ENTRE ESTAS 

DOS CORRIENTES POSCLÁSICAS, YA QUE EL DESENVOLVIMIENTO DE LA ES

CUELA MATEMÁTICA EN FRANCIA SE DEBIÓ, EN GRAN PARTE, A LA EXJSTE!i 

TE TRADICIÓN DE LA TEORf A DEL VALOR-UTILIDAD, ESTO ES, DESDE LU~ 

GO, CIERTO EN EL SIGUIENTE SENTIDO: LA RUPTURA DE LA INVESTIGA-

CIÓN CLÁSICA DE LAS CAUSAS QUE CREAN EL VALOR, LLEVÓ A ACENTUAR -

LA IMPORTANCIA DE LA CONDUCTA DE LOS INDIVIDUOS EN RfolMEll DE C0.!1 

PETENCIA, O SEA, EN R!GJHEN DE EXCLUSIVO NEXO DE DINERO, AMBAS -

ESCUELAS, LLÁMENSE ESCUELA DE LA UTILIDAD O ESCUELA MATEMÁTICA, -

ACENTÚAN DICHA IMPORTANCIA, LAS DOS TIENDEN A SER POSITIVAS Y 

FORMALISTAS, LAS DOS EVITAN TODA REFERENCIA EXPLÍCITA A UN O~DEH

SOCIAL DETERMINADO; AMBAS SOSTIENEN, PRIMERO IMPLÍCITAMENTE, DES

PU~S EXPLÍCITAMENTE, OUE LA VALIDEZ DE SUS CONCLUSIONES NO ES LI

MITADA POR LA EXJSTEUCIA O LA INEXISTENCIA DE LO OUE RICHARD -

JONES LLAMABA UNA ESTRUCTURA Ecor~ÓMICA DETERMJUADA. ESTAS CARAc,

TERfSTICAS DE LA TEORÍA POSCLASICA HAii SEGUIDO EXISTIENDO EN LA -

ACTUALIDAD, 



ALEMANIA EXPERIMENTÓ UNA EVOLUCIÓN SEMEJANTE, SIN EMBARGO, NING.l! 

NO DE LOS PENSADORES QUE LA PRODUJERON, TUVO LA TALLA DE SAY, NI

DE (OURNOT, MUCHOS DE ELLOS INTENTARON DESARROLLAR LAS DOCTRINAS 

DE SMITH EN. LA DIRECCIÓN DE UNA TEORÍA SUBJETIVA DE LA UTILIDAD.

EL PRIMERO SODEN, LLEGÓ A DESCONOCER POR COMPLETO EL V.ALOR DE CA-'! 

BIO Y TRATAR EXCLUSIVAMENTE DE LA UTILIDAD, EN SU DIE ffATIONAL6-

KONOMIE (1804), DISTINGUIÓ EL VALOR DE CAMBIO -NO ES VALOR NINGU

NO, SEGÚN SoDEN. EL VALOR ES VALOR POSITIVO, ES DECIR, LA PROPI.[ 

DAD QUE TIENEN LAS MERCANCÍAS DE SATISFACER NECESIDADES HUMANAS.

SIRVE DE BASE AL VALOR COMPARATIVO; PERO ~STE TAMBl~N SE FUNDA EN 

OTRAS CONSIDERACIONES 1 TALES COMO LA ESCASEZ, POR LO QUE NO DEBE

SER CONSIDERADO COMO VALOR, 

0ESPU~S VINO loTZ POR UN CAMINO PARECIDO, EN SU REVISION DER 

GRUNDBEGRIFFE DER NATIONALWIRTSCHAFTSLEHRE Cl8ll) y EN su HAND- -

BUCH DER STAATSWITSCHFTSLEHERE (1820), ACEPTA LA DEFINICIÓN DEL -

VALOR POSITIVO DADA POR SoDEN, PERO HACE QUE EL VALOR COMPARATIVO 

NAZCA DE LA COMPARACIÓN DE DOS VALORES POSITIVOS, EL VALOR DE 

CAl1BI01 O EL VALOR COMPARATIVO, DEPENDEN DE DOS FACTORES: UNO 11! 
TERNO, LA PROPIEDAD DE LA MERCANCÍA PARA SATISFACER UNA NECESIDAD 

DE OTRA PERSONA QUE SU PROPIETARIO; Y OTRO EXTERNO, SU ESCASEZ. -

SI LA MERCANCfA POSEE UTILIDAD PARA MÁS DE UNA PERSONA Y SI SU A~ 

QUJSJCIÓN IMPLICA ALGÚN SACRIFICIO, ENTONCES, Y SÓLO ENTONCES, 

TENDRÁ LA MERCANC(A VALOR DE CAMBIO, lOTZ FUE AÚN MÁS LEJOS AL -

DISTINGUIR EL VALOR POSITIVO Y EL PRECIO. ADVIRTIÓ QUE SE RELA-

CIONAN ENTRE sf EN EL SENTIDO DE QUE UNA MERCANCfA QUE NO TUVIESE 

VALOR, NO TENDRfA PRECIO, Y QUE LA HERCANCfA TIENE HUCHO VALOR, -

POR LO GENERAL, TIENE PRECIO ELEVADO, PERO AH( TERMINA LA RELA-

CIÓN, EL VALOP ES LA CXPRESIÓN DE NECESIDADES HUMANAS INTANGI- -

BLES; EL PRECIO, EL DE LOS OBSTÁCULOS CONCRETOS QUE HAY QUE VEN-

CER PARA CREAR LAS MERCANCfAS, 

OTRO PENSADOR ALEMÁN DE ESE PERfODO QUE MERECE SER MENCIONADO - -

AQU( ES JOHANN HEINRICH VON fHÜNEN, NO DIJO NADA ACERCA DEL VALOR 

NI DE LAS CAUSAS DEL PRECIO, Su PUESTO, EMPERO, ESTÁ ENTRE LOS -

PRIMEROS TEÓRICOS DE LA UTILIDAD, POR DOS RAZONES, EN PRIMER LU-



GAR, EN GENERAL DA POR SENTADA LA EXISTENCIA DE CIERTO PRECIO DE

HERCADO, Y DESPU~S SE ESFUERZA EN DESPRENDER UNA SERIE DE CONCLU

SIONES RELACIONADAS PARTICULARMENTE CON LA DISTRIBUCIÓN SOBRE LA

BASE DEL PRECIO SUPUESTO, ESTE PROCEDIMIENTO NO INDICA POR SI 

MISMO QUE JHÜNEN SUSTENTASE UNA TEORÍA SUBJETIVA DEL VALOR Y DEL

PRECIOJ PERO ES PERFECTAMENTE COMPATIBLE CON LAS TEORÍAS DE LA 

UTILIDAD QUE ESTABAN MUY GENERALIZADAS EN ALEMANIA POR AQUEL TIE8 

PO, JHÜNEN DICE REPETIDAMENTE QUE CONSIDERABA A ADAM SMITH MAES

TRO SUYO EN MATERIA DE ECONOMÍA, Y DEBE RECORDARSE QUE LAS DOCTRi 

NAS DE SHITH ERAN EXPUESTAS ENTONCES EN ALEMANIA POR PARTIDARIOS

DE LA ESCUELA DE LA UTILIDAD, EN AUSENCIA DE TODA DECLARACIÓN EX 

PLÍCITA HECHA POR JHÜNEN EN PERSONA, NO ES LÓGICO SUPONER QUE - -

NADA TENÍA QUE OPONER A LA TENDENCIA DOMINANTE EN LA TEORÍA DEL -

VALOR, 

PERO LO QUE ES AÚN MAS IMPORTANTE ES QUE LAS APORTACIONES DE THU

NEN A LAS TEORÍAS DE LA PRODUCCIÓN Y LA DISTRIBUCIÓN, SIGUEN -

ORIENTACIÓN MUY PARECIDA A LA DE LOS TEÓRICOS DE LA UTILIDAD DE -

'OTROS PAISES, EN ESPECIAL CON LOS INGLESES, EL USO DEL ANALISIS

HARGJNALISTA Y LA ACEPTACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD DEL CAPITAL HA-

CEN DE SU OBRA UN IMPORTANTE ELEMENTO CONTRIBUTIVO A LA FORMACIÓN 

DE LA ECONOMfA CONTEMPORANEA, LAS IDEAS DE THÜNEN PUEDEN RESUMIR 

SE COMO SIGUE: 

ANTES QUE NADA THÜNEN SE PROPONE DESCUBRIR LOS EFECTOS SOBRE LA -

AGRICULTURA Y LA RENTA DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, DE

LA SITUACIÓN DE LA TIERRA EN RELACIÓN CON EL MERCADO Y DEL LADO -

DE LOS IMPUESTOS, (O~ TAL PROPÓSITO, SUPONE PRIMERO UN ESTADO 

AISLADO QUE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: UNA POBLACIÓN

IMPORTANTE ESTA SITUADA EN MEDIO DE UNA F~RTIL LLANURA EN LA QUE

NO HAY CANALES NI RÍOS DE NAVEGACIÓNJ A UNA DISTANCIA CONSIDERA-

BLE, LA LLANURA TERMINA EN UNA ZONA BALDÍA; LA POBLACIÓN CONSUHE

LOS PRODUCTOS DE LA LLANURA, A LA QUE PROVEE DE ARTÍCULOS HANUFA~ 

TURADOS, EN TALES CIRCUNSTANCIAS lCÓMO DEBE ORGANIZARSE LA AGRI

CULTURA DE LA LLANURA? 



LA RESPUESTA AUNQUE OBVIA, FUE EXPUESTA HINUCIOSAHENTE POR THUNEN, 

QUE SE LE CONSIDERA CON RAZÓN, COMO UN PRECURSOR DE LA TEORfA ca~ 

TEMPORÁNEA DE LA LOCALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA, SEÑALÓ QUE CIER-

TOS PRODUTOS (COMO LA LECHE .. LAS FRESAS, LAS VERDURAS,, ETC.), DJ

FICILES DE TRANSPORTAR O QUE SÓLO PUEDEN VENDERSE FRESCAS Y EN PL 

QUERAS CANTIDADES, DEBIAN PRODUCIRSE EN LAS PROXIMIDADES DE LA P~ 

BLACIÓN, DESPU~S VENDRIAN OTRAS FORMAS DE CULTIVO DISPUESTAS EN

CIRCULOS CONC~NTRICOS EN TORNO DE LA POBLACIÓN, DE ACUERDO CON EL 

PRECIO DE SUS PRODUCTOS Y EL COSTO DE TRANSPORTE, ANTICIPÁNDOSE

AL MODERNO PRINCIPIO DE COSTO DE SUSTITUCIÓN, ADVERTIA QUE EL PRL 

CIO DE LA LECHE HABIA DE SER TAL, QUE LA TIERRA EN LA QUE SE PRO

DUCIA NO PUDIERA SER DEDICADA CON MAYOR GANANCIA A NINGÚN OTRO 

PRODUCTO, APLICÓ TAHBl~N ESTE PRINCIPIO A LOS DEMÁS PRODUCTOS, -

Ase, POR EJEMPLO, EL PRECIO DE LOS GRANOS DEBfA SER SUFICIENTEME~ 

TE ELEVADO PARA REEMBOLSAR POR LO HENOS EL COSTO DE PRODUCCIÓN y

DE TRANSPO•TE DEL PRODUCTOR HÁS DISTANTE, CUYA PRODUCCIÓN AÚN NE

CESITA LA CIUDAD. DICHO PRECIO TENDRÁ QUE SER, POR SUPUEST0 1 UN

PRECIO UNIFORME VIGENTE EN EL MERCADO DE LA POBLACIÓN; PERO DE 

ESE PRECIO CADA CIRCULO DE CULTIVO TENDRÁ QUE DEDUCIR UNA SUHA 

EQUIVALENTE AL COSTO DE TRANSPORTAR EL GRANO AL MERCADO, fSTE 

COSTO AUMENTA CON LA DISTANCIA AL MERCADO Y ES FÁCIL COMPRENDER -

QUE, DADO UN PRECIO, El COSTO DE TRANSPORTE LO ABSORBERÁ POR COM

PLETO DESPU~S DE CIERTO LIMITE, ~ÁS ALLÁ DE ESTE LIMITE CESARÁ -

EL CULTIVO, AUNQUE EL TRJGU PUDIERA PRODUCIRSE SIN COSTO, 

DE HECHO, CESARÁ UN POCO ANTES DE LLEGAR A DICHO LÍMITE. AQUI TL 

NEMOS PUES, EXPUESTA LA RELACIÓN ENTRE EL COSTO Y EL PRECIO QUE -

FOP.MA PARTE DE LA~ TEORÍAS HÁS HODE~NAS DEL COSTO, DADA CIERTA -

DEMANDA DE UN PRODUCTO, LA PRODUCCIÓN AUMENTARÁ HASTA EL PUNTO EN 

QUE EL PRECIO CUBRA PERFECTAMENTE EL COSTO DE PRODUCCIÓN, 

DE UN HODO llATURAL SE DEDUCE DE AQUI UNA TEORIA DE LA RENTA, fH.Jl. 

NEN DISTlllGUE ENTRE RENTA DE LA TIERRA Y LOS PAGOS QUE GENERALMEft 

TE SE LE AÑADEll Y QUE TIENEll EL CARÁCTER DE UN INTER~S SOBRE CAP_L 

TAL INVERTIDO, LA PRIMERA ES LA RENTA EN EL SENTIDO PROPIO DE LA 

PALABRA, Y HACE DE LA MANERA SIGUIENTE: EL PRECIO DEBE SER LO 



BASTANTE ELEVADO PARA COMPENSAR AL PRODUCTOR SITUADO HENOS FAVORA 

BLEMENTE, COMO THÜNEN DICE, EL PRECIO DEL TRIGO DEBE SER LO SUFL 

CJENTE"ENTE ALTO COHO PARA EVITAR QUE LA RENTA DESCIENDA POR DEBA 

JO DE CER0 1 EN LA GRANJA QUE TIENE EL COSTO MÁS ALTO DE PRODUC- -

CJÓN Y TRANSPORTE HASTA EL HERCAD0 1 PERO CUYA PRODUCCIÓN ES A~N -

NECESARIA PARA SATISFACER LA DEMANDA DE TRIGO, (OMO OTROS PRODU~ 

TORE TIENEN COSTOS HÁS BAJOS 1 OBTIENEN UN EXCEDENTE QUE MIDE LA -

RENTA PRODUCIDA POR SUS DIFERENCIAS EN LAS TIERRAS, 

ANTICIPÁNDOSE CASI DE UN MODO ABSOLUTO A LA TEORÍA DE LA PRODUC

TIVIDAD HARGINAL 1 SOSTUVO QUE EL EMPLEO DE DOSIS ADICIONALES DE -

CAPITAL Y TRABAJO, AUMENTARÍAN TAMBIÉN EL COSTO, ACERCA DE LA 

DISTANCIA DEL MERCADO A LA QUE PODRÍA CULTIVARSE 1 PUEDE DECIRSE -

OUE EL TRABAJO O EL CAPITAL EHPLEADOS 1 ~UHENTARÍAN HASTA EL PUNTO 

EN QUE EL AUMENTO DEL COSTO FUESE IGUAL AL AUMENTO DE RENDIMIENTO 

QUE PRODUJESES, EN OTRAS PALABRAS 1 EL AUMENTO DE TRABAJADORES 

DEBE SER LLEVADO HASTA EL PUNTO EN OUE EL RENDIMIENTO EXTRA OBTE

NIDO DEL ÚLTIMO TRABAJADOR EHPLEAD0 1 ES TAHBl~N SU VALOR, Y EL -

SALARIO QUE EL ÚLTIMO TRABAJADOR EMPLEADO RECIBE 1 DEBE CONSTITUIR 

LA NORMA PARA TODOS LOS TRABAJADORES DE LA HISHA DESTREZA Y CAPA

CJDAD1 PUESTO QUE ES IMPOSIBLE PAGAR SALARIOS DIFERENTES POR LOS

MltMOS SERVICIOS, lo HISHO PUEDE DECIRSE DEL CAPITAL, QUE THÜNEN 

DEFINE COMO PRODUCTO ACUMULADO DE TRABAJO, Su RENDIMIENTO ESTÁ -

DETERMINADO POR EL RENDIMIENTO DE LA ÚLTIMA PARTÍCULA DE CAPITAL

EHPLEADA1 y TODO CAPITAL TOMADO EN PR~STAH01 se PAGARA A ESA TASA 

UNIFORME, 

BASTAN ESTAS POCAS CITAS PARA HACER VER CUE THÜ~EN TENfA UHA lDEA 

CLARA1 IDEA DE LOS PUNTOS FUNDAMENTALES DE LA TEORÍA DE LA PRODU.k, 

CIÓN MARGINAL, 

THUNEN CONSIDERABA SU APORTACIÓN MÁS IMPORTANTE: LA DOCTRINA DEL 

SALARIO NATURAL, VALIÉPIDOSE DE UN CÁLCULO HUY COMPLICADO, THÜNEN 

PRETENDE DEMOSTRAR QUE EL SAL:,RIO NATURAL DEPErtDE DE LAS NECESIDA 

DES DEL TRABAJADOR Y DEL PRODUCTO DE SU TRABAJO (EXPRESADAS AMBAS 



COSAS E" ESPECIE O E" DINERO), Y QUE SI ESTOS DOS FACTORES SE RE

PRESENTAN POR A Y B, RESPECTJVAt1ENTE, LA FÓRMULA V°"'Ar REPRESENTA 

EL SALARIO NATURAL, TAN ALTA IDEA TENÍA lHÜNEN DE ESTA FÓRKULA,

OUE LA HIZO GRABAR SOBRE SU TUHBA; MÁS PARA AOU~LLOS QUE CAYERON

BAJO su INFLUENCIA, SIGUIÓ SIENDO MERECEDOR DE LA FAMA oue GOZABA 

POR SU EXPOSICIÓN DE LA TEORfA DE LA PRODUCTIVIDAD KARGINAL, 

1.1.1. LA SEGUNDA ETAPA 

GRAN BRETAÑA, COMO ES NATURAL EN LA PATRIA DEL RICARDISHO, FUE 

KUCHO KÁS LENTA EN ABANDONAR LA TEORfA DEL VALOR TRABAJO, SIN E~ 

BARGO, LOS DISC(PULOS DE RICARDO SE SINTIERON PERTURBADOS, COMO -

ES NATURAL, POR LA DEBILIDAD DE LA TEORÍA DEL VALOR TRABAJO QUE• 

LES HABfA SIDO LEGADA, Y POR LO QUE ENSEGUIDA SE INICIÓ ANIKADA-

t1ENTE LA DISCUSIÓ~ DE ESTE PROBLEMA. 

TAL VEZ EL MÁS FUERTE DE ESOS ATAQUES FUE EL DE SAMUEL BAILEY su
"A CRITICAL 0ISSERTATJON ON THE NATURE MEASURES AND CAUSES OF - -

VALue•, PUBLICADA EN 1825, FUE ESCRITA COHO NOS DICE su SUBTÍTULO, 

PRINCIPALMENTE COMO REFERE"CJA A LOS ESCRITOS DE MR. RICARDO Y 

sus D 1 se f PULOS '. 

Dos IDEAS SE DESARROLLARON PARALELAMENTE EN EL LIBRO DE BAJLEY. -

LA MÁS IMPORTANTE ES LA QUE HACE CONSISTIR EL VALOR EN. UNA RELA-

CJÓN Y NADA MÁS, Así COMO NO PODEMOS HABLAR DE LA DISTANCIA A 

oue SE ENCUENTRA UN OBJETO SIN SUPONER OTRO ENTRE EL CUAL y EL 

PRIMERO SE ESTABLECE LA RELACIÓN, ASÍ NO PODEt10S HABLAR TAMPOCO -

DEL VALOR DE UNA MERCANCÍA~ SINO POR REFERENCIA A OTRA MERCANCÍA

CON LA CUAL SE LE COMPARA, UNA COSA NO PUEDE S~ñ VALORADA EM Sf

MISMA SI" REFERENCIA A OTRA COSA, LA TEORfA DEL VALOR TRABAJO 

ERA INCOMPATIBLE CON ESE PUNTO DE VISTA EVIDENTEMENTE, 

POR OTRA PARTE, PARECE QUE BAJLEY MISMO CONSIDERÓ INSUFICIENTE LA 

CONCEPCIÓN RELATIVA DEL VALOR, LA MENCIÓN DE LA ESTIMACIÓN Y LA-

l) KoutJoy11nl1, A., Mod1rn Mlcro1co110111lc1, Th1 M•cMlll•n Pr111 Ltd •• Londr••· 197~. 
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UTILIDAD AL PRINCIPIO DE SU ESTUDIO, REVELA QUE INTENTABA ENLAZAR 

LAS RELACIONES FUNCIONALES QUE APARECEN EN EL MERCADO COMO UNA 

INFLUENCIA DE CAUSA FUNDAMENTAL, O SEA QUE TRATABA DE HALLAR UNA

CONSTANTE, ffO LA CONSIGUIÓ Y LOS TEÓRICOS SUBJETIVOS DE LA UTILi 

DAD SUBSIGUIENTES LO CRITICARON, POR NO HABER ACERTADO A nescu- -
BRIR LA CONEXIÓN ENTRE UTILIDAD Y VALOR DE CAMBIO, StN EHBARGO,

BAILEY SE PROPONfA MOSTRAR QUE, UNA VEZ DESAPARECIDO EL PROBLEMA

DE ENCONTRAR UNA HEDIDA INVARIABLE DEL VALOR, TAHBl~N DESAPAREC{A 

EL PROBLEMA DE DESCUBRIR LOS DETERMINANTES DEL VALOR COMO ALGO IB 

DEPENDIENTE DEL PRECIO, CREÍA QUE ESTO HABfA ABIERTO UN CLAVO EN 

EL ATAÚD DE LA TEORÍA DEL VALOR TRABAJO. 

ADEMÁS DE ESTOS ATAQUES FRONTALES, LA POSIBILIDAD DE ENFOCAR DE -

"ODOS DIVE~SOS EL PROBLEMA DEL VALOR, CONTRIBUYÓ A DESTRUIR ESTA

PARTE DE LA ESTRUCTURA RICARDIANA, YA EN 18Qq EL CONDE LAUDER- -

DALE, EN "AN JNQUIRY INTO THE ttATURE AND ÜRIGIN OF PUBLIC WEALTH, 

ANO INTO THE MEANS ANO [AUSES OF ITS }NCREASE#, HABÍA EXPUESTO 

OPINIONES HUY PARECIDAS A LAS DE SAY, LAUDERDALE SE BASA TAHBl~N 

EN [ONDlLLAC, E INTRODUJO EL FACTOR UTILIDAD EN SU INTERPRETACIÓN 

DE LA TEORfA DEL VALOR DE ADAH SHITH, RIQUEZA DICE, ES TODO LO -

QUE POSEE UTILIDAD y ESCASEZ. ESTOS DOS ELEMENTOS DETERMINAN EL

VALOR, ENCUENTRAN EXPRESIÓN EN LA DEMANDA Y LA OFERTA Y LA ALTE

RACIÓN DE CUALQUIERA DE ELLAS AFECTA AL VALOR, lAUDERDALE EXAMI

NA LOS EFECTOS DE LOS AUMENTOS V DESCENSOS DE LA DEMANDA V LA - -

OFERTA, SOBRE EL VALOR DE MANERA UN TANTO PARECIDA A LA QUE ADOP

TAN LOS ECONOMISTAS CONTEMPORÁNEOS, CUANDO ANALIZAN LA ELASTICJ-

DAD DE LA DEMANDA, RECHAZÓ LA DISTINCIÓN ENTRE TRABAJO PRODUCTI

VO E JHPRODUCTIVO, Y ADOPTÓ LA OPINIÓN Dé SAl SOBñE LO~ fACTORES

DE LA PRODUCCIÓN, APLICÓ SU TEORÍA DE MANERA EXCéNTRICA A LOS 

PROBLEMAS DE LAS FINANZAS PÜBLICAS; PERO SU PRINCIPAL TÍTULO PARA 

RECORDARLE EN LA HISTORIA DE LA DOCTRINA ECONÓMICA INGLESA, LO 

CONSTITUYE DEFINITIVAMENTE SU AFINIDAD CON SAV, 

EL DESARROLLO SUBSIGUIEllTE DEL ANÁLISIS DE LA UTILIDAD PARECE HA

BERSE DEBIDO A CIERTOS ECO!lOMISTAS QUE PERMANECIERON OLVIDADOS Dj¿ 

RA~TE HUCHO TIEMPO, RICHARD WHATERLY, QUE FUE ARZOBISPO DE Du- -
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BLÍN, TUVO OCASIÓN DE OCUPARSE EN MATERIAS ECONÓHlCAS DURANTE EL

BREVE TIEMPO EN QUE DESEMPEÑÓ COMO SEGUNDO OCUPANTE EN 0XFORD, DE 

1830 A 1831, 

WHATERLY REVELA SU MANERA DE ENFOCAR LOS PROBLEMAS CUANDO SUGIERE 

QUE EL MEJOR NOMBRE DE LA CIENCIA ECONÓMICA SERÍA EL DE (ATALÁc-

TICA, O CIENCIA DE LOS CAMBIOS, PORQUE •el HOMBRE PUEDE SER DEFI

NIDO COMO UN ANIMAL QUE HACE CAHBios·: NINGÓN OTRO, NI AªN AQU~

LLOS ANIMALES QUE EN OTROS ASPECTOS SE ACERCAN MÁS A LA RACIONALi 

DAD, TIENE, SEGÜN TODAS LAS APARIENCIAS, LA MENOR NOCIÓN DEL TRU~ 

OUE O DE CAMBIAR DE CUALQUIER FORMA UNA COSA POR OTRA, PARA WHA

TERLY, LA UTILIDAD Y LA RIQUEZA ERAN RELATIVAS Y SUBJETIVAS Y LOS 

SUBJETIVISTAS HAN USADO HUCHAS VECES LA PALABRA (ATALÁCTICA~ PRO

PUESTA POR WHATERLY, PARA CONSIDERAR El HECHO DE QUE SUPONEN LA -

ELECCIÓN COMO LA ESENCIA DEL PROBLEMA ECONÓMICO, 

EN REALIDAD WHATERLY NO DESARROLLÓ Efl ABSOLUTO UNA TEOR(A SUBJETi 

VA DEL VALOR, RECHAZÓ LA IDEA, SIN EMBARGO, OE QUE EL TRABAJO 

ERA ESENCIAL PARA CREAR VALOR; Y EN UN PASAJE QUE HA SIDO HUY ATA 

CADO, EXPUSO LO QUE ~L CREÍA QUE ERA LA RELACIÓN VERDADERA ENTRE

EL COSTO Y EL PRECIO, 

No ES -DICE- QUE LAS PERLAS ALMACENEN UN PRECIO ELEVADO PORQUE 

LOS HOMBRES SE HAYAN ZAMBULLIDO PARA BUSCARLAS, SINO AL CONTRARIO, 

LOS HOMBRES SE ZAMBULLEN PARA BUSCARLAS PORQUE TIENEN UN PRECIO -

ELEVADO, 

Su SUCESOR EN OXFORO, W.F. LLoYD, FUE TAMBlfN REPRESENTANTE DE LA 

ESCUELA DE LA UTILIDAD. Llovo REPETÍA OPINIONES APRENDIDAS DE 

SENIOR. Lo CIERTO ES OUE ESTABA DENTRO DE LA HISHA TRADICIÓN. 

(CHO 8AILEY, DESCRIBE EL VALOR COMO ALGO OUE, EN DEFINITIVA, ES -

UN SENTIMIENTO DE LA MENTE; PERO A~ADE El IMPORTANTE PUNTO DE OUE 

ESE SENTIMIENTO SE PRESENTARÁ EN EL MARGEU DE SEPARACIÓN DE LAS -

NECESIDADES SATISFECHAS Y LAS INSATISFECHAS, A ESTA CLARA ANTICi 

PACIÓN DE UNA FORMULACIÓN auE HIZO FAMOSA LA ESCUELA HARGIHALISTA, 

Llovo A~ADIÓ LA AFIRMACIÓN DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA CAN-
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TJDAD Y LA UTILIDAD QUE FORMA UN TODO CON AOU~LLA, POROUE UN AU

MENTO DE LA CANTIDAD -01cE-, A LA LARGA AGOTARA o SATJSFACERA HAi 

TA LO SUMO LA DEMANDA DE CUALQUIER OBJETO ESPECÍFICO DE DESEO, 

UNA ANTICIPACIÓN TODAVÍA MÁS COMPLETA DE LA DOCTRINA DE LA UTILf

DAD HARGlNAL, SE ENCUENTRA EN LECTURES ON POLITJCAL EcONOMY DE 

MouNTIFORT LONGFIELD 11834), PRIMER PROFESOR DE LA CÁTEDRA DE EcQ 
NOMIA PoLITICA DEL TRINITY (OLLEGE, DE DuBLIN. FUNDADA POR WHATER 

LY DESPU~S DE HABER SIDO NOMBRADO ARZOBISPO, EVIDENTEMENTE LA 

TRADICIÓN SE IBA EXTENDIENDO. LA UTILIDAD, SEG~N LONGFIELD, ES -

EL PODER QUE TIENE UN ARTÍCULO DE SATISFACER UNA NECESIDAD O MÁS

DE LAS VARIAS NECESIDADES DE LA HUMANIDAD, DEFJNICIÓU OUC COMO SU 

AUTOR ADVIERTE CON RAZÓN, DA A LA PALABRA UN SENTJDO HÁS AMPLIO -

QUE EL QUE TIENE EN EL LENGUAJE ORDINARIO, EL VALOR DICE, IMPLI

CA UTILIDAD Y PARA CADA ARTÍCULO SON PROPORCIONALES EL UUO A LA -

OTRA, POR LO QUE RESPECTA A UNA SOLA PERSONA, EL CAMBIO PERMITE

QUE UNA PERSONA TENGA LA COMBINACIÓN DE ARTÍCULOS QUE EN PROPOR-

CIÓN A SU VALOR POSEAN MAYOR UTILIDAD PARA ELLA, EN EL CAMBIO, -

CADA PARTE OUE INTERVIENE GANA ALGO, AL RECIBIR POR EL ARTÍCULO -

QUE TENÍA ALGO QUE, DESDE SU PUNTO DE VISTA, ES DE MAYOR UTILIDAD, 

LoNGFIELD REPITE LA AFIRMACIÓN DE QUE EL PRECIO ESTÁ DETERMINADO

POR LA OFERTA Y LA DEMANDA (TRAS LA UNA ESTÁ EL COSTO DE PRODUC-

CIÓN, Y TRAS LA OTRA, LA UTILIDAD), Y OUE SERÁ UNA CANTIDAD QUE -

EQUILIBRE LA OBERTA CON LA DEMANDA EFECTIVA, O SEA, LA DEMANDA 

RESPALDADA POR EL PODER ADQUISITIVO, 

EXAMINA LUEGO CON MAYOR EXTENSIÓN LA INFLUENCIA DE LA DEMANDA SO

BRE EL PRECIO, LA MEDIDA DE INTENSlDAD DE LA DEMANDA DE UNA PER

SONA POR UNA MERCANr(AJ E! LA CAUTlDA~ QUE ESTE DISPUESTA A DAR,

y PUEDA DAR POR ELLA, ANTES DE PRIVARSE DE LA MISMA, AHORA BIEN, 

AUNQUE PUEDA HABER DEMANDAS DUE NO TERMINEN EN COMPRAS 1 EJERCEN,

SIN EMBARGO, INFLUENCIA SOBRE EL PRECIO, EJEMPLO, ES LA DEMANDA

DE AQU~LLOS QUE NO COMPRARAN A LOS PRECIOS VIGENTES, PERO QUE - -

IRÍAN AL MERCADO Y COMPRARÍAN SI OCURRIERA UNA LIGERA REDUCCIÓN -

DE LOS MISMO!, ESTA DEMANDA EXISTE SIEMPRE, Y TIENE EL EFECTO DE 

MANTENER ALTOS LOS PRECIOS, EXACTAMENTE IGUAL QUE EN UN REMATE o-
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SUBASTA QUE HACE LA PERSONA QUE OFRECE UNA CANTIDAD INFERIOR A LA 

QUE PAGA EL COMPRADOR. EsTO NOS LLEVA AL PUNTO SIGUIENTE1 SEGÚN

EL CUAL 1 AUNQUE LAS INTENSIDADES DE LA DEMANDA DIFIERAN ENTRE LOS 

HISHOS COHPRADORES 1 TODOS ELLOS COHPRAN A UN PRECIO UNIFORME DE -

HERCAD0 1 QUE EQUILIBRA LA OFERTA Y LA DEHANOA, DE AOUf Y SÓLO 

HASTA ESTE HOHENTO, SE DESPRENDE LA AFIRHACfÓN HÁS IMPORTANTE DE

lONGFIELD: SI EL PRECIO SUBE SÓLO LIGERAMENTE POR ENCIMA DEL PRL 

CID DE MERCADO, LOS DEMANDANTES QUE POR DICHO CAMBIO DEJARAN DE -

SER COMPRADORES, DEBEN SER AQUÉLLOS CUYA INTENSIDAD DE DEMANDA SE 

f'\EDIA EXACTAMErHE POR EL PRIMER PRECIO, ANTES DE OPERARSE EL CA11 

BIO, LA DEMANDA QUE ERA HENOS INTENSA, NO TERMINÓ EN COMPRA, Y 

DESPU~S DEL CAMBIO, LA DEMANDA QUE ES HÁS INTENSA AÚN TERMINARA -

EN CO~PP.A, Asf EL PRECIO DE MERCADO SE HICE POR LA DEMANDA, QUE

SIENDO DE PECUEílA INTENSIDAD, TERMINA EN COMPRAS EFECTIVAS, 

TAL VEZ N!NG6N PARTIDARIO CONTEMPORÁUEO DE LA TEORÍA ne LA UTILI

DAD MARGINAL TENDRfA NADA QUE OBJETAR A ESTA FORMULACIÓN, 

DE TODOS LOS PRECURSORES DEL ANÁLISIS DE LA UTILIDAD, NASSAU W¡-
LLIAM SENIOR HA SIDO DE LOS HENOS OLVIDADOS, Y AÚN ASf HA TENIDO

QUE ESPERAR PARA SER OBJETO DE ESTUDIO. 

NASSAU WILLIAM SENIOR (1790-1864), HACE POCO MÁS QUE AFIRMAR OUE

LA UTILIDAD RELATIVA Y LA ESCASEZ RELATIVA DETERMINARÁN LA PROPO~ 

CIÓN EN OUE UNA MERCANCfA SE CAMBIARÁ POR OTRA, No ES SINO BAJO

EL RUBRO ·n1sTRJBUCIÓN·1 DONDE ANALIZA LA DETERMINACIÓN DEL PRE-

CID, ADVIERTE OUE LA LIMITACIÓN RELATIVA DE LA OFERTA,,, 1 AUNQUE 

NO SUFICIENTE PARA COHSTRUIR EL VALOR, ES CON MUCHO, SU ELEMENTO

HÁS IHPORTANTE; LA UTIL!DAD, o EN OTRAS PALABRAS, LA DEMANDA, DE

PEHDE PRlr4CJPALHErne DE ELLA, LA OFERTA ES AFECTADA POR TRES IN..i 

TRUHENTOS DE LA PROOUCCiÓN: EL TRABAJO Y LA ABSTINENCIA HUHANOS

y LA ACCIÓN ESPONT4NEA DE LA NATURALEZA. SENIOR TOMA ESTA CLASI

FICACIÓN COMO DATO BÁSICO ANTES DE PROCEDER A EXAMINAR LOS OBSTÁ

CULOS, QUE LIMITAN LA OFERTA DE TODO LO QUE SE PRODUCE Y EL HODO

COHO ESOS OBSTÁCULOS AFECTAN A LOS VALORES RECf PROCOS DE LOS DIFE 

RENTES OBJETOS DE CAMBIO, 
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SENlOR COMIENZA POP AFIRMAR DUE LOS OBSTÁCULOS PARA LA OFERTA DE

LAS HERCANCÍAS PRODUCJDAS POR EL TRABAJO Y LA ABSTINENCtA, CON LA 

SOLA AYUDA DE LA NATURALEZA DUE CADA UNO PUEDE DISPONEtt, CONS1s-

TEN dNJCAMENTE EN LA DIFICULTAD DE EUCONTRAR PERSONAS DISPUESTAS

A SOHE!ERSE AL TRABAJO Y ABSTINENCIA «ECESARJOS A SU P~ODUCCIÓ«,

EN OTRAS PALABRAS, su COSTO oe PRODUCCIÓN L[MITA su OFERTA, DEF1 
HE EL COSTO DE PRODUCCIÓN COMO LA SUMA DE TRABAJO Y ABSTINENCIA -

NECESARIOS PARA LA PRODUCCIÓN, LA INCLUSIÓN DE LA ABSTINENCIA T~ 

NfA POR f(NALlOAD, VENCER LA OJflCULTAO QUE OTROS HALLARON EN HA

CER DE LAS GANANCIAS UNA PARTE DEL VALOR DE LAS MERCANCÍAS. 

Ev1ró EL ABSURDO DE MILL EN EL CASO DEL VINO GUARDADO EN LA BODE

GA, QUE HACfA AL TIEMPO EQUIVALENTE DEL TRABAJO; Y S( BIEU ELUDIÓ 

LA INCLUSIÓN OE LAS GANAUCIAS COMO TALES, ARAOtÓ AOU~LLA CONDUCTA 

QUE ES RECOMPENSADA POR LAS GANAUCJAS, ESTO ES, ALGO QUE SENIOR -

EVIDENTEMENTE PREttUDfA OUE FUERA DE LA MISMA NATURALEZA, OUE LA

ACTJYIDAO DENOMINADA TRABAJO, 

PERO ESTE COSTO DE PRODUCCIÓN DETERMINABA EL PRECJO SÓLO EN EL 

CASO DE AQUELLAS HERCANC(AS EU CUYA PRODUCCIÓU, COMO YA SE DIJO -

ANTES, LA AYUDA DE LA NATURALEZA ES AQUÉLLA DE OUE CADA UNO PUEDE 

DISPONER; EN OTRAS PALABRAS, EU QUE LOS FACTORES DE LA PRODUCCIÓN 

SON LIBRrHENTE ACCESIBLES A TODOS, Y EN OUE, POR ?AUTO, HAY LIBRE 

COMPETENCIA, PERO AdN EN ESTAS CONDICIONES, EL COSTO DE PRODuc-

CIÓN ES SOLAHE«TE El REGULADOR DEL PRECIO, YA OUE EU LA REALIDAD• 

DE LOS HECHOS, EL AJUSTE DE LA OtERTA OUE PRODUCE tGUALDAD DE COi 

TO Y PRECJO, TARDA ALGÜtt TIEMPO EN ALCANZARSE. 

HASTA ACUf, SENIOR NOS PRESENTA MÁS QUE UN DESARROLLO COHERENTE -

DE UNA TENDENCIA DUE YA EXISífA, E~ UUA TEORÍA~ PRODUCTO DE LA -

OFERTA Y LA DEMA!IOA, EU LA DUE SE ASIGJIA AL COSTO DE PRODUCCIÓN -

un LUGAR COMO DETERM1ttAttTE DE LA OFERTA. No ES MUY SE~ALADA LA -

INFLUENCIA DE LA UTILIDAD SOBRE ELLA, SE DA POR COSA SABIDA LA -

DEMANDA, V no SE HACE EL MENOR IUTENTO POR INVESTIGAR LAS CAUSAS

auc LA DfTfRMlttAtt, 
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JOHN STUART MILL (1806-1873), LAS PROPOSICIONES CENTRALES DE LA -

TEORÍA DE MILL, REVELAN SU ESFUERZO POR DEMOSTRAR QUE SON LEYES -

INMUTABLES DE LA NATURALEZA Y POR FORMULARLAS EN T~RMINOS TALES -

QUE NO TENGAN CONEXIONES CON LAS LEYES DE LA DISTRIBUCIÓN, EN LA 

ESFERA DEL VALOR, ESTO SIGNIFICA UN NUEVO DEBILITAMIENTO DEL ANÁ

LISIS DEL COSTO REAL, YA QUE LA TEORÍA CLÁSICA DEL COSTO REAL IM

PLICABA CIERTAS PROPOSICIONES RELATIVAS A MATERIAS QUE, POR LO GL 
NERAL, SE TRATAN BAJO EL RUBRO •otsTRIBUCIÓN•, 

MILL ADOPTA SIN MODIFICACIONES IMPORTANTES, LA TEORÍA EXPUESTA 

POR SENIOR, ACEPTA LA UTILIDAD COHO LfHITE SUPERIOR DEL VALOR, -

REPITE LA TEORÍA DEL COSTO DE PRODUCCIÓN QUE INCLUYE LA ABSTINEN

CIA, Y AílADE EL RIESGO DEL CAPITALISTA COHO UN FACTOR HÁS, D1s-

TINGUE ENTRE ARTfCULOS PRODUCIDOS EN CONDICIONES DE RENDIMIENTO -

CONSTANTE Y COMPETENCIA PERFECTA (EN QUE TIENDEN A IGUALARSE COS

TO Y PRECIO), Y LOS DIFERENTES CASOS DE MONOPOLIO (EN QUE LA OFEK 

TA Y LA DEMANDA DETER~INAN EL PRECIO DE MERCADO), AUNQUE "ILL A~ 

HITÍA TODAVÍA UN ELEMENTO DE COSTO EN SU TEORÍA, CONCEDfA HUCHO -

HAYOR IMPORTANCIA A LOS FENÓMENOS DE MERCADO DE LA OFERTA Y LA D~ 

HANDA, Su ATENCIÓN SE DIRIGIÓ PRINCIPALMENTE A LA ACCIÓN DE LA -

CCHPETENCIA QUE PRODUCE Y ATENÚA LAS DIFERENCIAS ENTRE LOS, VALO

RES DE MERCADO Y EL VALOR NATURAL, QUE ERA YA UN VALOR DE HONOPO

Ll 01 YA UN VALOR DETERMINADO POR EL COSTO DE PRODUCCIÓN, 

LA TEORÍA DE MILL ES NOTABLE POR LA IMPORTANCIA QUE CONCEDE A LA

TEORÍA MALTUSIANA DE LA POBLACIÓN Y POR LAS BASES EN QUE HACE DE~ 

CANSAR A ESTA MISMA TEORÍA, EN MILL SE COMPLETA LA RELACIÓN EN-

TRE LA TEORÍA DE LA POBLACIÓN y LA LEY DE LOS RENOIMIENTOS DECRE

CIENTES. EN LEY DE LA PRODUCCIÓN DE LA TIERRA DICE QUE, EN CUAL

QUIER ESTADO DE CONOCIMIENTOS Y DE PERICIA AGRÍCOLA, AUMENTANDO -

EL TRABAJO NO SE AUMENTA LA PRODUCCIÓH EM ~L MISMO GRADO, y cottsi 
DERABA ESTO COMO SU MÁS IMPORTANTE PROPOSICIÓN, 
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(,l,2 CARÁCTER DE LA [CONO"ÍA "ODERNA 

A PESAR DE QUE EL SIGUIENTE AUTOR flO CONFORMA PROPIAMENTE LA FAH.Q. 

SA TRILOGÍA DE TEÓRICOS MODERNOS (JEVONS, MENGER Y WALRAS), CREO

QUE MÁS QUE POR SU CARÁCTER ANTICIPADOR, HAS BIEN OUE PRECURSOR,

SERÍA EOUÍYOCO EL NO DEDICARLE POR LO HENOS UN ESPACIO DIGNO DEN

TRO DE ESTE ANÁLISIS, Se TRATA DE HERMAN HEINRICH GossEN <1854), 
PERMANECIÓ TOTALMENTE IGNORADO DURANTE HUCHOS Aílos. UNICAMENTE -

DESPU~S DE SU REDESCUBRIMIENTO EN EL DECENIO DE LOS SETENTAS Y DE 

HABER SIDO ALABADO POR JEVONS Y WALRAS, FUE RECONOCIDO, NO SÓLO -

COMO INICIADOR, SINO QUE SUS TEOREMAS HAN INFLUIDO EN EL PENSA- -

MIENTO ECONÓMICO, 

EL ANÁLISIS QUE HACE GosseN DE LAS LEYES DE LA CONDUCTA HUMANA, -

SE CARACTEPIZA POg LOS SIGUIENTES RASGOS: UTILITARISHO DECIDIDO, 

PUNTO DE VISTA DEL CONSUMO Y M~TODO MATEMÁTICO, (ON REFERENCIA A 

ESTE ÚLTIMO, GOSSEN DECLARA QUE SE OCUPA DE LOS RESULTADOS PRODU

CIDOS POR UNA COMBINACIÓN DE FUERZAS Y QUE ES POSIBLE DETERMINAR

DICHOS RESULTADOS SIN LA AYUDA DE LAS MATEMÁTICAS. GossEN EMPIE

ZA POR ASENTAR QUE EL OBJETO DE TODA CONDUCTA HUMANA, ES LOGRAR -

EL HÁXIMO DE GOCE. GosSEN FORMULA CIERTAS LEYES DE GOCE HUMANO,

DOS DE LAS CUALES, CONOCIDAS HASTA AHORA COMO PRIMERA Y SEGUNDA -

LEYES DE GossEN, SON LAS MÁS IMPORTANTES. 

LA PRIMERA DE DICHAS LEYES FORMULA DE MANERA EXPLÍC1TA 1 EL PRINC.1 

PJO DE LA UTILIDAD DECRECIENTE: #LA CANTIDAD DE UNO Y EL MISMO -

GOCE DISMINUYE CONSTANTEMENTE A MEDIDA QUE EXPERIMENTAMOS DICHO -

GOCE SIN INTERRUPCIÓN, HASTA QUE SE LLEGA A LA SACIEDAD#, GOSSEN 

ILUSTRA ESTA IDEA DE LA SACIEDAD DE LAS ~ECESJDADES, CCN EJCMPLC~ 

MUY cor1acIDOS1 TALES COMO El GOCE DECRECtErne QUE PRODUCEN LOS 8.Q. 

CADOS SUCESIVOS DE ALIMENTO, PERO QUEDÓ RESERVADO A LOS MARGINA

LISTAS POSTERIORES EXPOllER ESTE PRINCIPIO EN T~RHINOS MÁS RELATI

VOS, 

LA SEGUNDA LEY DE GossEN, SE REFIERE A LA MANERA COMO PUEDE CONS~ 

GUIA EL MÁXIMO DE TODOS LOS GOCES, •pARA OBTENER LA CAUTIDAD - -
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HÁXJHA DE GOCE, UN INDIVIDUO QUE PUEDE ELEGIR ENTRE HUCHOS, PERO

NO DISPONER DE TIEMPO SUFICIENTE PARA PROCURÁRSELOS TODOS PLENA-

MENTE, ESTÁ OBLIGADO POR MUCHO QUE DIFIERA LA CANTIDAD ABSOLUTA -

DE LOS GOCES INDIVIDUALES, A PROCURÁRSELOS TODOS PARCIALMENTE, 

AÚN ANTES DE QUE HAYA TERMINADO EL MÁS GRANDE DE ELLOS. LA RELA

CIÓN ENTRE ELLOS TIENE QUE SER TAL QUE, EN EL MOMENTO EN QUE SON

DISCONTINUADOS, LAS CANTIDADES DE TODOS LOS GOCES SON IGUALES•, • 

De ESTA MANERA TAN PESADA FORMULÓ GOSSEN EL PRINCIPIO DE QUE, EL

PLACER HAXIMO RESULTA DE UN NIVEL UNIFORME DE NECESJDAo-sATJSFAC

CJÓN. LA SEGUNDA LEY SE DEDUCE DE LA PRIMERA Y DEL POSTULADO ADi 

CJONAL, DE QUE ES IMPOSIBLE OBTENER LA PLENA SATISFACCIÓN DE ro-

DAS LAS NECESIDADES, 

EL RESTO ES UNA ELABORACIÓN DE ESTAS LEYES. EL VALOR DE UNA COSA 

SE MEDIR. POR COMPLETO EN RELACIÓN CON EL GOCE QUE PUEDE PROCURAR, 

DEBIDO A LA ACCIÓN DE LA PRIMERA LEY, LAS UNIDADES INDIVIDUALES -

DE UN MISMO BIEN, TENDRÁN VALORES DIFERENTES SEGÚN LA CANTIDAD 

QUE DE ELLOS SE POSEA; HAS ALL. DE CIERTA CANTIDAD, UNA UNIDAD D~ 

JARÁ DE TENER VALOR EN ABSOLUTO. 

EL VALOR DEBE CONCEBIRSE SÓLO COMO EN T~RHINOS RELATIVOS, NADA -

DEL HUNDO EXTERIOR POSEE VALOR ABSOLUTO, EL VALOR DEPENDE POR 

COMPLETO DE LA RELACIÓN ENTRE EL OBJETO y EL SUJETO. Los OBJETOS 

QUE PUEDE POSEER VALOR, CABE CLASIFICARLOS COHO BIENES DE CONSUMO, 

LOS OUE SON INMEDIATAMENTE CAPACES DE PROPORCIONAR GOCE; BIENES -

DE SEGUNDA CLASE OUE SE NECESITAN CONJUNTAMENTE PARA OBTENER EL -

GOCE (LOS QUE HOY SE LLAMAN BIENES COMPLEMENTARIOS), Y BIENES DE

TERCERA CLASE, LOS USADOS EN LA PRODUCCIÓN DE LOS OTROS BIENES. -

EL TRABAJO QUE CREA BIENES DE GOCE, TAHBl~N VA ACOHPARADO DE Do-

LOP. {~ nr ~UilLinAü}, Ü~ AHÍ SE SIGUE QUE PODEMOS AUMENTAR NUES

TRO GOCE POR EL TRABAJO, MIENTRAS SE ESTIME OUE EL GOCE RESULTAN• 

TE SUPERE EL DOLOR QUE IMPLICA EL TRABAJO, DE LAS DOS LEYES SE -

SIGUE EL CAMBIO. EL CAHBIO ES VENTAJOSO PARA UN INDIVIDUO, HASTA 

QUE LOS VALORES DE LAS ÚLTIMAS UNIDADES DE LOS DOS ARTÍCULOS QUE

TIENEN EN su POSESIÓN, LLEGUEN A SER IGUALES. Asf, GosSEN CONTI~ 

NE ELEMENTOS DE LA TEORÍA JEVONIANA Y AUSTRIACA, 
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WILLIAH STANLEY JEVONS (1835-18821, EL PRINCIPIO FUNDAMENTAL DE

SU TEORÍA ES LA AFIRMACIÓN DE QUE EL VALOR DEPENDE POR ENTERO oe
LA UTILIDAD, LA ACEPTACIÓN DE ESTE PRINCIPIO CENTRAL LE PARECfA

A JEVONS OUE HARCABA UNA INNOVACIÓN DEL PENSAMlENTO ECONÓMICO, 

SÓLO MÁS TARDE SE DIO CUENTA DE LA HEDIDA EN QUE SE LE HABÍAN AN

TICIPADO PENSADORES ANTERIORES; PERO CUANDO EXPUSO POR VEZ PRIME

RA SUS OPINIONES, LA TRADICIÓN RICARDJANA ERA AÜN SUFICIENTEMENTE 

FUERTE COMO PARA CONSIDERARLO A Sf HJSHO UN REVOLUCIONARIO. 

Su INNOVACIÓN FUE BASTANTE IMPORTANTE. Los CLÁSICOS y sus CONTI

NUADORES NO HABfAN DESCONOCIDO LA UTILIDADJ ADAH SHJTH, EN PARTI

CULAR, HAB(A SUBRAYADO SU IMPORTANCIA, PERO NUNCA SE LE HAB(A 

CONSIDERADO BASE ADECUADA PARA UNA EXPLICACIÓN DEL VALOR DE CAH-

BJO, A CAUSA DE LA~ llGTC~IAS DISC~EPAHCIAS QUE HAY ENTRE ELLOS, -

LA TEORfA CLÁSICA DEL VALOR ERA OBJETIVA, ES DECIR, SE REFERÍA AL 

CONJUNTO DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DE LA SOCIEDAD, (ON TAL ACTI

TUD ERA NATURAL QUE LOS CLÁSICOS IGNORASEN LOS FACTORES JNDIVfDUA 

LES SUBJETIVOS. EN ESTE RESPECTO DONDE JEVONS EFECTUÓ UN CAMBIO

JHPORTANTE QUE HIZO POSIBLE POR VEZ PRIMERA UNA TEORÍA DEL VALOR

BASAOA EN LA UTILIDAD, COMO ALTERNATIVA A LA TEORÍA CLÁSICA. Su
PUNTO DE PARTIDA FUE EL INDIVIDUO Y SUS NECESIDADES; Y PARA EL E~ 

TUDIO DE LA CONDUCTA INDIVIDUAL, ENCONTRÓ AL ALCANCE DE LA MANO -

UNA FILOSOFÍA COMPLETA CUYO OBJETO ERA PRECISAMENTE FORMULAR Los

PRINCIPIOS DE LA ACCIÓN HUMANA, ADEMÁS, LA FILOSOFÍA HEDONISTA -

SE PRESENTABA EN UNA FORMA OUE PARECfA HACERLA ESPECIALMENTE ADE

CUADA PARA LOS MÉTODOS MATEMÁTICOS, 

EN CONSECUENCIA, JEVONS EMPIEZA CON UNA TEORÍA DEL PLACER Y DEL -

DOLOR. Aouf SE CONSIDERA AL HOMBRE COMO UNA M~OUINA DE PLACERJ -

SU FINALIDAD ES LLEVAR ÉSTE AL MÁXIMO, LUEGO SE DEFINE LA UTILI

DAD COMO LA CUALIDAD aue POSEE UN OBJETO PARA PRODUCIR PLACER o -

EVITAR EL DOLOR, A CONDICtÓN DE OUE SE TOME COMO ÜNJCO CRITERIO -

EN LA OCASIÓN DE LO aue ES o NO ES ÜTIL~ LA VOLU~TAD e INCLINA- -

CJÓN DE LA PERSONA INMEDIATAMENTE INTERESADA, EN OTRAS PALABRAS, 

LA UTILIDAD NO ES UNA CUALIDAD JNTRfNSECA, SINO QUE EXPRESA UNA -
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RELACIÓN ENTRE UN OBJETO Y UN SUJETO, SIN EMBARGO, SÓLO PUEDE 

LLEGAR A SER CONCEPTO IMPORTANTE EN UNA TEORÍA DEL VALOR, SI LA -

UTILIDAD TOTAL DE UNA MERCANCfA ES CUIDADOSAMENTE DIFERENCIADA DE 

LA UTILIDAD QUE UN INDIVIDUO, EN UN MOMENTO DADO, ATRIBUYE A UNA

PARTE DE ESA MERCANCÍA. JEVONS EXAMINA, DE UNA MANERA QUE RECUEB 

DA A GossEN, EL EFECTO DE LOS CAMBIOS DE LA CANTIDAD TOTAL DE UNA 

"ERCANCfA SOBRE LA UTILIDAD QUE TIENEN PARA UNA PERSONA PARTES DE 

LA rllSf'IA, Y CONCLUYE QUE LOS INCREMENTOS SUCESIVOS REDUCEN LA UT..l 

LIOAD DE CADA UNIDAD. Así SE DISTINGUE, EN CUALQUIER PUNTO, LA -

UTILIDAD DEL GRADO DE UTILIDAD, DE DONDE RESULTA EL CONCEPTO DE -

GRADO FINAL DE UTILIDAD. [STA EXPRESIÓH DENOTA EL GRADO DE UTIL.l 

DAD DE LA ÚLTIMA ADICIÓN, O DE LA POSIBLE ADICIÓN SIGUIENTE, DE -

UNA CANTIDAD HUY PEQUEÑA, O INFINITAMENTE PEQUEfh" DEL ACERVO - -

EXISTENTE, Y SE CONVIERTE EN EL CONCEPTO FUNDAMENTAL DE LA TEORÍA 

DE JEVONS SOBRE EL CAMBIO Y LA DISTRIBUCIÓN, 

LA ESENCIA DE LA EXPLICACIÓN QUE DA JEVONS DE LA FORMACIÓN DEL VA 

LOR DE CAHBIO Y DEL PRECIO, SE ENCUENTRA EN SU ADAPTACIÓN DE LA -

SEGUNDA LEY DE GosSEN, DE ACUERDO CON DICHA LEY, JEVONS AFIRMA -

QUE, CUArlDO UNA MERCANCÍA es CAPAZ DE SATISFACER NECESIDADES EN -

VARIOS USOS DIFERENTES, SE DISTRIBUIRÁ EN ELLOS DE HODO TAL QUE -

SU GRADO FINAL DE UTILIDAD SEA EL MISMO EN CADA USO, DE AQUÍ PA

SA, POR HEDIOS UN TANTO TOSCOS QUE HUBIERON DE SER AFINADOS MÁS -

TARDE, A LA CONCLUSIÓN DE QUE, CUANDO DOS INDIVIDUOS CAHBIAN Dos

MERCANCÍAS, LA RAZÓN DEL CAMBIO SERÁ LA RECÍPROCA DE LA RAZÓN DE

LOS DOS GRADOS FINALES DE UTILIDAD DE LAS CANTIDADES DE MERCANCÍA 

DISPONIBLES PARA EL CONSUMO DESPUéS DE VERIFICADO EL CAMBIO, DI

CHO DE OTRO HODO, EN EQUILIBRIO, O SEA, EN UNA SITUACIÓN EN QUE -

NINGUNA DE LAS PARTES PUEDA OBTENER NINGUNA VENTAJA MÁS, CONTI- -

NUANDO EL CAMBIO, LA UTILIDAD MARGINAL PARA CADA PARTICIPANTE - -

SERA PP.OPOPCIONAOA AL PRECIO. DE AQUÍ SE SIGUE QUE UNA PERSONA -

DISTRIBUYE SU INGRESO, DE MANERA QUE RESULTE IGUAL LA UTILIDAD DE 

LOS INCREMENTOS FINALES DE TODAS LAS MERCANCÍAS CONSUMIDAS, 

(AUNQUE EN LA ACTUALIDAD DIFÍCILMENTE SERÍA ACEPTADA ESTA FORMULA 

CIÓN POR LOS PARTIDARIOS DE LA ESCUELA MARGINALISTA), 
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JEYONS NO TUYO MUCHO ÉXITO EN EL DESARROLLO DETALLADO DE SU TEO-

RÍA DEL CAMBIO. SE HA DICHO OUE JEVONS MISMO, NO OBSTANTE LA - -

GRAN IHPO~TANCJA QUE CONCEDE A LA UTILlDAD1 ABANDONÓ A MEDIO CAML 

NO SU INTENTO DE DAR UNA EXPLICACIÓN DEL ORIGEN DEL VALOR EN FUN

CIÓN DE LA UTILIDAD, EN FAVOR DE UNA TEORfA PURAMENTE FUNClONAL.

(ONSIDERABA AL PRECIO DE MERCADO COMO DADO, Y DESCRIBIÓ SU RELA-

CIÓN CON LAS CANTIDADES Y LOS GRADOS FJUALES DE UTILIDAD, SÓLO 

CUANDO EL EOUILJBRJO YA SE HABÍA ALCANZADO, 

PARA ESTRUCTURAR EN UNA TEOAfA VALIDA PARA EL CAMBIO SOCIAL, LA -

NOCIÓN DE LAS VALUACIONES SUBJETIVAS DE LOS INDIVIDUOS y sus ES-

FUERZOS POR ALCANZAR EL MÁXIMO DE SATISFACCIÓN INCLUYENDO EL CAM

BIO, JEVOHS EMPLEÓ DOS CONCEPTOS HUY TOSCOS: EL DE LA LEY DE LA

INDIFERENCIA Y EL DEL CUERPO COMERCIAL. LA DIFERENCIA DE PRECIOS 

DICE JrvoNS, TIENE OUE DEBERSE A LA DIFERENCIA DE PREFERENCIAS. -

COMO ES EVIDENTE QUE A UNA PERSONA LE HA DE DAR LO MISMO OBTENER

lSTA O AOU!LLA PARTE DE UNA MERCANCfA PERFECTAMEUTE HOMOGlNEA, NO 

PUEDE HABER DOS PRECIOS EN UN MERCADO PARA EL MISMO ART{CULO AL -

f'\ISMO TlEMPO, 

(OMO HAN DEMOSTRADO ECONOMISTAS POSTERIORES, ESTA LEY OE JNDIFE-

RENCIA, SÓLO EXPRESA EL SUPUESTO DE LA COMPETENCIA PERFECTA, 

EL CONCEPTO DE CUERPO COMERCIAL ESTÁ AÜN MÁS EXPUESTO A OBJECIO-

NES, JEYONS ENTIENDE POR TAL> TODO GRUPO DE COMPRADORES O VENDE

DORES, DESDE UN SOLO INDIVIDUO HASTA EL TOTAL DE LOS HABITANTES -

DE UH PAÍS. JEVONS APLICA SIN MODIFICACIONES, SU TEORfA DEL CAM

BIO ENTRE DOS INDIVIDUOS, AL CASO DEL CAMBIO ENTRE UNA MULTITUD -

DE COMPRAOD~E" Y VENDEDORES. PERO ESTE PROCEDIMIENTO NO ESTABA -

JUSTlFICADO, PUES CONFUNDÍA EL PROBLEMA DE LA COMPETENCIA. 

POR MUY LEJOS QUE HAYA ESTADO JEVONS DE DAR UNA TEOR{A SUBJETIVA

COMPLETA> SU ABAUDONO DE LA TEORfA DEL VALOR-TRABAJO ES TOTAL, 

NEGÓ OUE EL TRABAJO PUDIERA SER CONSIDERADO COMO LA FUE~TE DEL 

VALOR. (L TRABAJO EMPLEADO EN LA PRODUCCIÓN bE UNA MERCANCÍA ERA 

COSA PERDIDA PARA S1EMPRE, Y NO PODfA INFLUIR EN EL PRECJO QUE AJ.. 
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CANZARÍA UU ARTfCULO EN EL MERCADO, SlN EHBARGO, JEYOHS AD"lTfA

OUE, COHO EL GRADO Flll~L DE LA UTILIDAD PODÍA SER ALTERADO POR 

CAHBIOS EN LA OFERTA# EL TRABAJO PODÍA AFECTAR 1NDIRECTA"ENTE EL

VALOR, LA RELACIÓN EPA: [L COSTO DE PRODUCCIÓN DETER"IHA LA - -

OFERTA; LA OFERTA EL GRADO FINAL DE UTILIDAD; Y EL GRADO FINAL DE 

UTILIDAD EL VALOR, 

CARL "EttGER (18•0-1921), AFIRMA QUE LQS FEHÓMENOS ECONÓMICOS DE

LA SOCIEDAD NO SON LA EXPRESIÓN DIRECTA DE ALGUNA FUERZA SOCIAL,

SINO LAS RESULTANTES DE LA CONDUCTA DE LOS INDIVIDUOS, DE LOS HOtt 

BRES DEDICADOS A LA ACTIVIDAD ECONÓMICA, CO~O ~l LOS LLAHA, (O"O 

GosSEN y JEVOHS, "EHGER SITÚA AL INDIVIDUO EN EL CNETRO DEL CUA-

V~OJ PERO LO HACE DE UN HODO DISTINTO AL DE LOS OTROS PENSADORES

OUE HABÍAN SIDO INFLUIDOS POR LA FILOSOFf~ HEPONJSTA, "ENGER SOI 

TIENE QUE EL PUllTO DE VISTA ATOMÍSTICO, ES UNA NECESIDAD HETODOLj 

GICA Y QUE NO TIENE IMPLICACIONES ~TICAS NI FOLOSÓFICOSOCIALES, -

[L FUE, EL PRIMERO EN INTENTAR ELABORAR UNA TEORÍA SUBJETIVA OEL

YALOR LIBRE DE TODO SUPUESTO HEDONISTA, 

MENGER EMPIEZA CON LO QUE EYIDENTEHENTE CONSIDERA LOS DOS POLOS -

DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA: LAS llECESIDADES HUMANAS y LOS "EDIOS

PARA SATISFACERLAS. DEFINE LA UTILIDAD EN UN SENTIDO RELATIVO, -

ES DECIR, COMO LA CAPACIDAD DE UNA COSA PARA SER PUESTA EN RELA-

CIÓN CAUSAL CON UNA NECESIDAD. LAS COSAS QUE POSEEN ESA CAPACl-

DAD SE CONVIERTEN EN MERCANCfAS CUANDO LA NECESIDAD ESTÁ PRESENTE, 

CUANDO LA RELACIÓN CAUSAL ES RECONOCIDA POR EL INDIVIDUO QUE EXP~ 

RIHENTA LA NECES1~A~~ Y CUANDO ESE INDIVIDUO PUEDE APLICAR LA - -

COSA A LA SATISFACCIÓH DE DICHA HECESIDAD, ESTAS MERCANCÍAS PUE

DEN CLASIFICARSE POR DOS RAZONES TfCNICAS, EU MERCANCÍAS DE PRl-

HERO, SEGUNDO, TERCER ORDEN Y DE ORDEN SUPERIOR, LAS PRIMERAS 

(POR EJEMPLO, EL PAN), SON LAS OUE SIPVEN DIRECTAMENTE PARA SATI~ 

FACER NECESIDADES; LAS tlLTIMAS (POR EJEMPLO, LA HARINA, EL MOLINO, 

EL TRIGO, ETC,), SÓLO SATISFACEN LAS NECESIDADES INDIRECTAMENTE:

SON NECESARIAS CONJUNTAMENTE PARA PRODUCIR LAS MERCANCÍAS DE PRt

HER ORDEN, Su PROPJEDAD DE SER MERCANCÍAS, DEPENDE TOTAL"ENTE DE 
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HUESTRA CAPACIDAD PARA OISPOllER A UN MISMO TIEMPO DE TODAS LAS 

MERCANCÍAS (COHPLEHEHTARIAS) NECESARIAS PARA UH FJN DETERHJNADO, 

EL OBJETO DE ESTA CLASIFICACIÓN, NO ES MÁS QUE ESTABLECER UNA RE

LACIÓN ENTRE EL VALOR DE LAS MERCAllCÍAS DE PRIHER ORDEN Y EL VA·

LOR DE LAS MERCANCÍAS DE PRODUCCIÓN DE TODAS LAS CLASES, 

LA SIGUIENTE CLASIFICACIÓll QUE MENGER HACE, SE BASA EN SU RELA- -

CIÓN CUANTITATIVA CON LAS llECESIDADES. 0E TODAS LAS RELACIONES -

POSIBLES, LA HÁS IMPORTANTE ES AOU~LLA Ell QUE LA CANTIDAD DE MER

CANCÍAS ES MENOR QUE LA NECESIDAD OUE HAY DE ELLAS, ESTAS MERCAH 

CÍAS SON MERCANCÍAS ECONÓMICAS, EL INDIVIDUO TIEliE CUE ECONOMIZA~ 

LAS, PUES SABE QUE NO PUEDE PERDERSE HI ABANDONARSE NINGUNA CANTL 

DAD DE ELLAS, SIN SACRIFICAR LA SATISFACCIÓN DE LAS NECESIDADES,

[STA LÍNEA DIVISORIA ENTRE MERCANCÍAS ECOhÓHIC~S Y ~O ECONÓM!CJS, 

NO ES PERMANENTE; LAS MERCAHCÍAS PUEDEN PASAR DE LA CATEGORÍA DE

ECONÓMICAS A LAS NO ECONÓMICAS Y VICEVERSA, AL CAMBIAR LAS NECESL 

DADES EN LA CLASE DE LAS ECONÓMICAS, PUEDE DECIRSE QUE POSEEN ES

CASEZ, TfRHINO QUE LOS PENSADORES INGLESES NO HABÍAN ASIHILADO 

NUNCA PLENAHENTE AL SISTEHA, DE AHÍ QUE LA TEORÍA DE MENGER so-

BRE EL VALOR, SE DERIVA DE SU ESTUDIO DE LAS HERCANCÍAS ECONÓHJ-

CAS, EL HECHO DE DUE UN lllOIVIDUO SE DE CUENTA DE LA NATURALEZA

ECONÓHICA DE UNA MERCANCÍA, ORIGINA EN SU MENTE UN JUICIO QUE LLA 

HAHOS VALOR, SEGÜl4 SUS PROPIAS PALABRAS, MENGER DICE, EL VALOR -

ES LA IMPORTANCIA QUE LAS HERCANCÍAS CONCRETAS O DETERMINADAS CAB 

TIDADES DE ELLAS ADQUIEREN PARA r40SOTROS POR EL HECHO DE QUE SAB~ 

HOS DE LA SATISFACCIÓN DE NUESTRAS flECESIDADES, Y ESTO ES LO QUE 

DA ft ES~5 MFRCANCÍAS su CARACTER ECONÓMICO, Los BIENES ILIHITA-

oos NO PUEDEN POSEER VALOR, PORQUE NO HAY NINGUNA NECESIDAD CUYA

SATISFACCIÓU DEPENDA DE OUE DISPONGAMOS DE ALGUNA CANTIDAD DE - -

ELLOS, 

l(ÓMO SE DETERMINA ESTE VALOR SUBJETIVO? EXPERIMENTAMOS DISTINTAS 

NECESIDADES co~ DtíERE~TE INTENSIDAD: UNAS, ADU~LLAS DE QUE DE-

PENDE NUESTRA EXISTEflCIA, SON MUY lllTENSAS; OTRAS, DE NATURALEZA

HAS REFlllAOA, SO!I MEflOS APREMIANTES, PERO AdN LA MISMA CLASE DE-
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NECESIDADES APARECE EN UNIDADES DE DIFERENTE APREMIO, CADA ACTO

CONCRETO DE SATISFACCIÓN, TIENE DIFERENTE IMPORTANCIA PARA NOSO-

TROS, SEGÜN EL GRADO DE SATISFACCIÓN OUE HAYAHOS ALCANZADO. "EN

GER ILUSTRA ESTE RAZONAMIENTO CON EJEMPLOS NUH~RICOS, PERO INSIS

TE EN EL CARÁCTER PURAMENTE "ORDINAL" DE SU COMPARACIÓN DE LA IN

TENSIDAD DE LAS SUCESIVAS MANIFESTACIONES DE LAS NECESIDADES. 

PARA AVERIGUAR EL VALOR DE UNA PORCIÓN, BASTARÁ PREGUNTARSE DE 

QUÉ SATISFACCIÓN HABRÍA QUE PRESCINDIR SI AQUELLA PORCIÓN FUERA -

DEDUCIDA DE LA CANTIDAD TOTAL. LA RESPUESTA SERÁ: DE LA SATIS-

FACCIÓN DE LA NECESIDAD HENOS INTENSA, MENGER CONCLUYE, QUE EL -

VALOR PARA EL INDIVIDUO DE UNA PORCIÓN DE LA CANTIDAD DISPOÑIBLE

DE HERCANCfAS, ES IGUAL A LA IMPORTANCIA DADA A LA MENOR SATISFA~ 

CJÓN POSIBLE, CON UNA SOLA PORCIÓN DE LA CANTIDAD TOTAL DISPONJ-

BLE. Esro ES LO HISMO QUE EL GRADO DE UTlLIDAD FINAL DE JEVONS,

MENGER NO USÓ NUNCA UNA FRASE DE ESTE TIPO (UTILIDAD MARGINAL), -

PERO PODEHOS DECIR QUE LA APLICÓ A UN CONCEPTO LIGERAMENTE DIS- -

TINTO, 

AHORA ES PRECISO USAR ESTE VALOR SUBJETIVO COMO BASE PARA LA DE-

TERMINACIÓN DEL PRECIO, CADA INDIVIDUO CUANDO SE PRESENTE LA OCA 

SIÓN DE CAMBIAR, FORMULARÁ ALGUNA RAZÓN CUANTITATIVAMENTE DETERHi 

NADA, A LA CUAL ESTARÁ DISPUESTO A CAMBIAR, ESTA RAZÓN REFLEJARÁ 

LA DE SUS VALORES SUBJETIVOS; PERO LOS VALORES SUBJETIVOS HISHOS

NO PUEDEN SER CONCEBIDOS COMO CAllTIDAOES DETERMINADAS, SEGÚN MEH 

GER ÉSTA ES LA RELACIÓN ENTRE LA TEORÍA DEL PiECIO DE MERCADO BA

SADA EN LA OFERTA Y LA DEMANDA, Y LA TEORÍA DEFINITIVA DE LOS VA

LORES SUBJETIVOS, [N LA ELABORACIÓN DE SU TEORÍA DEL PRECIO, ME~ 

GER VA DE SITUACIONES DE CAMBIO AISLADO, DONDE SÓLO INTERVIENEN • 

DOS PARTES HASTA LA COMPETENCIA PERFECTA, EL MISMO HIZO VER QUE

EN EL CAMBIO AISLADO, EL PRECIO ESTARÁ ENTRE LOS LÍMITES MARCADOS 

POR LAS RAZONES DE CAMBIO MÁXIMA Y MÍNIMA DEL COMPRADOR Y DEL VE~ 

DEDOR, Y TENDERÁ DADA LA IGUALDAD DEL DESEO DE CONSEGUIR LA VENTA 

JA MÁXIMA Y LA HISHA HABILIDAD PARA NEGOCIAR A LA RAZÓN HEDIA EN

TRE AQUÉLLAS DOS, Los ECONOMISTAS POSTERIORES HAN SABIDO CONSID~ 

RAR EL PRECIO COMO INDETERMINADO DENTRO DE ESOS LÍMITES, Y AUNQUE 
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MEUGER UO LO DlJO, sf AFIRMÓ QUE LAS VARIACJOUES EU TORUO A LA RA 

ZÓU MEDIA, DEBIDAS A LA DIFERENCIA EU LA CAPACIDAD PARA llEGOCIAR, 

ERAN DE NATURALEZA NO ECONÓMICA, POR LO OUE SE REFIERE AL MONOPQ 

LJO, MEUGER CONCLUYÓ QUE, SI SÓLO SE OFRECÍA UUA Ul•IDAD, LOS LfM! 

TES DEL PRECIO ESTARÍAN MARCADOS POR EL EMPUJE DEL COMPRADOR HÁS

FUERTE Y LA DEL QUE LE SIGUIERA EN FUERZA (EL EXTRAMARGlllAL); Y -

OUE SE FJJARfA DEllTRO DE ESOS LÍMITES, DE ACUERDO CON LAS LEYES -

DEL CAMBIO AISLADO, SI SE OFRECE MÁS DE UNA UUIOAD, EL PRECIO LO 

FIJAN TAHBl~N EL EMPUJE DEL COMPRADOR MARGINAL Y EL DE EL PRIMER

COMPRADOR EXTRAMARGlhAL; Y TODOS ELLOS CUYAS LICITACIONES ESTÁN -

POR ENCIMA DE LA MARGINAL, ADQUIEREN SUS UNIDADES A ESE PRECIO, -

Q BIEN EL MONOPOLISTA PUEDE DISCRIMINAR, ES DECIR, NEGOCIAR POR -

SEPARADO CON CADA COMPRADOR, Et PRECIO SE FIJA TAMBl~N EN ESTE -

CASO, POR LAS DEMANDAS Y LICITACIONES MARGINALES; PERO EN ESTE 

CASO, HAY PAREJAS MARGINALES DE COMPRADORES Y VENDEDORES. POR LO 

QUE EN LA RELACIÓN ENTRE LOS VALORES SUBJETIVOS DE LAS MERCANCÍAS 

PARA CADA INDIVIDUO, SE MODIFICARÁN HASTA OUE SEA IGUAL PARA AH-

DOS, EN ESTE CASO CESARÁ EL CAMBIO, PUESTO OUE NO HABRÁ INCENTI

VO PARA CONTINUARLO, EN OTRAS PALABRAS EN EQUILIBRIO, LA RAZÓN -

DE LAS UTILIDADES MARGINALES DE LAS nos MERCANCÍAS, SERÁ LA MISMA 

PARA AMBAS PARTES, 

LEÓN WALRAS 11834-19101. WALRAS OPERA ESENCIALMENTE CON LOS MIS

MOS CONCEPTOS OUE JEVONS, PERO BUSCA GENERALMENTE SOLUCIONES DE -

CARÁCTER MÁS AMPLIO. AL IGUAL QUE JEVONS Y MENGER, BASA EL VALOR 

DE CAMBIO EN LA UTILIDAD Y EN LA LIMITACIÓN DE LA CANTIDAD, UTI

LIZA EL T~RMINO RAREZA {RARET~) QUE USÓ SU PADRE, QUE DEFINE COMO 

LA DERIVAUA DE LA UT:LIDAD EFECTJYA. CON RELACIÓN A LA CANTIDAD -

POSEfOA, EN OTRAS PALABRAS, RAREZA ES LO MISMO QUE UTILIDAD MAR

GINAL, EL DESEO DE IGUALAR UTILIDADES MARGINALES CONDUCIRÁ AL 

CAMBIO, Y ESTE DESEO JUNTO CON LAS EXISTENCIAS DE MERCANCÍAS QUE 

POSEE CADA INDIVIDUO, DARÁ UNA DEMANDA O UNA OFERTA DETERMJNADAS

PARA CADA INDIVIDUO, WALRAS PUSO DE MANIFIESTO QUE~ DADOS CIER-

TOS PRECIOS, CADA INDIVIDUO PROC~DER~ A CAMBIAR HASTA QUE LA RA-

ZÓN DE UTILIDADES MARGINALES DE LAS DOS MERCANCÍAS, SEA PARA ~L -

IGUAL A su RAZÓN DE CAMBIO. [STO DARÁ UNAS FUNCIO!IES DETERMINA--
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DAS DE OFERTA Y DEHANDA 1 UN NÚMERO IGUAL AL DE INCÓGNITAS1 Y CON

ELLO UN EQUILIBRIO DETERMINADO, SE ARGUMENTÓ CONTRA ESTE RAZONA

MIENTO QUE EN REALIDAD SEPARA EL PROBLEMA CAUSAL GENtTJCO, ES DE

CIR, EL ORIGEN DEL PROBLEMA DEL PRECIO DE sus RAICES DE VALOR su~ 

JETJVO, ESTE JUICIO PARECE JUSTIFICADO, POR LO QUE HACE DE WAL-

RAS UN INICIADOR IMPORTANTE DE LA TENDENCIA HODERNA1 CONSISTENTE

EN ABANDONAR LA INVESTIGACIÓN DEL ORIGEN DEL VALOR EN FAVOR DE 

UNA TEORÍA DE lNTERDEPEHDENCIA FUNCJONAL1 PURAMENTE FORHAL1 PERO

ABSOLUTAMENTE GENERAL, 

LA TEOR(A DE WALRAS ES UN INTENTO POR APLICAR SU ANALISIS DEL - -

EOUJLJBRIO GENERAL AL PROBLEMA DE LOS PRECIOS, POR CONSIGUIENTE, 

NO ES MAS QUE UN CASO ESPECIAL DE SU TEOR(A, LLEGÓ A UNA POS!- -

CJÓN PARECIDA A LA DE LOS ECONOMISTAS MODERNOS, POR UN CAMINO DI

FERENTE. Su SOLUCJÓN FUE UNA DE LAS PRIMERAS EXPOSICIONES DEL 

PRINCIPIO DEL COSTO DE SUSTITUCIÓN Y DE LA TEORfA MODERNA DE LA -

PRODUCTIVIDAD MARGINAL, 

ALFRED MARSHALL (1842-1924), LA FORMULACIÓN QUE MARSHALL DIO A -

LAS TEORfAS DEL VALOR Y DE LA DISTRIBUCIÓN, JUNTO CON UNA MULTJ-

TUD DE TEOR(As SUBSIDIARIAS, QUE PODfAN IMPRESIONAR POR SU ECLEC

TICJSH01 SUPONE TODA UNA T~CNICA DERIVADA DE TRES FINALIDADES es
TRECHAHENTE RELACIONADAS: COHPRENSJVJDAD1 REALISMO E IMPORTANCIA 

PARA LA POL(TJCA ECONÓMICA, 

LAS DOCTRINAS CENTRALES DEL VALOR Y DE LA DISTRIBUCIÓN FORMULADAS' 

POR MARSHALL, REFLEJAN ESAS FINALIDADES, COMBINAN LA UTILIDAD 

MARGINAL CON EL COSTO REAL SUBJETIVO, SEGÚN ~L 1 LA~ FUERZAS QUE

ACENTÚAN TRAS LA OFERTA Y LA DEMANDA DETERMINAN EL VALOR, HAY 

OUE CONCEBIRLAS COHO ALS DOS HOJAS DE UNAS TIJERAS: ES INÚTIL 

PREGUNTAR CUAL DE LAS DOS ES LA CORTA, DETRAS DE LA DEMANDA ESTA 

LA UTILIDAD MARGINAL1 REFLEJADA en LOS PRECIOS DE DEMANDA DE Los

COMPRADORES (EL PRECIO AL QUE SE DEMANDARAN DETERMINADAS CANTIDA

DES); DETRAS DE LA OFERTA ESTAN ESFUERZO Y EL SACRIFICIO MARGINA

LES, REFLEJADOS EN LOS PRECIOS DE OFERTA (LOS PRECIOS A QUE SE 

PRODUCIRAN DETERMINADAS CANTIDADES), 
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LA NOVEDAD DE ESTA OPINIÓN, COMPARADA CON LA VERSIÓN AUSTRIACA, -

ESTRIBA EN QUE EL COSTO DE PRODUCCIÓN VUELVE A APARECER UNA VEZ -

HÁS COHO UN DETERMINANTE DEL VALOR. MARSHALL DISTINGUE ENTRE co~ 

TO REAL DE PRODUCCIÓN Y GASTOS DE PRODUCCIÓN, AUNQUE NO SIEMPRE -

SE ADHIERE ESTRICTAMENTE A ESTE ÓLTIHD TlRHINO, EL PRIMERO CON-

SISTE EN LA DESUTILIDAD DEL TRABAJO, JUNTO CON EL SACRIFICIO QUE

IMPLICA PROPORCIONAR EL CAPITAL NECESARIO, MARSHALL ABANDONA LA

PALABRA ABSTINENCIA, INTRODUCIDA POR SENIOR, QUE SUGERÍA UNA JN-

TENCIÓN APOLOGtTICA, EN FAVOR DEL TlRMINO .ESPERA•, QUE ES LA ME

RA ABSTENCIÓN DE CONSUMIR EN EL PRESENTE; PERO COMO TAMBllN HABLA 

DE ELLA EN EL SENTIDO DE APLAZAMIENTO DE SATISFACCIONES QUE IHPLi 

CA SACRIFICIO Y CUYA RECOMPENSA ES EL INTERÉS, Es EVIDENTE QUE -

PENSABA EN ALGO PARECIDO AL ESFUERZO Y LAS MOLESTIAS DEL TRABAJO, 

As(, PUES, LOS DOS ELEMENTOS QUE FORMAN EL COSiO R~AL ERAN SUBJE

TIVOS, 

~ARSHALL SE GUARDÓ HUY BIEN DE SUGERIR QUE SI LOS COSTOS NOMINA-

LES DE PRODUCCIÓN DE DOS HERCANC(AS ERAN LOS MISMOS, SUS COSTOS -

REALES SERIAN TAMBIÉN LOS MISMOS, "SI SUPONEMOS DICE, QUE 20 MI

NUTOS DE TRABAJO DE UN HfDICO, O DOS D(AS DE UN RELOJERO, O QUIN

CE DE UN LABRADOR, PUEDEN COMPRARSE EN DETERMINADO MERCADO POR UN 

PESO, Y QUE CON UN PESO PUEDE COMPRARSE EL SACRIFICIO QUE IMPLICA 

EL PRÉSTAMO DE 20 PESOS POR UN AÑO, RESULTA QUE AQUELLOS ESFUER-

ZOS Y ESTA ABSTINENCIA SON EQUIVALENTES ENTRE Sf EN LO QUE HESPE~ 

TA AL MECANISMO DE CAMBIO,,,• PERO CUANDO HABLAMOS DE LA RAZÓN -

DEL COSTO DE PRODUCCIÓN DE DOS MERCANCÍAS, DEBEMOS RECORDAR QUE -

UNA sur.A PE DIVERSOS ESFUERZOS y ABSTINENCIAS, NO ESTÁ EN NINGUNA 

RELACIÓN CON OTRA, PoR LO TANTO, ESTAMOS OBLIGADOS A SUPONER LA

EXISTENCIA DE UNA FORMA ARTIFICIAL DE MEDIRLOS EN TÉRMINOS DE AL

GUNA UNIDAD EN COMÓN, Y REFERIRNOS A LA RAZÓN ENTRE SUS MEDIDAS,

[STOS DIVERSOS ESFUERZOS Y ABSTINENCIAS,,, NO SON IGUALES ENTRE -

Sf, PERO TODOS EJERCERÁN UNA PRESIÓN IGUAL SOBRE EL VALOR, POR-

QUE sus HEDIDAS ECOllÓMICAS, LOS GASTOS QUE TENDRÍA QUE HACER - -

QUIEN LOS COMPRASE, SON TODOS IGUALES, 
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LA MISMA PRECAUCIÓN SE ADVIERTE EN LA OPINIÓN DE MARSHALL, ACERCA 

DE LA RELACIÓN QUE EXISTE ENTRE LAS DEMANDAS DE DINERO y LA UTILi 

DAD MARGINAL, POR ANALOGfA CON LA RELACIÓN ENTRE EL COSTO REAL Y 

EL COSTO NOMINAL, DIJO QUE NUNCA SE INSISTIRÁ DEMASIADO EN QUE ES 

IMPOSIBLE, SINO INCONCEBIBLE, MEDIR DIRECTAMENTE LOS DESEOS Y LA

SATISFACCIÓN QUE RESULTA DE SATISFACERLOS, 

DE ESTA OPINIÓN SE DESPRENDE UNO DE LOS CONCEPTOS MARSHALLIANOS -

MÁS CARACTERfSTICOS: EL DEL EXCEDENTE DEL CONSUMIDOR, ESTA EX-

PRESIÓN DESIGNA EL EXCEDENTE DE SATISFACCIÓN OBTENIDO POR UN CON

SUMIDOR, SIEMPRE QUE PUEDE COMPRAR UNA MERCANCf A A UN PRECIO INFL 

RJOR Al QUE ESTABA DISPUESTO A PAGAR ANTES QUE PRESCINDIR DE ELLA. 

ESTE CONCEPTO SE DERIVA DIRECTAMENTE DE LA DIFERENCIA ENTRE UTILi 

DAD TOTAL Y UTILIDAD MARGINAL, 

APARTE DE ESTA FORMULACIÓN DE LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE LA UTI

LIDAD, LA DEMANDA, LA DESUTJLIDAD Y EL COSTO, LA APORTACIÓN ESPE

CIAL DE MARSHALL AL PROBLEMA DEL VALOR Y DEL PRECIO, SE ENCUENTRA 

EN SU ANÁLISIS DEL EQUILIBRIO ENTRE LA OFERTA Y LA DEMANDA, SE -

BASA ESTE ANÁLISIS EN LA DISTINCIÓN ENTRE LOS DIFERENTES PERIODOS 

DE TIEMPO EN aue SE CONSIDERA ACTÚAN LAS FUERZAS, QUE TIENDEN A -

ESTABLECER EL EQUILIBRIO, MARSHALL DISTINGUE CUATRO CASOS, PRI

MERO, CUANDO LOS VALORES DE MERCADO IGUALAN LA OFERTA Y LA DEMAN

DA, QUE SE SUPONE ES FIJA, EN SEGUNDO Y EN TERCER LUGAR ESTÁN 

LOS VALORES NORMALES, aue PUEDEN REFERIRSE A PERfODOS CORTOS o 
LARGOS, EN LA PRIMERA CATEGORÍA, CONCEBIMOS LA OFERTA COMO LA 

CANTIDAD OUE PUEDE SER PRODUCIDA AL PRECIO DADO Y CON LA MANO DE

O!RA Y El EQUIPO EXISTENTES; EN LA SEGUNDA OFERTA, SIGNIFICA LO -

QUE PUEDE PRODUCIR UNA FÁBRICA QUE A SU VEZ PUEDE SER REMUNERATl

VAMENTE PRODUCIDA Y EXPLOTADA DENTRO DEL TIEMPO DADO, FINALMENTE, 

PODEMOS AMPLIAR NUESTRO CAMPO VlSUAL HASTA INCLUIR EN ÉL LOS CAM

BIOS EN LOS DATOS ECONÓMICOS: POBLACIÓN, GUSTOS, TÉCNICA, CAPJ-

TAL Y ORGANIZACIÓN; EN ESTE CASO~ TENDREMOS EN CUENTA LOS CAMBIOS 

LENTOS, SECULARES DE LOS VALORES NORMALES, 
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(STA FORMA ESPECIAL DEL AUÁLISIS DEL EOUILJBRIO, PRODUJO HUCHOS -

CONCEPTOS QUE AHORA SON DE uso GENERAL, los CONCEPTOS .ELASTICI

DAD DE LA DEMANDA• Y •PRINCIPIO DE SUSTITUCIÓN•, POR EJEMPLO, HAN 

LLEGADO A PARTES JNTEGRANTES DE LA TEORfA DEL CAMBIO. LA DISTIN

CIÓN ENTRE COSTOS PRIMOS Y COMPLEMENTARIOS, HA SIDO UNA AYUDA IM

PORTANTE PARA LA TEORfA DE LA PRODUCCIÓN, PERO OTROS CONCEPTOS -

COMO, EMPRESA REPRESENTATIVA Y ECONOMfAS INTERNAS Y EXTERNAS, HAN 

RESULTADO HENOS CLAROS Y ÜTILES COHO MARSHALL LOS SUPONÍA. SIN -

EMBARGO, CONTRIBUYERON A ACLARAR LAS CONDICIONES DEL ECUILJBRJO;

y LAS EXPRESIONES DE LA TEOR(A IMPERFECTA, SE HAN INSPIRADO EN 

GRAN HEDIDA EN LOS PROBLEMAS QUE PLANTEAN ESTOS CONCEPTOS HARSHA

LLIANOS, 

WILFREDO PARETO 11848-1923), EN CUANTO AL PROBLEMA GENERAL DEL -

FUNDAMENTO DEL VALOR EN LA UTILIDAD, SU (OURS REVELA CLARAHENTE,

FO~ SU CONFUSIÓN, EL COMIENZO DE CIERTA INSEGURIDAD EN EL PENSA-

HIENTO DE PARETO, LA ACTITUD BÁSICA ANTE EL PROBLEMA ES TODAVÍA

FUERTEHENTE SUBJETIVA, y LOS GUSTOS (GOUTS) y OBSTÁCULOS (oBs

TACLESJ INDIVIDUALES, CONSTITUYEH LOS POLOS DE LA ACTIVIDAD ECONQ 

HICA, PERO AUHQUE PARETO NO SE EXPRES~ CLARAMENTE ACERCA DEL CA

RÁCTER •oRDINAL• DE LA UTILIDAD, YA SE HACE MANIFIESTA CIERTA TEH 

DENCJA A DESCONOCER LAS PREMISAS P$1COLÓGICAS Y A CONCENTRARSE EN 

EL HECHO EMPÍRICO DE LA ELECCIÓN, UN INDICIO DE QUE ALGUNA CUEN

TA SE DABA DE LA CONFUSIÓN A QUE PODÍA CONDUCIR EL CONCEPTO DE 

UTJLJDAD, LO TENEMOS EH LA DJSTINCJÓN QUE ESTABLECE ENTRE DIFEREft 

TES TIPOS DE CONDUCTA HUMANA, SOBRE TODO AQU~LLAS QUE ENCUENTRAN

SU RAZÓN DE SER ÚNICAMENTE EN LA PREFERENCIA OBSERVADA DEL JNDJV.,L 

DUO, Y LAS QUE PUEDEN REFERIRSE A ALGUNA HORMA OBJETIVA, 

fN RELACIÓN CON LAS PRIMERAS OUE, SEGÚN LA ESCUELA MARGINALISTA,

SON LAS ÚNJCAS QUE IMPORTAN EN TEORÍA ECONÓMICA, SUGJRJÓ PARETO,

REEHPLAZAR LA UTILIDAD COMO CARACTERÍSTICA MOTIVADORA DEL OBJETO

DEL DESEO POR EL T~RMlNO MAS INOCUO DE •oFELINIDADu, PERO ESTE -

TRATAMIEHTO NO ERA BASTANTE DIFERENTE DE LOS DEMAS TEÓRICOS DE LA 

UTILIDAD~ AÚf¡ HEDONISTAS, Y POR TANTO, EL TÉRMIHO r¡o LOGRÓ DESPLA 

ZAR AL ANTIGUO, 
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LA OBRA POSTERIOR DE PARETO, PRESENTÓ CAMBIOS MARCADOS RESPECTO -

DE SU PRIMERA POSICIÓN, TANTO QUE EN DEFINITIVA, AFECTÓ A LA TEO

RÍA ECONÓ"ICA, LA IHHOVACIÓH FUNDAMENTAL CONSISTE EN AFIRMAR QUE 

LA UTILIDAD NO ES MENSURABLE, BASTANDO ÜNICAHENTE LA CONCEPCIÓN -

ORDINAL DE LA UTILIDAD PARA FORMULAR UNA TEORÍA DE LA SELECCIÓN.

PUEDE DECIRSE QUE EH TtRMINOS TtCNICOS, LA UTILIDAD SE DEDUCE PA

RA CADA INDIVIDUO, BASÁNDOSE EN UNA ESCALA DE PREFERENCIAS SIN N~ 

CESIDAD DE SUPONER FUNCIONES DE UTILIDAD, EL dNICO FENÓMENO DE-

TERMINADO ES SU ESCALA DE PREFERENCIA, TAL Y COMO SE MANIFIESTE -

EN SU CONDUCTA) TODAS LAS FUNCIONES DE LA UTILIDAD HABRÁN DE ADAR 

TARSE A ELLA, AUNQUE ESTE CAMBIO PUDO ADVERTIRSE EN LA OBRA DE -

CouRNOT, LA EXPOSICIÓN DE PARETO FUE LA QUE MÁS LLAMÓ LA ATENCIÓN, 

PARETO NO ELABORÓ UN APARATO iEÓRtCO COMPLETO BASADO EN SU NUEVQ

CONCEPTO DE LA ELECCIÓN, PERO LE DIO UN IMPORTANTE IMPULSO, ADDR 

TÓ EL CONCEPTO DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA QUE POR VEZ PRIMERA

USÓ EL ECONOMISTA INGLfs f, V, EDGEWORTH, PARA MOSTRAR LA POSIBI

LIDAD DE FORMULAR UNA TEORÍA TENIENDO dHICAMENTE COMO BASE LAS 

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR, TODAS LAS COMBINACIONES PUEDEN DIS

PONERSE EN UNA SOLA CURVA DE INDIFERENCIA, TAMBlfN SE PUEDE RE-

PRESENTAR UN SISTEMA INDIVIDUAL DE PREFERENCIAS, RESPECTO DE DOS

MERCANCÍAS EN UN MAPA DE INDIFERENCIA, QUE MUESTRA LOS DIFERENTES 

NIVELES DE SATISFACCIÓN. Es POSIBLE, PUES, ESCRIBIR EN FORMA DE

ECUACIONES DIFERENCIALES EL EQUILIBRIO DEL SISTEMA, EN VEZ DE FU~ 

CIONES DE UTILIDAD. 

Es A~f OUE INTENTAMOS MOSTRAR UN BREVE PANORAMA SOBRE LOS DISTIN

TOS MATICES QUE TUVO EN su FORMACIÓN LA TEORÍA DE LA DEMA~DA, sex 
TANDO EL ANTECEDENTE PARA PASAR A PLASMAR EN EL SIGUIENTE CAPfTU

LO, LA APLICACIÓN PRÁCTICA QUE LOS AUTORES DE LA MICROECONOMfA 

TRADICIONAL, ENTENDIDA ~STA COHO LA ACOSTUMBRADA A CONSULTAR, TAli 

TO POR PROFESORES COMO POR ALUMNOS DE CARRERAS ECONÓMICO-SOCIALES 

O AFINES. 
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POR OTRO LADO, CONSIDEREMOS QUE PARA FINES DE EXPOSICIÓN, RESULTA 

INTERESANTE CONFIRMAR QUE EN LOS ENFOQUES SOBRE LA TEORÍA DE LA -

DEMANDA QUE SE PRESENTAR~N A CONTINUACIÓN, SE VERiN CLARAMENTE 

MUCHOS DE LOS CONCEPTOS E IDEAS AISLADAS QUE NOS APORTARON AUTO-

RES TRATADOS EN ESTE CAPÍTULO, CONJUNTADOS EN UNA TEORÍA SOBRE LA 

DEMANDA, CUMPLIENDO ASÍ CON LA COMETIDA QUE NOS INTERESA. 

31 



CAPITULO 11 
LOS ENFOQUES DE LA TEORIA DE LA DEftANDA 

TAL VEZ A PRIMERA VISTA PUDIERA PARECER QUE EL DESARROLLO DE ESTE 

CAPfTULO SEA ÜNICAHENTE LA REPETICIÓN A LA COPIA DE ALGO, QUE SIN 

NECESITARLO PUEDE SER F'CILHENTE LOCALIZABLE EN CUALQUIER TEXTO -

DE MICROECONOMÍA MODERNA, COMO LO SON LOS EHFOCUES DE LA TEORÍA -

DE LA DEMAHDA, SIN EMBARGO, LO CUE INTERESA MOSTRAR EN ESTE CAP! 

TULO COHO LO FUE EN EL ANTERIOR, ES QUE LA HISTORIA DE LAS IDEAS

ES TODO UH PROCESO DE SELECCIÓN INTERPRETATIVA SIEMPRE SUJETA A -

ANÁLISIS CIENTÍFICO, YA QUE LA APARICIÓN DE LAS GRANDES CORRIEN-

TES DE PENSAHIEIHO, NO ES DE NINGUNA MANERA FORTUITA, SINO QUE 0.f. 

PENDE DE VARIADAS CAUSAS, 

EH ESTE CASO, EL APOYO TEÓRICO FUNDAHEHTAL VIENE DE AUTORES QUE -

COMO KONTZOYIANNIS Y fERGUSON, SE CARACTERIZAN POR SU CLARIDAD Y

SEHCILLEZ EH LA EXPOSICIÓN DE DICHOS ENFOQUES, 

DE ESTE MODO, EL PROCESO POR EL CUAL SE FORMAH LAS IDEAS ECONÓMI

CAS, ES SUSCEPTlBLE DE ANÁLISlS SISTEMÁTlCOS, Y LA ESTRUCTURA Y -

LOS CAMBIOS CARACTERÍSTlCOS DE UNA ÉPOCA DETERHINADA, SON FACTo-

RES CUE EJERCEN INFLUENCIA PODEROSA SOBRE LAS CONCEPCIONES TEÓRI

CAS DE LA ECONOMÍA, 

CON ESTAS PREHISAS Y TOMANDO EN CUENTA EL CAPÍTULO ANTERIOR, Po-

OREMOS OBSERVAR CÓMO LOS TEÓRICOS MODERHOS SE ALIMENTARON DE - -

IDEAS DE LOS ANTIGUOS TEÓRlCOS, QUIENES APORTARON VALIOSOS ELEMEH 

TOS PARA ELLOS, ANIQUILANDO POR OTRA PARTE TODO AQUELLO NO ACORDE 

AL MOMENTO ESPECÍFICO DE LA HISTORIA ECONÓMICA, POR LO QUE COHTl 

NUANDO CON LA MISHA LÓGICA ESTABLECIDA POR AQUELLOS AUTORES QUE -

RETOMARON LO POSITIVO SOBRE EL TEMA A NUESTRO JUICIO, PROCEDERE-

MOS A SENTAR LAS BASES PARA LA ELABORACIÓN DE UNA TEOR(A DE LA D1 

MANDA MÁS ELABORADA, QUEDANDO ASÍ COMO LA TAREA A DESARROLLAR EN

EL SIGUIENTE CAPÍTULO, TENIENDO COMO ANTECEDENTES EL CAPÍTULO AH

TERIOR AS( COMO ESTE PRESENTE, 
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11.l. ENFOQUES ftoDERNDS DE LA TEoRfA DE LA DEMANDA 

[L PROPÓSITO DE LA TEORfA DE LA DEMANDA ES TAL Y COMO SE HA HANJ• 

FESTADO VA EH YARJOS TEXTOS DE MJCROECONOHfA, EL DETERMINAR LOS • 

DIFERENTES FACTORES QUE AFECTAN A LA DEMANDA. CON FRECUENCIA SE• 

CREE OUE LA RAZÓN DE SER DE DICHA TEORfA ES EL ESTABLECIMIENTO DE 

LA LEY OE LA DEMANDA, ES DECIR~ QUE LA DEMANDA ESTÁ EH RAZÓN JH-

VERSA AL PRECIO, CON LA SALVEDAD PE QUE SE INCURRE EN EL ERROR DE 

CONSIDERAR AL PRECIO COMO SU ÚNICO DETERMINANTE, 

Es IMPORTANTE sERALAR QUE LA DEMANDA DEBERI SER CONSIDERADA COHO

UNA RELACtÓN MULTtVARIADA, ESTO ES, QUE ESTÁ DETERMINADA POR HU-

CHOS FACTORES. LA TEORÍA CONVENCIONAL DE LA DEHAUOA CENTRA SU 

ATEUCIÓN EN CUATRO FACTORES COMO SUS PRINCIPALES DETERHJNANTES, -

ELLOS SON: 

1) EL PRECIO DE LA HERCANC[A; 2) ÜTROS PRECIOS DE HERCANCf AS; - -

3) EL INGRESO y 4) Los GUSTOS. AUNQUE ALGUNOS AUTORES HIN INTRO

DUCIDO OTROS FACTORES, SUELEN SER SÓLO ESTOS CUATRO LOS HÁS SIGNi 

FICATtvos. 

LA TEORÍA TRAOICIOffAL DE LA DEMANDA. fHJClA SU EXAMEN CON LA TEO

RfA DEL CONSUHlDOR lNDIVIOUAL, YA QUE LA DEMANDA DE MERCADO ES LA 

SUHA DE LAS DEMANDAS DE LOS CONSUMIDORES lffDIVlDUALES. 

EsrE COUSUHJDOR POSEE UN COMPORTAMIENTO RACIONAL, ES DECIR. QUE -

EN BASE A SU INGRESO Y EL PRECJO DE LAS MERCANCÍAS DADO. SIEHPRE

BUSCA U?I M~XJHO DE SATISFACCIÓN O DE UTlLIDAD PLAUtFlCANDO SU • -

GUSTO, 

HAY DOS ENFOQUES BÁSICOS AL PRO~LEMA DE LA UTILfDAD, El ENFOQUE • 

CARDINALJSTA Y EL ENFOOUE ORDJNALISTA# DENTRO DEL CUAL SE EffCUEN• 

TRA EL ~NFOQUE DE LA PREFERENCIA REVELADA. 
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11.1.l, ENFOQUE (ARDINALISTA
1 

Su PRINCIPAL POSTULADO ES QUE LA UTILIDAD ES MEDIBLE MEDIANTE uNi 

DADES MONETARIAS, DE ACUERDO A LA CANTIDAD DE DINERO QUE El CONS~ 

MIDOR EST{ DISPUESTO A SACRIFICAR POR OTRA UNIDAD DE MERCANCfA, 

·suPUESTOS: 

1) RACIONALIDAD, EL CONSUMIDOR BUSCA EL MÁXIMO DE UTILIDAD, 

DADOS SU INGRESO Y EL PRECIO DE LAS MER-

CANCÍAS, 

2) UTILIDAD CARDINAL, LA UTILIDAD ES MEDIBLE MEDIANTE LA UNIDAD 

DE HEDIDA QUE ES EL DINERO, 

3) LA UTILIDAD MARGINAL DEL DINERO ES CONSTANTE, LA UTILIDAD 

MARGINAL DEL DINERO NO CAMBIA, AUN CUANDO EL INGRESO SE INCR~ 

MENTE O DECREMENTE, 

4) LA UTILIDAD MARGINAL ES DECRECIENTE', LA UTILIDAD MARGINAL -

DE UNA MERCANCfA1 TIENDE A DISMINUIR DEBIDO A QUE AL SER CON

SUMIDA, NO PROPORCIONA El HJSHO GRADO DE SATISFACCIÓN O DE 

UTILIDAD. 

5) LA UTILIDAD TOTAL DE UNA CANASTA DE BIENES, DEPENDE DE LAS 

CANTIDADES DE LAS MERCANCÍAS INDIVIDUALES, LA UTILIDAD TOTAL 

ESTÁ COMPUESTA POR LA SUMA INDIVIDUAL DE LAS MERCANCfAS QUE -

COMPREN ESA CANASTA DE BJENes•
5

. 

31 "Aunqu• •I conC•PtO 1ubJ•llwo, utllJd•d 111ed.lbl•, 11 •tribu)'•• Oo111n 1111:111), J1von1 (11171),• 

W'1lr .. 111171tJ, M1r1h11J [18110J, 1utor-.. cc1110 ,J, 81pl11t1 B1v 117117-l'!!!:l, CuniJUhc (IOlDJ 'I 

J,H, "º" T.,t:fle!'J, t.-.J1ruo 1• •d.J6n 1nJcJ1I d1 con1ld1r1r • 11 utUld•d cOl!ICI d1t1r1t1ln1nt1 d1l 

v1lor, 1snt1ndo 11Í 111 b1111 que no1 JJ1v1rl1n p1ut1rli:ir1111nt1 1 con1Jd1r1r-J1 colllO 1Jgo .. n•!!_ 

t•bJ••. 

'IJ J. SttHtt Mili (1805-187lJ, 1port• ,,.port1nt•1 ptoposlc::lone1 •"Je el•t•t111Jn•c::l6n el• J• Jer el• 

Jo1 t1ndl111l1nto• d•c::r•c::lent•1. 1poy,ndo•• 10 I• t1orl• 1111ltu1i•n• d• I• pobJ•ci6n, 

5l kautror11n11, A., Mad1rn Mlc::ro1c::ono1111c::1, Th1 M•c::Mlll1n Pt••• Ltd,, Lanelr•• 11175, 
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11.1.2 EQUILIBRIO DEL CONSUHJDOR 

EN UN MODELO SIMPLE OE UN SOLO BIEN X. EL CONSUMIDOR TIENE DOS -

OPCIONES: lJ PUEDE COMPRAR X Ó, 2J RETENER SU INGRESO Y, BAJO -

ESTAS CONDICIONES, EL CONSUMIDOR ESTAR4 EN EQUILIBRIO CUANDO LA -

UTILIDAD MARGINAL DE X SEA IGUAL A SU PRECIO DE MERCADO PX, 

DE TAL FORMA TENEMOS: 

CUANDO LA UTILIDAD MARGINAL DEL BIEN X ES MAYOR A SU PRECIO DE 

MERCADO, EL CONSUHIDOR PUEDE INCREMENTAR SU BIENESTAR COMPRANDO -

MÁS UNIDADES DE X. SIMBÓLICAMENTE UMGX Px. 

CUANDO LA UTILIDAD MARGINAL DEL BIEN X ES MENOR A SU PRECIO DE 

MERCADO, EL CONSUMIDOR PUEDE INCREMENTAR SU BIENESTAR RESTRINGIEH 

DO EL CONSUMO DE UNIDADES DE X Y MANTENIENDO MÁS DE SU INGRESO, -

SrHBÓLlCA~EHTE UMGX Px. PoR Lo TANTO, LOGRARA su HAXIHO ne ur1-

LJDAD CUANDO UMGx•Px. 

LA DERIVACIÓN DE LA CURVA DE LA DEMANDA EN ESTE ENFOQUE, SE BASA

EN EL SUPUESTO DE LA UTILIDAD MARGINAL' DECRECIENTE, DE TAL FOR

MA QUE LA REPRESENT~CJÓN DE LA UTILIDAD MARGINAL DE X HERCAUC(A,

CORRESPONDE AL DE UNA LÍNEA CON PENDIENTE NEGATIVA (GRÁFICA lJ, 

o 
81 Al'lttc.lp,ndoae i::••J por cc1111pJ1to • I• t•ar(1 d11 11 productJvldt1d m1rgln1J. Thün11n 101tuvo qu1-

11I empleo de da11• 1dJctcn1il11 d11 K v L 1urnent•rí1n el r111:-:~1i::tento de 11 1gr1cultur1. p11rg -

.,,.me11t1d1 tembJ'n 111 colla, 
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LA UTILIDAD MARGINAL DE X ES LA PENDIENTE DE LA FUNCIÓN DE UTILI

DAD TOTAL, LA UTILIDAD TOTAL SE INCREMENTA A UNA TASA DECRECIEN

TE HASTA LLEGAR A SU MÁXIMO EN X, PARA LUEGO VOLVERSE NEGATIVA, -

(GRÁFICA 2), 

() 

Si LA UTILIDAD MARGINAL ES MEDIBLE EN UNIDADES MONETARIAS, LA cua 

VA DE DEMANDA PARA X DEBE SER LA MISMA AL SEGMENTO POSITIVO DE LA 

CURVA DE UTILIDAD MARGINAL, POR EJEMPLO, TENEMOS QUE PARA X1 LA

UTILIDAD MARGINAL (UMG) ES UMGl, ~STA ES IGUAL A p1 Y A UN PRECIO 

P• LA CANTIDAD ES X•. EsTo MISMO ocuRRE PARA X• -UMG•= P•-X• v -

ASÍ SUCESIVAMENTE, LA SECCIÓN NEGATIVA DE LA CURVA UMG NO FORMA

PARTE DE LA CURVA DE DEMANDA~ YA OUE EN ECONOMÍA~ ~STA NO INTERE

SA, (GRÁFICA 3), 

e o 
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11.2 ENFOQUE 0RDINALISTA7 

LA ESCUELA OROJNALISTA POR SU PARTE, POSTULA OUE LA UTILIDAD NO -

PUEDE SER HEOJBLE, SINO QUE ES UNA MAGNITUD ORDINAL, 

EL CONSUMIDOR NO NECESITA CONOCER EN UNIDADES ESPECÍFICAS LA UTI

LIDAD DE LAS DIFERENTES MERCANCÍAS PARA HACER SU ELECCIÓN, 

lo HÁS IMPORTANTE EN ESTE ENFOQUE, ES OUE EL CONSUMIDOR PUEDE OR

DENAR LAS DIFERENTES CANASTAS DE BIENES, DE ACUERDO CON LA SATIS

FACCIÓN QUE CADA PAQUETE LE PUEDA PROPORCIONAR, LAS PRINCIPALES

TEORÍAS ORDINALES SON EL ENFOQUE DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA V

LA HIPÓTESIS DE LA PREFERENCIA REVELADA. 

11.2.1 LA TEORÍA DE LAS (URYAS DE INDIFERENCIA 

SUPUESTOS: 

1) RACIONALIDAD. EL CONSUMIDOR ASPIRA A OBTENER EL MÁXIMO GRADO 

DE UTILIDAD, DADO SU INGRESO Y LOS PRECIOS DEL MERCADO DE LAS 

MERCANCÍAS, 

2) LA UTILIDAD ES ORDINAL. EL CONSUMIDOR PUEDE ORDENAR SUS PRE

FERENCIAS, DE ACUERDO CON EL GRADO DE UTILIDAD QUE CADA CANA~ 

TA LE PROPORCIONE, 

3) TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN DECRECIENTE, LAS PREFERENCIAS -

SE COLOCAN EN T~RHINOS DE CURVAS DE INDIFERENCIA CONVEXAS AL

ORIGEN, POR LO QUE SU PENDIENTE ES CRECIENTE, YA QUE VA DE -

- A0 (EN TlRMINOS ABSOLUTOS ES DECRECIENTE), LA PENDIENTE DE 

LA CURVA SE LLAMA TASA MARGINAL DE SUSTITUClÓN DE LAS MERCAN

CÍAS, LA TEORÍA DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA SE BASA EN EL

AXIOMA DE LA TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN DECRECIENTE CTMGS)•. 

71 L• lnno11•cl6n rum:l•,.•ntd d• P•reto ru• •r1r111•r Que le ut.llld•d no e1 ,.•n1ur•bl•. b••t•ndo 

~nlc•m11nt11 I• concepcl6n ardln11I d• le utllld•d per• rormuler un• tearf1 de l• 111leccl6n, 

111 1Cciut1oyl•l'lnl1, A., Mod1rn Mlcrci11cananlc1, The M1cMlll•n Pr•1t Ltd,, Landre•. 11175. 
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4) LA UTILIDAD TOTAL DEL CONSUMIDOR DEPENDE DE LAS CANTIDADES DE 

HERCANC!AS CONSUMIDAS. 

5) CONSISTENCIA Y TRANSITIVIDAD DE LA ELECCIÓN. EL SUPUESTO DE

CONSISTENCIA DESCANSA EN EL HECHO DE OUE EL CONSUMIDOR SE " • 

MUESTRE CONSISTENTE EN SUS ELECCIONES, YA QUE SI ELIGE UNA CA 

NASTA DE BIENES A, A UNA CANASTA DE BIENES 8, SERIA INCONSIS• 

TENTE ELEGIR EN CUALOUIER OTRO PERIODO LA CANASTA B DE LA A,
DADO OUE AMBAS ESTÁN A SU ALCANCE. 

S l llBÓL 1 CAHENTE 

SI A) 8 ENTONCES 8 <'A 

DE IGUAL MANERA, SE SUPONE OUE LOS GUSTOS O ELECCIONES DE LOS COH 

SUMIDORES SE CARACTERIZAN POR LA TRANSITIVIDAD SI A SE PREFIERE.A 

8 Y B A C, ENTONCES A SE PREFIERE A C. 

11.2.2 EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR 

PARA PODER DEFINIR EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR, SERÁ INDISPENSA

BLE INTRODUCIR LOS CONCEPTOS BÁSICOS QUE CONFORMAN EL HERRAMENTAL 

EN ESTE ENFOQUE, 

TALES CONCEPTOS SON: LAS CURVAS DE INDIFERENCIA, LA TASA MARGI•• 

NAL DE SUSTITUCIÓN Y LA LINEA DE PRESUPUESTO, 

CURVAS DE INDIFERENCIA•, Es LA SUCESIÓN DE PUNTOS QUE REPRESENTA 

COMBINACIONES PARTICULARES DE BIENES, LAS CUALtS PROPORCIONAN AL· 

CONSUMIDOR UN MISMO NIVEL DE UTILIDAD, POR LO QUE CUALQUIER SITUA 

CIÓN DENTRO DE LA CURVA LE ES ltlDIFEREllTE, AUN CUANDO NO SEAN su~ 

TITUTOS PERFECTOS, 

'ill P•r•to •dopt6 por .... prl••r• •1 ci:i~eepto d• c:ur-..•• d• tndtrer•nch, que po•terlcu·-nt• 1o1t'1! 
t1rt• •l •~ono111.t1t• Jngl'• Ed;11tort.n, tntent•ndo rorim.tler u.n11 t•orl• • P•rtlr de I•• prer•r•.!! 
el•• d•l c:ot11unildor, 
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UN MAPA DE IUD1FEREttCIA MUESTRA TODAS LAS CURVAS DE IUDIFERENCIA

QUE ORDENAN LAS PREFERENCIAS DEL COSUMIDOR, LA CURVA DE INDIFE-

RENCIA M4S ALTA, PROPORCIONA UN NIVEL MÁS ALTO DE SATISFACCIÓN, Y 

SON PREFERIDAS, LA PENDIENTE DE UNA CURVA DE lNDIFERENClA EN - -

CUALQUIER PUNTO SE LLAMA TASA MARGINAL DE SUSTITUCIÓN DE Dos BIE

NES X Y Y, Y ESTÁ DADA POR LA PENDIENTE DE LA TANGENTE DE ESE - -

PUNTO, 

o () 

LA TKGSXY SE DEFINE COMO EL NÚMERO DE UNIDADES DEL BIEN Y QUE DE

BE SER DADO A CAMBIO DE UNA UNIDAD EXTRA DEL BIEN X, 

PROPIEDADES DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA, UNA CURVA DE INDIFE-

RENCIA TIENE PENDIENTE NEGATIVA, LO QUE DEMUESTRA QUE CUANDO EL -

BIEN Y DISMINUYE, EL BIEN X AUMENTA, Si EL CO~SUMO PERMANECE AL -

MISMO NIVEL DE SATISFACCIÓN, 

[NTRE MÁS EST~ ALEJADA DEL ORIGEN, MOSTRARÁ NIVELES DE UTILIDAD -

MAYORES. LAS CURVAS DE INDIFERENCIA NO se INTERSECTAN, PUESTO 

auE DE SER ASÍ, MOSTRARÍAN DOS NIVELES DIFERENTES DE SATISFACCIÓN, 

LO CUAL NO ES POSIBLE. 
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LAS CURVAS PE INDIFERENCIA SON CONVEXAS CON RESPECTO AL ORIGENID,

ESTO IMPLICA QUE LA PENDIENTE DE UNA CURVA DE INDIFERENCIA DISHl

NUYE (EN T~RHINOS ABSOLUTOS), A HEDIDA QUE NOS DESPLAZAHOS A LO -

LARGO DE LA CURVA, DESCENDIENDO DE IZQUIERDA A DERECHA: LA T~GSXY 

DE LAS MERCANCÍAS ES DECRECIENTE, ESTE AXIOMA ES DERIVADO POR 

PROPIA OBSERVACIÓN, COMO LA LEY DE LA UTILIDAD HARGINAL DECRECIE~ 

TE DE LA ESCUELA CARDINALISTA, EL AXIOMA DE LA TMGS, EXPRESA LA

REGLA QUE DICE QUE EL NÚHERO DE UNIDADES DE Y QUE EL CONSUMIDOR -

ESTÁ DISPUESTO A SACRIFICAR PARA OBTENER UNA UNIDAD ADICIONAL DE

X, DISMINUYE A HEDIDA QUE LA CANTIDAD DE X AUMENTA, 

((,2,3.1 LA RESTRICCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL CoNSUNIDOR 

EL CONSUHIDOR TIENE UN INGRESO DADO QUE FIJA LOS LÍMITES DE SU 

COHPORTAMIENTO DE HAXIMIZACIÓN, EL INGRESO ACTÚA COMO UN OBSTÁC.lt 

LO QUE LIMITA EL LOGRO DE LA MAXIMIZACIÓN DE LA UTILIDAD. Los 

CONSUMIDORES SENCILLAMENTE NO PUEDEN TENER TODO LO QUE QUIEREN, -

No PUEDEN TENER TODO LO QUE QUIEREN PORQUE TIENEN UN INGRESO LIMi 

TADO, ESTO OBLIGA AL CONSUMIDOR A ELEGIR ENTRE LOS BIENES Y SER

VICIOS EXISTENTES Y LIMITA LAS CANTIDADES QUE PUEDE CONSUHIR, EL 

SUPUESTO FUNDAMENTAL DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR ES QUE CADA 

CONSUMIDOR SELECCIONA ENTRE ALS DIFERENTES MERCANCfAS, CON EL FIN 

DE OBTENER LA UTILIDAD MÁXIMA QUE LE PERMITA SU INGRESO LIMITADO, 

LA RESTRICCIÓN DEL PRESUPUESTO EN EL CASO DE DOS MERCANCfAS SE EX 

PRESA ASf: 

CANTIDAD 
INDRESD DE X 

y e PxQx + pyQy ___.. CANT 1 DAD DE y 
PRECIO PRECIO 

DEX OEY 

10) El 1upu•1tc1 lrni>llc• qu• l•• ... rc•nch1 1• pu•d•n 1u1thulr un•• • car••· p•ro no ion p•rrec• 
t•M•nt• 1uuHuto11. Sl 111 t"terc1ncl11 fu•r•n P•tf•Ct•lll•nte 1u1tltulbl•1, 1• curve d• lndlr•· 

r•ncl• ll•G•r(1 1 1er un• lln1• r•Ctl con p1ndl•nt1 n•g•tlv•. SI 1•1 '"rc1ncl11 ion coMpl••• 
1111nt1rl11, 11 curv• di lnd1r1r•ncl• to ... 11 forra1 d• un 6ngulo r•cto, 

En •I prl-r c110 d1 1qulllbrlo d1l con1u .. 1dor pu1d1 1er un• 1olucl6n ••tr•••• 'I'• qu• •• une 
1ltu1c16n 1n 11 qu• •1 con1u111ldor g11t1 todo 1u lngr••o •n un• ••rc•ncl•, E1t• 11 11• .. do • 

1Jgun11 v1c11 Mono111•nf1, L11 1hu•clon11 di 111ono1ftlnl1 no 11 ob11rv1n 1n 11 •undo r11l, por• 

lo qui ion •ll•ln•d11, En ele ••o d1 bl1n11 co111pJ11111nt•rio1, •1 1n61l1L1 di 111 curv•• d• l.!l 
dir•r•ncl1 f1JI•, y1 qui no h•Y 1u1tituto1, 
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AsL SI Qx e: O, EL CONSUMIDOR GASTA TODO su INGRESO EN Y, DE MAN.f. 

RA SIMILAR, SI Qy = 0, EL CONSUMIDOR GASTA TODO SU INGRESO EN X. 

o 

11.2.4 DERIVACIÓN DEL Euu1L1eR10 DEL CoNsu"1DoR 

EL CONSU"IDOR ESTÁ EN EQUILIBRIO CUANDO MAXIMIZA SU UTILIDAD, - -

DADO su INGRESO y LOS PRECIOS DEL MERCADO. Dos CONDICIONES DEBEN 

SER CUMPLIDAS POR EL CONSUMIDOR PARA ESTAR EN EQUILIBRIO, 

LA PRIMERA ES QUE LA TMGS SEA IGUAL A LA RAZÓN DE PRECIOS DE LOS

DOS BIEllES: 

LA SEGUNDA CONDICIÓN ES QUE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA SEAN CON-

VEXAS CON RESPECTO AL ORIGEN, 

~ 

~~+ 
p<. 

'") "EC\ 
-\),.-

Y. 
o X.~ ~ 

u 



DADO EL MAPA DE INDIFERENCIA DEL CONSUMIDOR y su LINEA DE PREsu-

PUESTO~ EL EQUILIBRIO SE DEFINE POR EL PUNTO DE TANGENCIA DE LA -

LINEA DEL PRESUPUESTO CON LA CURVA DE INDIFERENCIA MÁS ALTA POSI

BLE. EN EL PUNTO DE TANGENCIA LAS PENDIENTES DE LA LINEA DEL PR~ 

SUPUESTO Y DE LA CURVA DE INDIFERENCIA SON IGUALES A: 

As! LA PRIMERA CONDICIÓN SE DENOTA POR EL PUNTO DE TANGENCIA DE -

LAS DOS CURVAS REFERIDAS, LA SEGUNDA CONDICIÓN ESTÁ IMPLÍCITA 

POR LA FORHA DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA. EL CONSUMIDOR HAXIMi 

ZA SU UTILIDAD COMPRANDO XEQ Y yEQ DE LAS DOS MERCANC(AS, 

((,2,5 DERIVACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA USANDO EL ENFOQUE DE 

LAS CURVAS DE INDIFERENCIA 

EN LA MEDIDA EN QUE EL PRECIO DE UNA MERCANCIA, POR EJEMPLO X, 
DISMINUYE, LA LÍNEA DEL PRESUPUESTO DEL CONSUMIDOR SE DESPLAZA 

HACIA LA DERECHA, DE SU POSICIÓN INICIAL (A8J A UNA NUEVA POSI- -

CIÓN (A8), DEBIDO AL AUMENTO EN EL PODER DE COMPRA DEL INGRESO MQ 

NETARIO DADO DEL CONSUMIDOR, CoN MÁS PODER DE COMPRA EN SU POSE

SIÓN, EL CONSUMIDOR PUEDE COMPRAR MÁS DEL BIEN X Y MÁS DEL BIEN Y, 
LA NUEVA LINEA DE PRESUPUESTO ES TANGENTE A LA CURVA DE INDIFERE~ 

CIA MÁS ALTA, (CURVA ((), 

EL NUEVO PUNTO DE EQUILIBRIO SE DA A LA DERECHA DEL PUNTO DE Eoui 

LIBRIO ORIGINAL (PARA BIENES NORMALES), MOSTRANDO QUE EN LA MEDI

DA QUE EL PRECIO DISMINUYE, MÁS CANTIDAD DE LA MERCANCIA SERÁ co~ 

PRADA, SI PERMITIMOS QUE EL PRECIO DE X DISMINUYA CONSTANTEMENTE 

y JUNTAMOS LOS PUNTOS DE TANGENCIA DE LINEAS DEL PRESUPUESTO suc~ 

SIVAS Y LAS CURVAS DE INDIFERENClA HÁS ALTAS, FORMAREMOS LA LLAMA 

DA LfNEA DE PRECIO-CONSUMO. DE LA CUAL DERIVAMOS LA CURVA DE DE-

MANDA PARA LA MERCANCÍA X, EN EL PUNTO P1 EL CONSUMIDOR COMPRA -

LA CANTIDAD X• AL PRECIO Y•, EN EL PUNTO p2 EL PRECIO y2, ES Mh 

BAJO QUE y, y LA CANTIDAD DEMANDADA HA AUMENTADO A X2, y AS! suc~ 
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SIVAHENTE, POOEHOS TRAZAR LOS PARES DE PRECIO Y CANTIDAD, DADOS

POR LOS PUNTOS DE EQUILIBRIO PARA ASÍ OBTENER LA CURVA DE DEHANDA, 

~~~->,~-->,¡

~h.1--\--,.....e~ 
~. 

o 

~ .. 
~~r-~~+-~1--~ 

o 

LA CURVA DE DEMANDA PARA MERCANCfAS NORMALES (UNA MERCAtlcfA SE D_l 

FINE COMO NORMAL CUANDO SU DEMANDA CAMBIA EN LA HISHA DIRECCIÓN -

DEL INGRESO, SI LA DEMANDA DE UN BIEN DISMINUYE CUANDO AUMENTA -

EL INGRESO, LA MERCANCfA ES LLAMADA INFERIOR) SIEMPRE TENDRÁ PEN

DIENTE NEGATIVA, TAL Y COHO LO INDICA LA LEY DE LA DEMANDA, (LA -

CANTIDAD DE UN BIEN AUHENTA EN LA HEDIDA CUE EL PRECIO BAJE), 

UNA DISMINUCIÓN EN EL PRECIO DE X DE p, A P2 DA COMO RESULTADO UN 

AUMENTO EN LA CANTIDAD DEMANDADA DE X1 A X2, ESTO SE CONOCE COMO 

EFECTO TOTAL DEL PRECIO, QUE DEBE SER SEPARADO EN DOS EFECTOS SE

PARADOS, UN EFECTO SUSTITUCIÓN Y UN EFECTO INGRESO, EL EFECTO 

SUSTITUCIÓN ES AQUéL QUE RESULTA DEL AUMENTO DE LA CANTIDAD COH-

PRADA SEGÜN EL PRECIO DE LA MERCANCÍA BAJA, DESPU~S DE UN AJUSTE

EN EL INGRESO, CON EL OBJETO DE MANTENER EL PODER DE COMPRA REAL

OEL CONSUMIDOR EN EL MISMO NIVEL, [STE AJUSTE SE CONOCE COMO VA

RIACIÓN COMPENSADORA Y SE MUESTRA POR UN CAMBIO DE LA NUEVA LÍNEA 

DEL PRESUPUESTO A UNA PARALELA, HASTA QUE SE TRANSFORHA EN TANGE~ 

TE DE LA CURVA DE INDIFERENCIA INICIAL, EL PROPÓSITO DE ESTA VA

RIACIÓN COMPENSADORA NO ES OTRA COSA QUE PERMITIR AL CONSUMIDOR -

PERMANECER EN EL MISMO NIVEL DE SATISFACCIÓN ANTES DEL CAMBIO EN

EL PRECIO, LA LÍNEA DEL PRESUPUESTO COMPENSADO SERÁ TANGENTE DE

L A cu R V A DE J r1 D 1 FER E '4 c 1 A o R 1 G 1 NA L ( I } EN EL pu N To E ' 1 ) A LA DE RE -
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CHA DE LA TAllGEllC!A OR!G!f4AL (Et), El HOV!HIEllTO DEL PUNTO E 1 A• 

E't, MUESTRA El EFECTO SUSTITUCIÓN DEL CAMBIO EN E~ PRECIO: El • 

COllSUHIDOR COMPRA MÁS DE X AHORA OUE ES HÁS BARATO, SUSTITUYENDO• 

Y POR X. LA VARIAC!Óf4 COMPENSADORA AISLA El EFECTO SUSTITUCIÓN,· 

PERO NO MUESTRA EL llUEVO EQUILIBRIO, 

ESTA SITUACIÓN SE DEFINE EN EL PUffTO E' DE LA CURVA DE INDIFEREN· 

CIA MÁS ALTA (JJ), EL CONSUMIDOR TIENE MAYOR PODER DE COHPRA, Y• 

CON UHA MERCANCÍA NORMAL~ GASTARÁ PARTE DE SU INGRESO JNCREHENTA~ 

DO X Y PASANDO DE X• A X2, ESTE ES EL EFECTO INGRESO DE UNA VA·· 

RIACIÓN DEL PRECIO, ES POSITIVO PARA BIENES llORMALES Y REFUERZA• 

EL EFECTO SUSTITUCIÓN NEGATIVO, 

SI A PESAR DE TODO, LA MERCANC[A ES INFERIOR, EL EFECTO INGRESO • 

SERÁ POSITIVO: EN LA HEDIDA EN QUE EL PODER DE COMPRA AUMENTA, • 

MENOR SERÁ LA CANTIDAD COMPRADA DE X, 

"AúN PARA LA HAYOR[A DE LOS BIENES INFERIORES, EL EFECTO SUSTITU• 

CIÓN NEGATIVO, HARÁ MÁS BALANCEAR EL EFECTO INGRESO POSITIVO, POR 

LO oue EL EFECTO TOTAL DEL PRECIO SERÁ NEGATIVO". 



11,3 ENFOQUE DE LA PREFERENCIA REVELADA 

LA HIPÓTESIS DE LA PREFERENCIA REVELADA ES CONSIDERADA COMO UNA -

HEJOR ALTERNAT1VA EN LA TEORÍA DE LA DEMANDA, YA OUE PERMITE ESTA 

BLECER LA LEY DE DEMANDA CON BASE EN EL AXIOMA DE PREFERENCIA Y -

SIN EL USO DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA, 

•suPuESTOS: 

1,- RACIONALIDAD. EL CONSUMIDOR PREFIERE LA CANASTA DE BIENES -

QUE CONTENGA LA MAYOR CANTIDAD DE MERCANCÍAS. 

2.- CONSISTENTE. SI EL CONSUMIDOR ELIGE UNA CANASTA A A OTRA 8, 
NO ELIGIRÁ EN CUALQUIER OTRA SITUACIÓN 8 DE A SI A ESTÁ TAM

BllN DISPONIBLE. 

3,- TRANSITIVIDAD, SI EL CONSUMIDOR ELIGE A DE 8 Y 8 DE C, EN-

TONCES ELIGIRÁ A DE (, 

4,- EL AXIOMA DE PREFERENCIA REVELADA, EL CONSUMIDOR ELIGE UNA

COLECCIÓN DE BIENES EN UNA SITUACIÓN PRESUPUESTAL, REVELA SU 

PREFERENCIA POR ESA COLECCIÓN EH PARTICULAR, 

EL PAQUETE ELEGIDO ENTRE TODOS LOS DEMÁS DISPONIBLES ES REVELADO

BAJO LA CONDICIÓN DE PRESUPUESTO CONSTANTE, LA PREFERENCIA REVE

LADA POR UNA COLECCIÓN PARTICULAR DE BIENES, IMPLICA LA HAXIHIZA

ClÓN DE LA UTILIDAD DEL CONSUHIDORl1", 

11.3,l DERIVACIÓN DE LA CURVA DE DEMANDA 

SE SUPONE PARA EL CONSUMIDOR UNA LINEA DE PRESUPUESTO AB Y ELIGE

UNA SITUACIÓN DE BIENES Z, CON LO QUE REVELA SU PREFERENCIA POR -

ESTA CANTIDAD, SUPONGAMOS AHORA QUE EL PRECIO DE X CAE, DE HODO

QUE AHORA TENEMOS UNA LÍNEA DE PRESUPUESTO AC QUE PERMITE LA AD-

QUl S JCJÓN DE UNA MAYOR CANTIDAD DE X, 

111 Koutzoyt•nnl1. A,, Modern Mic:roec:onorlllc:•. Th• M1c:Mlll1n Pre11 Ltd., Londr11, 1'117S. 
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PRIMERO, SE HARÁ UNA VARIACIÓN COMPENSADORA DEL INGRESO, QUE CON

SISTE EN REDUCIRLO HASTA QUE EL CONSUMIDOR TENGA EXACTAMENTE EL -

INGRESO COMO PARA SEGUIR COMPRANDO Z SI ASf LO DESEA, LA VARIA-

CJÓN COMPENSADORA SE MUESTRA COHO A1 8', DE HODO QUE PASE POR Z. -
PUESTO QUE LA COLECCIÓN Z SE HANTIENE DISPONIBLE, EL CONSUHIOOR -

NO ELIGIRÁ NINGÜN PAQUETE A LA IZQUIERDA DE Z SOBRE EL SEGHENTO -

A'Z, A CAUSA DE QUE SU ELECCIÓN SERIA INCONSISTENTE, EL CONSUMI

DOR CONTINUARÁ COMPRANDO Z (EN TAL CASO EL EFECTO SUSTITUCIÓN ES

CERO), O ELIGIRÁ UNA CANTIDAD SOBRE EL SEGMENTO ZB', TAL COHO W,
QUE INCLUYE MAYOR CANTIDAD DE X(~). 

SEGUNDO, SI MOVEMOS LA (FICTICIA) REDUCCIÓN EN EL INGRESO Y PERHl 

TIHOS AL CONSUMIDOR HOVERSE SOBRE LA NUEVA LfNEA PRESUPUESTAL AC, 
tL ELIGIRÁ UNA POSICIÓN (TAL COMO N) A LA DERECHA DE W (SI LA HE& 

CANCfA ES NORMAL CON UN EFECTO INGRESO POSITIVO), LA NUEVA POSI

CIÓN REVELADA DE EQUILIBRIO (N) INCLUYE UNA MAYOR CANTIDAD DE X -
(Xi) RESULTADO DE LA CAfDA EN SU PRECIO, ENTONCES EL AXIOMA DE -

LA PREFERENCIA REVELADA Y EL SUPUESTO IMPLfCITO DE ELECCIÓN CON-

SISTENTE, PERMITEN LA DERIVACIÓN DIRECTA DE LA CURVA DE DEMANDA Y 

SE DEMUESTRA QUE A HEDIDA QUE CAE EL PRECIO, ES COMPRADA UNA HA-

YOR CANTIDAD DE X. 
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11,q CRITICA A Los ENFOQUES DE LA TEoRIA DE LA DE"ANDA 

(NFOQUE CARDINALISTA 

EL SUPONER OUE LA UTILIDAD ES MEDIBLE PARECE A PRIHERA VISTA PRO

VENIR DE AQUELLAS TEORÍAS QUE DESCIENDEN EH OPOSICIÓN A LAS OUE -

DERIVAN EN OPOSICIÓN A LAS CONCEPCIONES HARSHALLlANAS, APARECEN

CO"O SI FUERA MERAMENTE UNA CUESTIÓN DE GUSTO O DE PRECONCEPCIÓN

FILOSÓF ICA. AuNOUE EN LA ACTUALIDAD PARECE MÁS IMPORTANTE CONSI

DERAR EL ENFOQUE ORDINAL COMO UNA MARCA DISTINTIVA DE LA INVESTI

GACIÓN ECONÓMICA, NATURALMENTE NO SE TRATA DE QUE EL ECONOMISTA

CREA QUE LA UTILIDAD SEA PURAMENTE ORDINAL. SI ve ALGUNA VENTAJA 

EH ALGÚN OTRO CAMPO DE INVESTIGACIÓN Y ADOPTA EL SUPUESTO CARDI-

NAL, NO EXISTE NINGUNA RAZÓN DE PESO POR LA CUAL NO PUEDA TOMARLA, 

lo ÓHICO QUE DEBERÁ TENER Eli CU[~TA, OUE DICHO SUPUESTO NO TlENE

MUCHO QUE VER CON EL ENFOQUE ORDINALlSTA DE LA CONDUCTA DEL CONS~ 

MIOOR. Los CONCEPTOS DERIVADOS DE ESTAS PROPtEDADES CONTIENEN UN 

ELEMENTO QUE NO PUEDE USARSE EN EL ANÁLISIS DE LOS DATOS DE MERCA 

DO, DE LOS QUE LÓGICAMENTE SE OCUPA UN ECONOMISTA, UNA TEORIA D~ 

BE TENER POR OBJETO SUMINISTRAR AL ECONOMISTA INSTRUMENTOS QUE 

PUEDA USAR, QUE FORMULE CUESTIONES QUE ÉSTE ESPERE RESOLVER, DEBE 

EXCLUIR, SI ESTÁ BASADA EN LA UTILIDAD CARDINAL, ESTAS PROPIEDA-

DES CARDINALES ANTES DE SACAR CONCLUSIONES, Es POSIBLE QUE PUEDA 

SER HÁS CONVENIENTE USAR LAS PROPIEDADES CARDINALES COMO SI FUE-

RAN UHA ESPECIE DE ANDAMIAGE, ÜTIL PARA CONSTRUIR UN EDIFICIO, 

PERO QUE DEBE DERRIBARSE CUANDO fSTE HA SIDO CONSTRUIDO, PARA 

ILUSTRAR TODO LO QUE HASTA AHORA HEMOS DICHO, EMPEZAREMOS POR Dt~ 

Tl~GU!R nos DE LOS SUPUESTOS DEL ENFOQUE CARDINAL. EL PRIMERO, -

UTILIDADES INDEPENDIENTES, LA UTILIDAD QUE EL COUSU~!DpD DERIVA -

DE CADA BIEN ADQUIRIDO, ES UNA FUNCIÓN DE LA CANTIDAD DE AQUEL 

BIEN Y SOLAMENTE DE ESE BIEN, EL SEGUNDO, LA UTILIDAD TOTAL DEL

CONJUNTO DE BIENES, ES LA SUMA DE LAS UTILIDADES DE CADA UNO DE -

LOS BIENES QUE COMPONEN EL CONJUNTO, 

DAUDO INTERPRETACIÓ!I A ESTE ENFOQUE, RESULTA CLARO ENTONCES QUE -

EL EQUILIBRIO DEL CONSUMIDOR QUEDA DETERMINADO COMO EN LOS DEMÁS-



ENFOQUES POR LA REGLA DE RACIONALIDAD, EL CONSUHIDOR POSEE DETEA 

MINADO INGRESO QUE PLANEA GASTAR CON EL CONOCIMIENTO DE LOS PRe-

Cl OS DE LAS MERCANCÍAS, BUSCANDO UN HAXJHO DE UTJLIDAD A SABIEN-

DAS DE QUE su CONSUMO ES LIMITADO POR su INGRESO. Esro EQUJVALE

A DECIR OUE LA UTILIDAD HAP.GINAL DE CADA BIEN ES IGUAL A SU PRE-

CID DE MERCADO. 

SUPONIENDO QUE EL PRECIO DE UN BIEN DESCIENDE O SE INCREMENTA, LA 

UTILIDAD HARGINAL DE ESE BIEN SERÁ HAYOR O HENOR, DEPENDIENDO DEL 

CASO CON EL QUE PODRÁ INCREMENTAR o DISMINUIR su CONSUMO PARA oe
TENER EL EQUILIBRIO EN CUESTIÓN, PERO CUANDO LA DEHANDA DEL BIEN 

SE INCREMENTA O DECREMENTA A TAL PUNTO, OUE LA NUEVA UTILIDAD MAA 

GIN•L SEA !GUAL AL NUEVO PRCCJO, TENEMOS QUE EL MONTO MONETARIO -

GASTADO PERMANECE DIFÍCILMENTE INVARIABLE, DE LA MISMA FORMA QUE

LA UTILIDAD MARGINAL DEL DINERO, DE TAL FORMA RESULTA OBVIO QUE

TODO AQUELLO NO LEGARÁ A SER 1 PORQUE ENTONCES IHPLICARfA QUE EN -

TODOS LOS CASOS 1 UNA REDUCCIÓN EN EL PRECIO DE UN BIEN SOLAHENTE

TENDRÁ RESULTADO SI SE PRODUCE UNA EXPANSIÓN EN LAS DEMANDAS DE -

TODOS LOS BIENES 1 O EN SU DEFECTO UNA CONTRACCIÓN DE LOS HJSHOS,

[L CASO OUE LA EXPERIENCIA DE MERCADO SUGJERE 1 ES QUE HJEHTRAS 

LAS DEHANDAS DE UNOS BIENES SE EXPANDEN 1 LAS DE OTROS SE CONTRAEN, 

POR LO QUE AOUÍ1 LOS DOS SUPUESTOS ANTERIORES QUEDARÁN EXCLUIDOS 1 

ADEMÁS DE UN TERCERO IHPLfCITO, LA UTILIDAD HARGINAL DEL DINERO -

CONSTANTE, 

FINALHENTE, EL SUPUESTO DE LA UTILIDAD HARGINAL DECRECIENTE HA 

SIDO ESTABLECIDO POR OBSERVACIONES PARTICULARES, ES UNA LEY PSIC~ 

LÓGICA QUE NO PUEDE TOHARSE COMO GARANT(A, 

11.4.l ENFOQUE ORDINALISTA 

A PESAR DE QUE EL ANÁLISIS DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA HA SIDO

UN ADELANTO CONSIDERABLE EN EL CAHPO DE LA DEHANDA DEL CONSUHIDOR, 

Los SUPUESTOS DE ESTE ENFOQUE SON HENOS RESTRICTIVOS QUE LOS DEL

ENFOQUE DE LA UTILIDAD CARDINAL, SÓLO SE REQUIERE ORDINALIDAD EN 
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LAS PREFERENCIAS Y EL SUPUESTO DE LA UTlLIDAD CONSTANTE DEL DINE

RO ES DESECHADO, 

AUNQUE LOS AVANCES DEL ENFOQUE DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA .No -

DEJAN DE SER IHPORTANTES 1 LA TEORÍA TIENE VARIAS LIMITACIONES, 

LA HAYOR ne ELLAS# EL SUPUESTO AXIOHÁTICO DE LA EXlSTENCIA y LA -

CONVEXIDAD DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA, LA TEORfA NO ESTABLECE 

NI LA EXISTENCIA O LA FORMA DE LAS CURVAS DE INDIFERENCIA, SUPONE 

QUE EXISTEN Y QUE TIENEN LA FORHA CONVEXA REQUERIDA, 

MÁS AÓN 1 ES CUESTIONABLE EN CUANTO EL CONSUHIDOR SEA CAPAZ DE OR

DENAR SUS PREFERENCIAS TAN PRECISAS Y RACIONALHENTE COHO LA TEO-

RfA IMPLICA, fAMBl~N LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES CAM- -

BIAN CONSTANTEMENTE BAJO LA INFLUENCIA DE VARIOS FACTORES~ DE MA

NERA cue CUALQUfER ORDEN DE ESTAS PREFERENCIAS1 AÚN SI FUERA Posi 

BLE 1 DEBE SER CONSIDERADO COMO VÁLIDO PARA UN PER(ODD DE TIEMPO -

HUY CORTO, flNALHENTE, ESTA TEORÍA HA CONSERVADO LA HAYORfA DE -

LAS DEBILIDADES DE LA ESCUELA CARDJNALISTA~ MANTENIENDO EL FUERTE 

SUPUESTO DE RACIONALIDAD Y EL CONCEPTO DE LA UTILIDAD MARGINAL I~ 

PLICITO EN LA DEFINICIÓN DE LA TMGS, 

OTRO DEFECTO ES QUE EL ENFOQUE NO ANALIZA LOS EFECTOS DE LA PUBLL 

CIDAD1 DEL COHPORTAHIENTO PASAD0 1 DE STOCK 1 DE LA JNTERDEPENDEN-

CIA DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES CUE NOS LLEVAN A UN -

COMPORTAMIENTO QUE SERIA CONSIDERADO IRRACJONAL1 y DE Acuf QUE NO 

SEA ADMITIDO POR LA TEORIA. MAs AÚN LA DEMANDA ESPECULATIVA Y EL 

COMPORTAMIENTO IMPREVISTO NO se ANALIZAN. AUN CUANDO ESTOS FACT~ 

RES RESULTEN DECISIVOS PARA LAS DECJsroNES nt PRECIOS y PRODUC- -

CJÓN DE LA EMPRESA, 
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CAPITULO 111 
UNA NUEVA PROPUESTA SOBRE EL ENFOQUE DE LA 

TEORIA DE LA DE"ANDA 

INTRODUCCION 

SI ANTES DE LLEVAR EL ANILJSIS DE ESTE TEMA l/OS HUBl~RAMOS PREGU~ 

TADO CUIL ES EL ENFOQUE DE LA TEORIA DE LA DEMAllDA MIS CONVENIEN

TE, CREO QUE NO HABRfA HUCHO QUE PENSAR, TENIENDO TAN SOLO COHO -

ANTECEDENTE LOS ENFOQUES TRADICIONALES El/ DONDE LA RESPUESTA SE -

DARIA DE ACUERDO A LAS INCLINACIONES QUE CADA UNO DE NOSOTROS TI& 

NE ACERCA DE LAS ESCUELAS QUE LA REPRESENTAN, AuN CUANDO NO SE -

TRATASE DE ECONOMISTAS ESTUDIOSOS DEL TEMA, SE TtENE A DISPOSJ- -

CJÓN PARA LOS PROPÓSITOS DEL INVESTIGADOR, CIERTAS RELACIONES DE

IDENTIDAD ENTRE MAGNITUDES QUE FACILITARIAll NUESTRAS INOUJETUDES, 

SI USTED USA Mis DE UN BIEN, POR EJEMPLO, ALUMINIO PARA DETERMINA 

DO FIN, TENDR4 HENOS PARA OTROS FINES, A HENOS QUE USTED MISMO NO 

PRODUZCA O LO IMPORTE, TAMBl~ll ENTRARIAll AOUI LAS RELACIONES TE~ 

NOLÓGICAS QUE PUEDEN SER LLAMADAS El/ SENTIDO AMPLIO DE INGENIERIA, 

QU~ SE REFIEREN AL VOLUMEN DE PRODUCCIÓN QUE PUEDE OBTENERSE DE -

LA PLANTA, DEL TRABAJO Y DE LAS MATERIAS PRIMAS NECESARIAS PARA -

LA PRODUCCIÓN. PERO ESTAS RELACIONES ADEMIS DE PROLONGADAS, NO -

NOS LLEVAll POR si SOLAS AL PUNTO AL QUE QUEREMOS LLEGAR, SE NEC& 

SITAN REGLAS QUE DIGAN ALGO ACERCA DE LA CONDUCTA DE LOS CONSUHJ

DORES, NO DEL EQUIPO MATERIAL, EN CUANTO SE TRATA AL HOMBRE COMO 

PRODUCTOR, SE PIENSA CON FRECUENCIA QUE DEBERÍA OBTENER REGLAS 

ADECUADAS DEL PRlttCIPIO ~E LA HAXIMIZACfÓN DE LA GANANCIA MONETA

RIA, REFEREllTE AL HOMBRE ECONÓMICO, IPRJNCJPIO ACERCA DEL CUAL -

SE TIENEN CRECIENTES DUDAS), EN EL CASO DEL CONSUMIDOR, ESTE su

PUESTO RESULTA OBVIO E INSUFICIENTEJ PERO ES NECESARIO ENFOCAR DE 

ESTE MODO LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR Y BUSCAR AQU~LLA QUE ~L DES& 

RIA MAXIMIZAR, DE ESTA MANERA SE OBTUVO LA TEORIA DE LA UTILIDAD, 

CUYAS CONSECUENCIAS SE EXPONEN POR VARIOS AUTORES, 
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111.l UNA ALTERNATIVA DISTINTA EN EL ESTUDIO DE LA TEORfA DE LA 

DENANDA 

EL MEJOR MODO DE ENFOCAR LA TEORfA DE LA DEMANDA ES DESDE EL PUN

TO DE VISTA DEL PROBLEMA EHPfRJCO OUE PLANTEA TAL TEORfA, 

ANTES QUE NADA., CONSIDERO PRUDENTE HANJFESTAR QUE EN GENERAL 1 CO!i 

SJDERO ACERTADAS Y DE MI TOTAL AGRADO LAS IDEAS QUE APORTAN 1 TAN

TO PAUL SAMUELSON COMO J.R. H1c•s EN LA OBRA REVISIÓN DE LA TEo-

RfA DE LA DEMANDA, CON RESPECTO A LA FORMA DE ENFOCAR EL TEHA EN

CUESTJÓN1 CON LO QUE SE QUIERE DAR A ENTENDER QUE PARA LOS EFEC-

TOS DE EXPOSICIÓN DEL PRESENTE CAPITULO, SE ADOPTARÁN LA MAYDRf A

DE LOS PLANTEAMIENTOS APORTADOS POR ESTOS AUTORES., ASÍ COHO HU- -

CHAS DE SUS CATEGORfAS, CON LA SALVEDAD DE QUE LA ESTRUCTURA EXPQ 

SJTJVA SE VERÁ HODJFICADA 1 SIENDO DUE EL PLANTEAMIENTO QUE SE PR~ 

SENTARÁ RESULTA DISTINTO AL ORIGINAL, RESERVÁNDONOS ASÍ, TANTO El 

ORDEtl DE EXPOS 1 c l ÓN COMO EL MifTODO A SEGU 1 R1 YA QUE A rrnesTRO JU.1 

CIO PROCURAREMOS EXPONER LO ESENCIAL 1 ELIMINANDO COSAS QUE RESUL

TEN INNECESARIAS1 POR LO oµe SE OMITIRÁN DEL TODO, 

DEJANDO DE LADO LA ACLARACIÓN PERTINENTE 1 COMENZAREMOS PUES CON -

ESTE ENFOQUE, 

111.l.l SUPUESTOS 

COMO ECONOMISTAS QUE BUSCAMOS LOS ~ED!OZ PA~A LLEVAR A CABO UN ei 

TUDIO SOBRE LA TEORÍA DE LA DEMANDA 1 TENEMOS ANTE NOSOTROS UN PA

NORAMA MÁS O HENOS SIMILAR AL SIGUIENTE: 

(ONTEMPLAR CIERTOS DATOS REALES 1 QUE MUESTREN EL MONTO DE ALGÜN -

BIEN CUE HAYA SIDO COMPRADO POR UN GRUPO DE PERSONAS DURANTE PE-

RfODOS ESPECÍFICO~ DE TIEMPO, EN TAL CAS0 1 EL OBJETIVO SERÁ HA-

LLAR LA EXPLICACIÓN A TODOS ESTOS DATOS O ESTADÍSTICAS; ASÍ COHQ

LA HIPÓTESIS CAPAZ DE EXPLICARLAS, 
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EL SENTIDO COMÚN DE ECONOMISTA SUGIERE DE INMEDIATO, UNA SERIE • 

DE POSIBLES EXPLICACIONES TANDJENTES A LOCALIZAR POSIBLES EXPLJ· 

CACJONES OUE PODEMOS CLASIFICAR EN: 

J) EXPLICACIONES ENTERAMENTE NO-ECONÓMICAS (O NO REFERENTES A • 

PRECIOS); TALES COMO LOS CAMBIOS EN LA POBLACIÓN, HÁBITOS S~ 

CIALES., DESARROLLO EDUCACIONAL, 1'10DA, PUBLICIDAD., ETC. Co"O 
POSIBLES CAUSAS DE CAHBIO, ~STAS SON RARAMENTE DE IMPORTAN·

CIA, PERO NO MENOS SUSCEPTIBLES DE ANÁLISIS ECONÓMICO, QUE • 

AQU~LLAS QUE PROVIENEN DE OTROS FENÓMENOS, 

2) EXPLICACIOl1ES Eli T~RMiliOS .OE Fi:\C.CIOS, SE PUEDEN AGftUPAR DEJi 

TRO DE ESTE GRUPO LOS PRECIOS DE LOS BIENES EN CUESTIÓN Y 

LOS PRECIOS DE OTROS BIENES, AS( COMO LOS INGRESOS DE LOS 

CONSUMIDORES, AUNQUE SE PODRIAN LIMITAR LOS PRECIOS QUE RI· 

GEN DURANTE EL MISMO PERIODO, EN EL CUAL SON ADQUIRIDOS Los

BIENES. 

3) EXPLICACIONES REFERENTES A LOS EFECTOS RETARDADOS EN LOS CA~ 

eros DE PRECIO. 

EN REALIDAD LAS EXPLICACIONES SOBRE LAS CUALES SE CONCENTRA LA • 

ATENCIÓN AQU(, SON AQUtLLAS QUE SE AGRUPAN DENTRO DEL SEGUNDO 

GRUPO, AUNQUE ESTA ELECCIÓN NO CONTIENE REFLEXIONES SOBRE LA IM· 

PORTANCJA DE LOS PUNTOS QUE SURGEN DEL ESTUDIO PROFUNDO DEL PRJ· 

"ER Y TERCER GRUPO, 

TAL Y COMO LO SEÑALA J,R, HICKS, CIERTO ES, QUE LO PRIMERO QUE • 

SE PIDE A LOS ECONOMISTAS .. ES QUE ESTIMEN LOS EFECTOS oue PUEDEN 

SER ATRIBUIDOS A LOS DIVERSOS ESTIMULOS DEL TIPO DE PRECIO, PERO 

A FIN DE QUE EL ECONOMISTA PUEDA HACER TALES ESTIMACIONES, NECE

SITA POSEER UNA T~CNICA PARA SEPARAR LOS EFECTOS DEL PRECIO, Y· 
NO SE PUEDE OBTENER TAL TtCNICA SIN UNA TEOR(A, EL PROPÓSITO DE 

LA TEOR(A DE LA DEMANDA CONSISTE ENTONCES EN REALIZAR TAL SEPARA 

CIÓN, 
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(OINCIDO TOTALMENTE CON ~L, EN CONSIDERAR QUE LA CLASE DE TEORfA 

NECESARIA PARA ESTE PROPÓSITO, DEBE SER AOUtLLA QUE NOS OIGA AL

GO ACERCA DE LAS DIVERSAS FORHAS EN QUE PROBABLEMENTE REACCJONA

Rf AN LOS CONSUMIDORES, SI LAS VARIACIONES EN LOS PRECIOS E INGR~ 

SOS, FUERAN ÚNICAMENTE LAS HISHAS CAUSAS DE LOS CAMBIOS EN EL 

CONSUMO. 

EN TAL CASO SE DEBE COMENZAR POR POSTULAR UN CONSUMIDOR IDEAL, -

QUIEN POR DEFINICIÓN ESTARÁ SOLAMENTE AFECTADO POR LAS CONDICIO

NES DEL MERCADO, Y PREGUNTARNOS CÓMO ESPERARfAMOS QUE TAL CONSU

MIDOR SE COMPORTARA. 

TRATANDO DE ENCONTRAR RESPUESTA A TAL PROBLEMA, TENDREMOS QUE 

FORMULAR UNA SERIE DE SUPUESTOS SOBRE LOS PRINCIPIOS QUE RIGEN -

LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR, 

SUPUESTOS: 

1) RACIONALIDAD, LOGRAR UN GRADO MÁXIMO DE SATISFACCIÓN, DADOS 

PRECIOS E INGRESO, 

2) LA UTILIDAD ES ORDINAL, EL SUPUESTO DE CONDUCTA DE ACUERDO

CON UNA ESCUELA DE PREFERENCIAS, ENTRA AQUÍ COMO EL HÁS SIM

PLE DE LOS SUPUESTOS, NO NECESARIAMENTE EL ÚNICO POSIBLE, 

PERO SÍ COMO ACU€L QUE, INICIALMENTE AL HENOS, PARECER SER -

EL MÁS RAZONABLE DE PROBAR, 

Lo QUE SE INTENTA DECIR POR ACCIÓN SEGÚN UNA ESCALA DE PREF~ 

RENCIAS 1 ES QUE SI EL CONSUMIDOR IDEAL ELIGE DETERMINADA AL

TERNATJVA1 ENTRE LAS DIVERSAS QUE SE LE OFRECEN1 QUE ES LA -

QUE PREFIERE O LA QUE ESTIMA COMO PRIMORDIAL. EN UN GRUPO -

DE CONDICIONES DE HERCAD01 ~L HACE UNA ELECCIÓN; EN OTROS 

GRUPOS, LÓGICAMENTE HARÁ OTROS; PERO SIEMPRE TENDRÁN EL MIS

MO ORDEN 1 DE AHf QUE DEBAN SER COMPATIBLES ENTRE Sf. ESTA -

SERÁ PUES LA HIPÓTESIS SOBRE EL CONSUMIDOR IDEAL. Los CONSQ 

MIDORES REALES ESTÁN AFECTADOS POR OTRAS COSAS 1 ADEMÁS DE 

53 



LOS PRECIOS, DE AHÍ QUE SU CONDUCTA NO SIEMPRE NECESJTARÁ SA 

TISFACER PRUEBAS DE CONGRUENCIA O COMPATIBILIDAD, PERO SI -

LA HIPÓTESIS SE JUSTIFICA, LA CONDUCTA APARENTEHENTE IRRACIQ 

NAL DEL CONSUMIDOR, DEBE EXPLICARSE EN T~RHINOS QUE ANALICEN 

LAS FORMAS EN QUE EL CONSUMIDOR REAL DIFIERE DEL CONSUHIDOR

IDEAL; ES DECIR, QUE DEBERÁ EXPLICARSE EN FUNCIÓN A LOS CAM

BIOS EN OTRAS VARIABLES QUE NO SEAN LOS PRECIOS. LA ÜNlCA -

FORMA DE PROBAR LA HIPÓTESIS, ES VIENDO HASTA QUE PUNTO NOS

SATISFACEN, 

EL PRJHERO DE ESTOS DISCERNIHIENTOS ES LA DISTINCIÓN ENTRE -

DOS CLASES DE ORDENACIÓN, 

3) ORDENACIÓN FUERTE O RIGUROSA, SE CONSIDERA COHO TAL, A CADA 

UNO DE LOS BIENES QUE TIENE UN LUGAR PROPIO EN EL ORDEN; sE

LE PODRÍA DAR UN NÚMERO Y PARA CADA NÚHERO HABRÍA UN BIEN, Y 

SÓLO UNO, AL CUAL CORRESPONDERfA, LAS LETRAS DEL ALFABETO -

ESTÁN ORDENADAS RIGUROSAMENTE COMO LOS NÜHEROS Y LAS HEDIDAS, 

~) ORDENACIÓN DfBIL O FLEXIBLE, LA ORDENACIÓN FLEXIBLE CONSIS

TE EN UNA DIVISIÓN POR GRUPOS, CUYA SECUENCIA ESTÁ onDENADA

RIGUROSAHENTE, PERO QUE NO MUESTRA ORDENACIÓN ALGUNA DENTRO

DE LOS GRUPOS, LA ORDENACIÓN DfBJL O FLEXIBLE DA LUGAR A LA 

POSIBILIDAD DE CUE ALGUNOS BIENES NO PUEDEN SER DISPUESTOS -

UNO FRENTE AL OTRO, 

111.1,2 TIPOS DE ORDENACIÓN EN LA TEORfA DE LA DEMANDA 

PARA EFECTOS DEL PROBLEMA QUE PLANTEA LA TEORfA DE LA DEMANDA, -

RESULTA ACERTADO TRATAR UN GRUPO DE BIENES DE CONSUMO, CONFORMA

DOS DE TAL MANERA, QUE SU RELACIÓN DE PRECIOS PERMANECE CONSTAN

TE DURANTE LAS SITUACIONES EN ESTUDIO, REPRESENTANDO UN SOLO - -

BIEN, DEBIDO A QUE ESTE TIPO DE EXPLICACIONES NO REQUIEREN PRU~ 

DAS TAN ELABORADAS, PUES PODEMOS AFIRMAR QUE SE BASAN EN EL SIM

PLE SENTIDO COMÜN, CON LO QUE SE PUEDEN ESTABLECER DE LA SIGUIE~ 

TE FORMA, 
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SI CONSIDERAMOS LAS NECESIDADES DE UN CONSUMIDOR QUE COMPRA UNA

AHPLlA VARJEDAD DE BJENES OE CONSUMO, y LO TRATAMOS COMO UN con
SUMJDOR IDEAL COtt UNA ESCALA FJJA OE PREFEREttCIAS, ES LÓGICO PO

DER INCORPORAR EN UN SISTEMA DE PREFE:RENCIAS,, EL HECHO DE QUE AJ,.. 

GUNO DE LOS ART(CULOS QUE COMPRA TIENE VARIEDAD DE usos. SI co~ 

PRA Mi(S DE UN 11 J EN DETERM J NADO, POR EJEMPLO,.,. GASOL J NA, B l EH PUE

DE DIVJDJR LA GASOLINA QUE HA COMPRADO EN DISTJNTAS PROPORCIONES, 

EN AOU~LLOS USOS OUE CORRESPONDEN A DOS SITUACIONES ESPECIFICAS. 

CONSIDERAMOS QUE PARA EFECTOS DE LO QUE AOUÍ NOS INTERESA, BASTA 

CON MOSTRAR SUS COMPRAS EN X O Y, CAUTIDADES DE GASOLINA A TALES 

O CUALES PRECIOS, DEJANDO DE LADO LA DISTRIBUCIÓN QUE SE LE DE -

ENTRE LOS DISTINTOS USOS, YA QUE NO CORRESPONDE EXPLICITAMENTE -

EN NUESTRO ESTUDIO DE CONDUCTA, 

S1 se ESTUDIAN LOS EFECTOS DE LOS CAMBIOS EN EL PRECIO DE UN - -

SOLO BIEN DE CONSUMO, DE MODO QUE LOS PRECIOS DE LOS DEMÁS Ble-

HES PERMANECEN INALTERADOS, PODEMOS TRATAR TODOS esos BIENES - -

COHD SI FUERAN UHO SOLO, 

DE ESTE MODO, EL ESTUDIO DEL EFECTO EN EL CAMBIO DEL PRECIO PARA 

UH SOLO BJEn, PUEDE APLICARSE AL ESTUDIO DE LA ELECCIÓN ENTRE 

DOS ARTfCULOSJ UNO QUE PODEMOS DENOMINAR X, CUYO PRECIO CAMBfA -

EN EL CURSO DEL ESTUDIO, Y EL BJEN GENERALIZADO DENOMINADO COMO

Y1 QUE REPRESENTA A TODOS LOS OTROS BJENES. 

Asl, EL ESTUDIO DEL CAMBIO DE PRECIOS se REDUCE AL ESTUDIO DE LA 

CCttOUCTA DEL CONSUMJDOR QUE GASTA TODO su INGRESO EN DOS ARTfcu

LOS. 

OBVIAMENTE, ESTO NO es NUEVO, SIENDO ~STA LA FORMA Ett QUE TODOS

LOS DEMÁS ENFOQUES O TEORÍAS DE LA DEMANDA HAN INICIADO, 

EL COUSUHtDOR SE ENFRENTA A PRECIOS E INGRESO DETERMINADOS. POR 

TANT01 PUEDE COMPRAR TAttTO COMO DESEE DE CADA SlEN A UN PRECIO -

DADO y CON OETERMl"ADO INGRESO, POR LO aue NO EXISTE RACIONAMJEB 

T01 YA OUE DESDE El PUNTO DE VISTA DEL C011SUMIDOR SE ENCUEttTRA -
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EN UN MERCADO DE COMPETENCIA PERFECTA. PUESTO QUE CUALQUIER USO 

PARA EL INGRESO SE SUPONE INCLUIDO EN EL BIEN Y, SALVO LO GASTA

DO EN X, ES OBVIO PENSAR QUE EL CONSUMIDOR GASTA TODO SU INGRESO 

-SI NO LO GASTA, NO TENDRÍA CASO EL EVITAR DESPERDICIARLO-, (EL

AHORRO PARA EL FUTURO SE INCLUYE EN EL BIEN COMPUESTO), SIN EM

BARGO, ES CONVENIENTE DESDE EL PUNTO DE VISTA ANALÍTICO, DEJAR -

AL CONSUMIDOR EN LIBERTAD DE MALGASTAR SU DINERO COMO ~L QUIERA, 

l(ÓMO DEBERÁ SER LA INTERPRETACIÓN A DETERMINADA CONDUCTA DEL 

CONSUMIDOR? 

EL PRIMER PASO A SEGUIR PARA PODER DAR RESPUESTA A ESTA INTERRO

GANTE, SERÁ DISTINGUIR ENTRE LAS DOS FORMAS DE ORDENACIÓN, 

EL PRIMER PASO A SEGUIR PARA PODER DAR RESPUESTA A ESTA INTERRO

GANTE, SERÁ DISTINGUIR ENTRE LAS DOS FORMAS DE ORDENACIÓN, 

Y Y X SE MIDEN A LO LARGO DE LOS DOS EJES, CUALQUIER PUNTO SOBRE 

LA GRÁFICA, REPRESENTA UNA COMBINACIÓN DE DOS BIENES. LA LfNEA

RECTA QUE CORTA LOS DOS EJES LIMITA LAS CANTIDADES A DISPOSICIÓN 

DEL CONSUMIDOR, CON SU INGRESO Y LOS PRECIOS DADOS, EHTONCES, -

LAS ALTERNATIVAS A DISPOSICIÓN SON REPRESENTADAS POR PUNTOS DEN

TRO DEL TRIÁNGULO O EN LOS LÍMITES DEL TRIÁNGULO, (UALOUIER PUH 

TO SOBRE LA L(NEA DE RESTRICCIÓN INDlCA QUE TODO EL INGRESO HA -

SIDO GASTADO EN DOS BIENES, 

ALTERNATIVAS DISPOftl!LES 0RDE•ADAS FUERTE O RIGUROSARENTE 

EL CONSUMIDOR DE~UESTRA su PREFERENCIA POR LA ALTERNATIVA SE

LECCIONADA y RECHAZA CUALQUIERA OTRA ANTE fL. ESTO SIGNIFICA 

QUE PREFIERE LA SITUACIÓN W POR EJEMPLO, A CUALQUIER OTRA PO

SICIÓN DENTRO o SOBRE UN TRIÁNGULO COMO zOz. Es DECIR, REVE

LA su PREFERENCIA POR w. Asr OBTENEMOS INFORMACIÓN SOBRE LAS 

PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR, OBSERVANDO EL COMPORTAMIENTO DE

su CONDUCTA; COMPARANDO LAS PREFERENCIAS REVELADAS EN DISTIN

TAS SITUACIONES DE PRECIOS E INGRESOS, 
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LA ORDENACIÓN RIGUROSA NO SUPONE QUE TODOS LOS PUNTOS DENTR0-

0 FUERA DEL TRIÁNGULO zOz, SEAN ALTERNATIVAS REALES. 

UN CONTINUO BIDIMENSIONAL DE PUNTOS NO PUEDE SER ORDENADO RI

GUROSAMENTE, POR CONSlGUJENTE, LAS ÜNICAS ALTERNATIVAS REA-

LES SON LOS PUNTOS EN LAS ESQUINAS DE LOS RECTÁNGULOS COMO W, 

ALTERNATIVAS DISPONIBLES ORDENADAS FLEXIBLE O D~BIL"ENTE 

LA ELECCIÓN DE UNA POSICIÓN PARTICULAR W, NO REVELA QUE W SEA 

PREFERIDA A CUALQUIER OTRA POSICIÓN RECHAZADA DENTRO O SOBRE

EL TRIÁNGULO; TODO LO QUE MUESTRA, ES QUE NlNGUNA POSICIÓN R~ 

CHAZADA SEA INDIFERENTE A W; LA ELECCIÓN W EN LUGAR DE LA PO

SICIÓN RECHAZADA ES TAN SÓLO MATERIA DE POSIBILIDAD, DE ESTA 

FORMA SE APRENDE MENOS DE LA OBSERVACIÓN DE DATOS REALES, SJ

ADOPTAMOS EL SUPUESTO DE LA ORDENACIÓN FLEXIBLE, QUE SI LA TQ 

MAMOS EN LA FORMA RIGUROSA, 

LAS PROPOSICIONES BÁSICAS DE LA TEORÍA DE LA DEMANDA NO SE DEDU

CIRÍAN SI FU~RAMOS INCAPACES PARA INTERPRETAR LA ELECCIÓN REAL -

COMO ALGO QUE PROVEE MÁS QUE INFORMACIÓN NEGATIVA, 

CONSIDERANDO LAS ANTERIORES CONDICIONES, PROCEDAMOS A INTRODUCIR 

UN SUPUESTO ADICIONAL, EL CUAL SERÁ DE BENEFICIO AL ANALISJS CON 

EL CUAL EL CONSUMIDOR PREFERIRÁ SIEMPRE UNA CANTIDAD MAYOR DE Y, 
A UNA CANTIDAD MENOR DEL MISMO, A CONDICIÓN DE QUE LA CANTIDAD -

DE X A SU DISPOSICIÓN, QUEDE INALTERADA. EN CASO OE ACEPTAR LA

ORDENACIÓN RIGUROSA, EL SUPUESTO ADICIONAL NO NECESITARÁ HACERSE, 

EN ESTE CASO BAJO LA ORDENACIÓN FLEXIBLE, EL HECHO DE QUE LA PO

SICIÓN DE W SEA SELECCIONADA, EN VEZ DE LA POSICIÓN V, LA CUAL -

ESTÁ DENTRO DEL TRIANGULO, NO NOS DICE POR SÍ MISMA QUE W ES PR~ 

FERIDA A V; TODO LO CUE R(fL[JA [~ CU[ V NO ES PREFERIDA DE W. 

EsTO ES, o w ES PREFERIDA A V, o w y V sou lrlDIFERENTES. 
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COHSIDERANDO UNA POSICIÓN U. BAJO EL SUPUESTO QUE SE ESTÁ HACIE~ 

DO, U ES UNA ALTERNATIVA POSIBLE. U ES PREFERIDA A V POR EL su-

PUESTO ADICIONAL. DE ESTE MODO, SI W Y V SON INDIFERENTES, SE DA 

DUCIRÁ DE LA TRANSITIVIDA~'DE LA ORDENACIÓN olatL QUE u ES PREFE

RIDA A W. PERO U ES EN SÍ HISHA UNA DE LAS POSICIONES RECHAZADAS 

EN FAVOR DE W¡ AUNQUE PUEDA SER INDIFERENTE A W, NO PUEDE sER PR& 

FERIDA A W, DE ESTA HAHERA, LA ALTERNATIVA DE QUE W Y V SON IND~ 

FERENTES> DEBERÁ SER RECHAZADA, 

Así, ES POSIBLE PROBAR AÚN BAJO LA ORDENACIÓN FLEXIBLE, CUANDO 

AGREGAMOS EL SUPUESTO ADICIONAL, QUE LA POSICIÓN SELECCIONADA ES

PREFERlOA SOBRE CUALQUIER OTRA posrcróN QUE se ENCUENTRE DENTRO -

DEL TRIÁNGULO, Lo QUE NO PUEDE MOSTRARSE POR MEDIO DE ESTE RAZO

NAMIENTO, ES QUE W SEA PREFERIDA A U; ESTO ES, QUE LA POSICIÓN 

ELEGIDA ES PREFERIDA A OTRA POSICIÓN OUE TAMBltN SE ENCUENTRE SO

BRE LA LÍNEA (zz). LA DIFERENCIA ENTRE LA CONSECUENCIA DE LASºª 

DENACIONES FUERTE Y DlBIL, ES SÓLO ESTO, 

BAJO LA ORDENACIÓN FUERTE LA POSICIÓN ELEGIDA SE MUESTRA COHO

PREFERIDA A TODAS LAS OTRAS POSIClONES DENTRO O FUERA DEL -

TRI ÁNGULO, 

SAJO LA ORDENACIÓN DlBIL SE PREFIERE A TODAS LAS POSICIONES 

DENTRO DEL TRIÁNGULO, AUNQUE PUEDE SER INDIFERENTE A OTRAS PO

SICIONES QUE SE ENCUENTREN EN LOS MISMOS LÍMITES EN QUE ELLAS

ESTÁN COLOCADAS, 

LA DIFERENCIA EttTRE AMBAS AFECTA SÓLO A LA CATEGORÍA DE LOS 

CASOS LIMITE, 

LA ORDENACIÓN FLEXIBLE O D~SIL ES MÁS TOLERAttTE Y POR CONSI- -

GUIEUTE SE ADAPTA MEJOR A ESTOS CASOS. 

12) L.•1 coridJc:ion•• n•t:111rl11 p11'1 I• ord•n1c;i:!l'I fu•rt1 1>0drl1n hlb•r •teta egrupad•• •n for••• 6 

dlf1r1nt11 • 111 QUI ti1mo1 eu:oglao. SI pc¡r •i•"'1>Jo. hublir111>0I COMldb )1 c;.oni:lcldn di tran1,! 

tlvld1d •ll'I •1 u.ip:u11to 01 QUI 111 1lt1rn1t1 .. 11 dl1pol'lfbl11 1r1n unld1d11 Cllf1r1ru•1. hubl6r,!. 

Porqu1 1numc11. podr(1 1rg;Ci.lr11, p1ttllrido lf• 11 coni:11cl6n d1 tr11,.!tl.,.ldad qui. 

11 X 111.' • 11 trqu&1rd1 d1 v. y Y 111til • 1• ltqul1rd1 di Z, Y 11t6 1 11 hqui1Nl1 d• V: 

V 11to 11 po1Jbh:1, d1do QUI 111 unJd1d•t 1 JI ltqul1rd1 d• V han tldci d1í1rildll cOllllO dl1tlnt11 

• v. 
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111.1.3 LA DEMANDA DE UN SOLO BIEN 

AHORA COR.RESPONDE EXAMINAR LA CONDUCTA DE UN CONSUMIDOR DUE SE -

ENFRENTA A UN MERCADO EN DONDE EL PRECIO DE NO MÁS DE UN BIEN 

ESTA SUJETO A CAMBIOS, DE TAL FORMA DUE PUEDA CONSIDERARSE DUE -

DIVIDE SU INGRESO ENTRE DOS BIENES. 

SUPONGAMOS CONTAR CON EL REGISTRO DE LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR

EN VARIAS SITUACIONES, DONDE EL PRECIO VARIABLE DIFIERE DE UNA -

SITUACIÓN A OTRA, MIENTRAS QUE EL INGRESO DISPONIBLE TAMBl~N PU~ 

DE DIFERIR, EN REALIDAD ESTE CASO NO ES MUY IMPORTANTE PARA EL

ESTUDIO; PERO, ES El PASO CORRECTO PARA COMENZAR, TODA VEZ OUE -

EXISTA UN CASO MÁS SIMPLE EN LA TEORfA CAPAZ DE CONTRIBUIR EN 

ALGO, 

MIDIENDO EL BIEN DE CONSUMO X EN EL EJE HORIZONTAL Y EL BIEN DE

CONSUMO Y Cfl fL fJE VERTICAL (QUE REPRESENTA A TODOS LOS OTROS -

BIENES l. 

(ON PRECIO E INGRESO DADO, LAS OPORTUNIDADES A DISPOSICIÓN PARA

EL CONSUMIDOR, SE UBICAtl POR LOS PUrlTOS SOBRE O OEt~TRO DEL TRIÁl! 

GULO zOz. LA POSJCIÓN REAL SE REPRESENTA CON LA POSICIÓN w so-
BRE ZZ, EL SUPUESTO DE LA ORDCNAC!ÓN BAJO LA FORMA RIGUROSA, 
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IMPLICA QUE W SE MUESTRE PREFERIDA A TODAS LAS DEMÁS POSICIONES

DISPONIBLES DENTRO o SOBRE EL TRIÁNGULO zOz; MIENTRAS QUE SI SE

TOMA BAJO EL SUPUESTO DE ORDENACIÓN FLEXIBLE (CON EL SUPUESTO 

ADICIONAL), SÓLO SE TRATA QUE W SE PREFIERA A LAS SITUACIONES 

DENTRO DEL TRIÁNGULO Y QUE SEA PREFERIDA O INDIFERENTE A OTRAS -

POSICIONES SOBRE LA LÍNEA ZZ, 

SUPONIENDO QUE EL PRECIO DE X ES DIFERENTE, MIENTRAS EL JNGRESO

PUEDE o NO SERLO. LAS ALTERNATIVAS DISPONIBLES EN TAL CASO es-
TÁN AHORA REPRESENTADAS POR PUNTOS DENTRO O SOBRE EL OTRO TRIÁN

GULO, TAL COMO MÜM, Y LA QUE REALMENTE SE PREFIERE SE REPRESENTA 

RÁ POR UN PUNTO COMO J SOBRE MM, 

EN ESTE CASO, COMO EN EL CASO M, SE REVELAN PREFERENCIAS SIMILA

RES, 

BAJO LA ORDENACIÓN FUERTE: 

W) J EN LA SITUACIÓN W T} W EN LA SITUACIÓN T 

CASOS BAJO LA ORDENACIÓN RIGUROSA: 

A) Es POSIBLE OUE UNA DE LAS DOS LÍNEAS DE OPORTUNIDAD SE EN

CUENTRE TOTALMENTE FUERA DE LA OTRA (DIGAMOS QUE LA LÍNEA

zz SE ENCUENTRA FUERA DE MM). 

B) T DEBE ENCONTRARSE DENTRO DEL TRIÁNGULO zOz y LA CONOUCTA

DEL CONSUMIDOR EN LA PRIMERA SITUACIÓN MUESTRA QUE ~L PRE

FIERE W AJ, EN LA SEGUNDA SITUACIÓN, W NO ESTÁ DISPONl-

BLE; DE ALLÍ QUE LA ELECCIÓN DE J SEA COMPATIBLE CON UNA -

PREFERENCIA POR W, 

C) $1 LA LÍNEA DE LA ÜNICA OPORTUNIDAD NO SE ENCUENTRA TOTAL

MENTE FUERA DE LA OTRA, LAS DOS DEBEN INTERSECTARSE, 
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SUPONIENDO QUE ZZ ES LA G~ICA LÍNEA QUE SE ENCUENTRA FUERA 

DE LA OTRA SOBRE LA IZQUIERDA, DE MODO QUE ELLA CORRESPON

DA A UN INGRESO MAS ALTO, HAY ENTONCES LAS SIGUIENTES PO

SIBILIDADES: 

CJ) W Y T ESTÁN A LA IZQUIERDA DE LA INTERSECCIÓN, T SE -

RECHAZA EN FAVOR DE W; PERO W NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA 

SITUACIÓN J, DE HODO QUE LA ELECCIÓN DE TEN LA SITUA

CIÓN J NO ES COMPATIBLE CON UNA PREFERENCIA POR W, 

C2) W Y T ESTÁN A LA DERECHA DE LA INTERSECCIÓN W, SE RE-

CHAZA EN FAVOR DE T EN LA SITUACIÓN T, MIENTRAS QUE T
NO ESTÁ DISPONIBLE EN LA SITUACIÓN W; LA CONDUCTA Es,

POR TANTO, COMPATIBLE CON UNA PREFERENCIA DE T SOBRE W, 

C3) W V J ESTÁN FUERA DE LA INTERSECCIÓN. W A LA IZQUIER

DA V J A LA DERECHA. W ESTÁ FUERA DEL ALCANCE EN EL -

CASO T V T LO ESTÁ EN EL CASO W; LA CONDUCTA ES POR 

TANTO CONFUSA, YA QUE NO PUEDE DECIRSE NADA ACERCA DE

LA PREFERENCIA DE LA UNA SOBRE LA OTRA, 

C4) Los Dos PUNTOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA INTERSECCIÓN. 

SI ESTO OCURRE HAY IRRACIONALIDAD, PORQUE T ES AHORA

RECHAZADA EN FAVOR DE W EN EL CASO W, PERO W SE RECHA-

7A F.N FAVOR DE TEN EL CASO T. ESTA CLASE DE CONDUCTA 

ES INCOMPATIBLE CON EL COMPORTAMIENTO CUE SE AJUSTA A

UNA ESCALA INALTERADA DE PREFERENCIAS, 

FINALMENTE, EXISTE LA POSIBILIDAD DE ENFRENTARNOS A CASOS ESPECIA 

LES, EN LOS CUALES UN PUNTO SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN, SJ
EL OTRO SE ENCUEUTRA íUEílA DE ELLA, ES tNASEOUIBLE EN UNA DE LAS

DOS SITUACIONES Y NINGUNA INCONGRUENCIA PUEDE SURGIR. 

PERO HABR4 INCOflGRUENCIA SI EL OTRO SE ENCUENTRA DENTRO DE LA IN

TERSECCIÓN, [STE ES EL CASO DE LA ORDENACIÓN RIGUROSA DE LA CUAL 

SE DESPRENDE OUE NO PUEDE HABER DIFERErlCJAS EN LAS POSIBILIDADES-
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PRINCIPALES, SI TRABAJAMOS EL SUPUESTO DE LA ORDENACIÓN FLEXIBLE; 

PORQUE SI J SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRIANGULO W, SE MUESTRA LO -

MISMO BAJO EL SUPUESTO DE LA ORDENAClÓN D~BIL QUE BAJO LA ORDENA 

CIÓN FUERTE, QUE W ES PREFERIDA AJ, As( HAY INCONGRUENCIA CUA~ 

00 AMBOS SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA INTERSECCIÓN, PERO NO DE - -

OTRA MANERA, 

SUPONGAMOS QUE W SE ENCUENTRA EN LA INTERSECCIÓN, ENTONCES, sl

T SE ENCUENTRA FUERA DE LA INTERSECCIÓN, T NO ESTARA DISPONIBLE

EN EL CASO W; POR LO TANTO, NO HAY INCONGRUENCIA. PERO SUPONGA

MOS QUE T SE ENCUENTRA DENTRO DEL TRIANGULO W, DE MODO QUE W SE

PREFIERE AJ EN EL CASO W, 

EH EL CASO J NO SE MUESTRA QUE T ES PREFERIDA A W, PERO SE MUE~ 

TRA A6N CON LA ORDENACIÓN D~BIL, CUANDO W ES OTRO PUNTO SOBRE LA 

LÍNEA MM, QUE T ES PREFERIDA A W, O T ES INDIFERENTE A W; CUAL-

QUIERA DE ESTAS ALTERNATIVAS ES INCONGRUENTE CON LO QUE HA SIDO

MOSTRADO EN LA SITUACIÓN W, DE ESTE MODO, LA PRUEBA DE CONGRUE~ 

CIA SE MANIFIESTA DESPU~S DE TODO EXACTAMENTE LO MISMO, YA SEA -

SUPONIENDO LA ORDENACIÓN RlGUROSA O LA FLEXIBLE, 

fN CUALQUIERA DE LOS DOS PUNTOS HAY INCOMPATIBILIDAD: 

1) CUANDO W Y T SE ENCUENTRAN DENTRO DE LA INTERSECCIÓN, 

11) CUANDO UNO SE ENCUENTRA DENTRO Y EL OTRO EN LA INTERSECCIÓN, 

PERO NO DE OTRA MANERA, 

Es IMPORTANTE SERALAR QUE AUN CUANDO LAS DOS VERSIONES DE ORDENA

CIÓN DEN EL MISMO RESULTADO, DEBE ENFATIZARSE QUE LOS ARGUMENTOS

POR MEDIO DE LOS CUALES SE LLEGÓ A ESTOS RESULTADOS, SON COMPLETA 

MENTE DIFERENTES, 

Asr, NO PODEMOS CONFIARNOS DE SEGUIR ENCONTRANDO LA MISMA IDENTI

DAD Y PROCEDER A GENERALIZAR, 
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111.1,q LA DE"ANDA DE Dos BIENES 

EN EL CASO DE MOSTRARSE TRES POSICIOllES W, T Y R, ORDEl/ADAS CIRC.ll 

LARHENTE, SERÍA NECESARIO QUE W SE MOSTRARA PREFERIDA A T, T A R
y R A W, 

$J SATISFACEU LAS PRUEBAS DE CONGRUENCJA ENTRE DOS BIENES~ ESTO -

QUIERE DECIR QUE TENEMOS SEIS SITUACIONES QUE PUEDEN EXPRESARSE -

DE LA SIGUIENTE HANERA, 

h 

h 

LA PREFERENCIA COllSISTENTE DE W SOBRE T SE MUESTRA CUANDO W ESTl

FUERA DE MM Y CUANDO T SE ENCUENTRA DEllTRO DE ZZ, LA PREFERENCIA 

COMPATIBLE DE T SOBRE R SE MUESTRA CUANDO T SE EUCUEllTRA FUERA DE 

llN Y CUANDO R SE EllCUEllTRA DENTRO DE MM, LA PREFERENCIA COMPATI

BLE DE R SOBRE W SE MUESTRA CUANDO R SE ENCUENTRA FUERA D~ ZZ Y -

W SE ENCUENTRA DENTRO DE NN, 

PERO NO PUEDEN OCURRIR TODAS ESTAS SITUACIONES. PoRDUE LAS DOS -

PRfHERAS CONDICIONES MUESTRAN QUE W Y T SE ENCUENTRAN A LA JZ- -

CUIERDA DE LA INTERSECCIÓN DE ZZ Y MM, LA TERCERA Y SEXTA CONDJ

CJONES NOS DICEN aue !IN DEBE PASAR FUERA DE w y DENTRO DE T. 
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(DADD QUE NN DEBE DESLIZARSE HACIA ABAJO, ESTAS CONDICIONES YA E,i 

TABLECEN UNA RESTRICCIÓN SOBRE LAS POSIBLES POSICIONES DE W Y T), 

HASTA AHORA LAS CONDICIONES SON CONGRUENTES¡ UNA LÍNEA NN QUE LAS 

LLENA SE MUESTRA. 

COMO OUIERA QUE SE COLOQUE A W Y T, NN DEBE INTERSECTAR A ZZ Y MM 

A LA IZQUIERDA DE LA INTERSECCIÓN DE ~STAS. DE AHÍ QUE EXISTAN -

TRES'PARTES DE LA LÍNEA NN DDNDE R PUEDE SITUARSE, 

PUEDE SITUARSE A LA IZOUIERDA DE MM, SI ASÍ OCURRE, LA CONDICIÓN 

4 ESTARÍA CUMPLIDA PERO LA 5 NO, PuEDE SITUARSE A LA DERECHA DE

ZZ; SI ASÍ FUERA, LA CONDICIÓN 5 ESTARÍA SATISFECHA PERO LA 4 NO, 

FINALMENTE, PUEDE SITUARSE ENTRE ZZ Y MM¡ PERO SI ESTO SUCEDE, 

DADO QUE SE ENCUENTRA A LA IZQUIERDA DE LA INSTERSECCIÓN DE ZZ Y
MH, NINGUNA DE LAS CONDICIONES SER' SATISFECHA. LA SITUACIÓN - -

PLANTEADA QUE ES NECESARIA PARA MOSTRAR LA ORDENACIÓN CIRCULAR ES 

GEOH~TRICAMENTE IMPOSIBLE, 

POR CDNSlGUJENTE, PODEMOS TOMAR POR SEHTADO QUE "º es NECESARIA -

NINGUNA OTRA PRUEBA, EN EL CASO DE DOS BIENES, PARA ASEGURAR LA -

TRAUSITIVIDAD, AUNCUE SE TENGA QUE VOLVER A ESTE ASUNTO OTRA VEZ1 

LA PRUEBA SIMPLE DE CONGRUENCIA, COMO SE HA FORMULADO, ES VÁLIDA

TANTO PARA LA ORDENACIÓN FLEX(BLE COMO PARA LA RIGUROSA y es LA -

ÜN!CA PRUEBA QUE SURGE AQUÍ. 

DESDE EL PUNTO DE VISTA FORMAL, SU COUOUCTA ES REAL V REPRESENTA

LO QUE ES. PERO les REALMENTE POSl6LE US~RLA, Ett LA FORMA EN QUE

FlGURA LA TEORÍA, COMO Ull ESTUDIO DlRECTO SOBRE EL MATERIAL REAL, 

TAL COMO ES PRESENTADA POR LOS ESTADISTAS? 

LA INFORMACIÓN ESTADfSTICI A DISPOSICIÓN SOBRE LA CONDUCTA DE LOS 

CONSUMlDORES; StCMP~E SE REFIERE A LA CONDUCTA DE GRUPOS DE INDI

VIDUOS, COMO POR EJEMPLO, EL DE LOS CONSUMIDORES DE AUTOS CO"PAC
TOS, 



SIEMPRE TENEMOS OUE PROBAR El MATERIAL DE ESTE G~NERO, Y EN VER-

DAD, ES EL MATERIAL DE ESTA CLASE EL QUE SE QUIERE PROBAR, PORQUE 

LOS SUPUESTOS DE PREFERENCIA SÓLO ADQUIEREN UNA PRIMERA FASE DE -

APROBACIÓN CUANDO SE APLICAN A UN PROMEDIO ESTADÍSTICO. SUPONER

DUE EL CONSUMIDOR REPRESENTATIVO ACTÜA COMO CGNSUMIDOR IDEAL, ES

ALGO DIGNO DE COMPROBARSE; SUPONER OUE LA SE~ORITA NORA BARRAGÁN, 

DUE VIVE EN LA CALLE 6~}, ACTÜA DE TAL O CUAL MANERA, NO MERECE -

ATENCIÓN, 

AHORA BIEN, CUANDO LA PRUEBA DE CONGRUENCIA SE APLICA A UN GRUPO

DE CONSUMIDORES, ES NECESARIO OUE EL GRUPO POSEA UNA HOMOGENEIDAD 

MÁS NOTABLE SI VAN A OFRECERNOS UNA PRUEBA RIGUROSA DE LA HIPÓTE

SIS DE PREFERENCIA, SI TODOS LOS MICMBROS SON ECONÓMICAMENTE 

ID~NTICOS, LA PRUEBA ES VÁLIDA; PERO SI NO ES ASf, SE VENDRÍA - -

ABAJO. 

TOMEMOS EL GRUPO MÁS PEOUE~O POSIBLE, EL CONFORMADO SÓLO POR OOS

INDIVIDUOS. Los INGRESOS DE AMBOS INDIVIDUOS SON IGUALES, ES DE

CIR, OUE SON LOS MISMOS TANTO EN LA PRIMERA COMO EN LA SEGUNDA SL 

TUACIÓN, En LA PRIMERA SITUACIÓN O SITUACIÓN W, CADA INDIVIDUO -

TIENE LA MISMA LÍNEA DE OPORTUNIDAD ZZ, SUPONEMOS DUE ELIGE LAS

POSICIOhES W1 Y W1, AHORA PODEMOS ENCONTRAR UN MEDIO POR EL CUAL 
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PODAMOS REPRESENTAR UNA UNIDAD DE CONSUMO PARA EL GRUPO (DE X O -

DE Y), POR UNA DISTANCIA IGUAL A LA HITAD DE LA QUE FUE USADA - -

PARA REPRESENTAR UNA UNIDAD DE CONSUMO JNDJYJOUALo 

SOBRE ESTA CONVENCIÓN, LA HISHA LINEA ZZ REPRESENTARÁ LAS OPORTU

NIDADES QUE SE LE OFRECEN A AHBOS CONSUMIDORES QUE HEHOS TOMADO -

EN CONJUNTO. 

LAS CANTIDADES TOTALES CONSUMIDAS POR ELLOS SE MOSTRARÁN COMO EL

PROHEDlO ENTRE W1 Y W2J DE ESTE MODO, EL CONSUMO TOTAL ESTARÁ RE

PRESENTADO POR W, QUE A~N SE ENCUENTRA SOBRE ZZ, PERO A LA HJTAD

DEL CAMINO ENTRE W1 Y W2. AHORA SUPONGAMOS OUE LA LÍNEA DE OPOR

TUNIDAD SE DESPLAZA A LA POSICIÓN HH, EL PRIMER INDIVIDUO ENCON

TRARÁ A W FUERA DE SU ALCANCE, PERO PUEDE DESPLAZARSE CONGRUENT~ 

MENTE A UNA POSICIÓN COMO Ti, EL SEGUNDO PUEDE DESPLAZARSE A UNA 

POSICIÓN T2, DONDE EL PROMEDIO DE T, QUE SE ENCUENTRA DENTRO DE -

LA INTERSECCJÓff DE LfNEAS DE OPORTUNIDAD Y ESTO PUEDE SUCEDER AUl! 

QUE W SE ENCUENTRE TAHBl~N DENTRO DE LA INTERSECCIÓN, 

$¡ LA PRUEBA DE CONGRUENCIA SE APLICA AL CONSUMO EN GRUPO, APARE

CERÁ DESCARTANDO POSICIONES COMO W Y T; PERO AHORA RESULTA QUE 

LOS CONSUMOS EN GRUPO DE ESTA CLASE SURGEN SIN APLICAR NINGUNA 

CONDUCTA INCONGRUENTE POR PARTE DE CUALQUIERA DE LOS INDIVIDUOS. 

AHORA BIEN, QUIZÁS PUEDA OBJETARSE CONTRA ESTA DEMOSTRACIÓN QUE -

LA INCONGRUENCIA APARENTE HA OCUKKiPü K CAU~A DE LAS DJFEPENCIAS

ENTRE LAS PREFERENCIAS DE LOS DOS INDIVIDUOS; Y TAMBJtN PUEDE AR

GUMENTARSE QUE TALES DIFERENCIAS DEBEN SER EXCLUIDAS DE LA APLICA 

CIÓN DE LA HIPÓTESIS DE PREFERENCIAS A LA CONDUCTA DEL GRUPO, 

lo OUE ESTAMOS PROBANDO ES LA CONDUCTA DEL CONSUMIDOR REPRESENTA

TIVO o MEDIO y EN EL COSTO MOSTRADO NO ACTUA COMO LO HARÍA UN ca~ 

SUMIDOR IDEAL, EN ESTE CASO, LA HIPÓTESIS DE LA PREFERENCIA JUS

TAMENTE INTERPRETADA, SI SE DESPLOMA; NO IMPORTA EL HECHO DE oue
su FRACASO SE DEBA A LA HETEROGENEIDAD DE LAS NECESIDADES Y NO AL 

CAMBIO DE ~STAS ENTRE UNA SITUACIÓN Y OTRA, 
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AHORA CONSIDEREMOS CUE LOS INDIVIDUOS TIENEN LAS MISMAS NECESIDA

DES, DE MODO QUE CONSUMIRÁN EXACTAMENTE LAS HJSHAS CANTIDADES - -

(DE X Y DE YJ DE SER IGUALES SUS INGRESOS; PERO EL HECHO ES QUE -

SUS INGRESOS SON DIFERENTES, 

Es POSIBLE AÚN OUE SURJAN LA IHCONGRUENCIA APARENTE. EN LA PRJl1,t 

RA SITUACIÓN, SUPONGAMOS OUE EL PRIMER INDIVIDUO TOMA UNA POS!- -

CIÓN W1; LUEGO, SUPONGAMOS QUE LAS CANTIDADES OUE CONSUME EL SE-

GUNDO INDIVIDUO SE MIDEN EN UNIDADES QUE GUARDAN LA MISMA PROPOR

CIÓN, RESPECTO A AOU~LLAS EN LAS QUE SE MIDE EL CONSUMO DEL PRJ-

HER INDIVIDUO, OUE LA QUE GUARDA EL INGRESO DE UNO CON RESPECTO -

AL INGRESO DEL OTRO, LA POSICIÓN TOMADA POR EL SEGUNDO l~VIDIVUO 

SÓLO COINCIDIRÁ CON LA ADOPTADA POR EL PRIMERO (DE MODO OUE W2 

COINCIDA CON W1), SI CADA INDIVIDUO DIVIDE SUS GASTOS EN LA HISHA 

PROPORCIÓN ENTRE LOS DOS BIENES, PERO AÚN SUS NECESIDADES SEAN -

LAS MISMAS, NO HAY RAZÓN PARA QUE ESTAS PROPORCIONES SEAN LAS HJ~ 

HAS, SI LOS INGRESOS SON DIFERENTES, POR TArno, y DE MANERA GENS, 

RAL, W2 DIFIERE DE W1, 

PODEMOS PROCEDER DE LA HISHA MANERA QUE ANTES y MOSTRAR EL CONsu

HO EN G~UPO, PREVIO AJUSTE DE LAS UttlDADES, DE MODO QUE W APAREZ

CA COMO PROMEDIO DE W 1 Y W2, MÁS PRÓXIMO A AQUÉL DE LOS DOS JfjDJ

VIDUOS QUE DISPONGA DE HAYORES INGRESOS. 

(ON ESTA INTERPRETACIÓN, LA TOTALIDAD DEL ARGUMENTO PUEDE REPETIH 

SE. SI LA RAZÓN ENTRE LOS INGRESOS DE LOS INDIVIDUO~ ES LA HISHA 

E" LA SITUACIÓN T. QUE EN LA SITUACIÓN W, ENTONCES T DJVIDJRÁ A -

T• y T2 EN LA MISMA RAZÓN QUE w DIVIDE A W• y W2, 

PUDIERA ACONTECER QUE W Y T SE ENCUENTREN DENTRO DE LA INTERSEC-

CIÓN, AUNQUE NINGUNA DE LA~ CONDUCTAS DE LOS JNDIVIOUOS MUESTRE -

POR SÍ HISHA INCONGRUENCIA ALGUNA, 

POR CONSIGUIENTE, SE DEDUCE QUE SI LA INCONGRUENCIA APARENTE DEBE 

DESECHARSE, EL GRUPO AL CUAL SE HA APLICADO LA PRUEBA TIENE QUE -

SER HOMOG~NEO, NO SÓLO EN CUANTO A NECESIDADES, SINO TAHBl~N EN -

CUANTO A INGRESOS, 
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111.1.s LA cuRvA DE OE"ANDA 

SI TOMAMOS EN CUENTA QUE LA GRAN MAYORfA DE LOS TRATADISTAS SOBRE 

LA TEORÍA DE LA DEMANDA, PASAN JNHEDIATAHENTE DESPUlS DE ESTABLE

CER SUS FUNDAMENTOS A LA DERIVACIÓN DEL FAMOSO PRINCIPIO DE LA 

CURVA DE DEMANDA PARA UN BIEN, SIGUE UNA PENDIENTE NEGATIVA o oei 
CENDENTE, POSIBLEMENTE SE PUDIERA PENSAR QUE HASTA AHORA ESTO NO

HA SIDO MÁS QUE P~RDIDA DE TIEMPO, PERO EN ESTE CASO, POR LO ME

NOS DEBEMOS PENSAR QUE ESTA PROPUESTA CENTRAL REPRESENTA LA PARTE 

CENTRAL DE ESTE CAMPO, 

AQuf POR LO MENOS QUEREMOS CONVENCER QUE NO HAY DUDA SOBRE su - -

APLICACIÓN PRÁCTICA, DEBIDO A QUE CONSIDERAMOS QUE SOBRE ESTE - -

PRINCIPIO SE DUNDAMENTAN TODOS LOS ESTUDIOS PRÁCTICOS DE LA DEMAH 

DA, 

LA DERIVACIÓN DE LA LEY DE LA DEMANDA VIENE A SER EL MEJOR EJEM-

PLO DE AQUELLA T~CNICA DE DIVIDIR LOS EFECTOS DE UN CAMBIO DE PR~ 

CIOS EN DOS PARTES (EFECTO INGRESO Y EFECTO SUSTITUCIÓN), EL - -

EFECTO SUSTITUCIÓN SERÁ EL EFECTO DE UN CAMBIO EN EL PRECIO CONSi 

DERADO, COMBINADO CON EL EFECTO DE UN CAMBIO APROPIADO EN EL IN-

GRESO, EL CUAL se ELIGE DE TEL MANERA QUE EL EFECTO DEL CAMBIO 

COMBINADO (EFECTO SUSTITUCIÓN), TENGA PROPIEDADES DEDUCIBLES DE -

LA TEORfA DE LA CONGRUENCIA, EL EFECTO INGRESO ES EL RESIDUO DEL 

CAMBIO REAL ACONTECIDO, EN VISTA DE QUE EL CAMBIO EN LOS PRECIOS 

HA SIDO YA ADHITIDO, CON RESPECTO AL EFECTO SUSTITUCIÓN, EL EFEC

TO INGRESO SE LIHITA AL EFECTO DE UN CAMBIO EN EL INGRESO, SIN 

QUE SE PRODUZCAN CAMBIOS EN LOS PRECIOS, Es ESTA CARACTERfSTICA

PARTJCULAR DE LA EVIDENCIA EMPÍRICA, LA QUE CONSTITUYE LA JUSTIFi 

CACIÓN DE LA TOTALIDAD DEL MÉTODO, SE DESPRENDE DE TODO ESTO QUE 

LA LEY ESTRICTA DE LA DEMAUDA ES UN HÍBRIDO; POR UN LADO DESCANSA 

SOBRE LA TEORÍA, Y POR OTRO SOBRE LA OBSERVACIÓNll, 

lll .J.8, S•y, Tr•lt1' d'Eccncmh Pol1Uqu• 111•. •d .• IBlilll. p. llilll, 

P•r• d••cuortr •••• l•r•• l'l•r qu11 •pltc•r el "'1'tcClo b••onl•no. que t•ntc falto tuyo en otre• -

clencl••· L• •••ncl• d• dicho m1'tcdo ccn1tmt11 en ••dl!lltlr ccmo verdeClerc• •61o equello• hecho• 
que pcr I• cb•er'<aci6n y 11 ••iltenct• 1• h•n demo•tr•dc que tlel'ien reeUd•d, Y edtliltlr co-.o -

verd•de1 permenente• 1610 11quell•1 ccnclu11on•• que de un aedo neturel pueden deduclr111 de - -
e101 hechc1•. 
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CONSIDEREMOS EL EFECTO DE UN CAMBIO (DIGAMOS UN DESCE"SO) EN EL -

PRECIO DE X SIN QUE EL INGRESO VARfE, TENEMOS ENTONCES QUE EL I~ 

GRESO Y EL PRECIO DE Y PERHANECEN INALTERADOS, EL HONTD DE Y PO-

DRÍA SER ADOU1R1DO, SI NO SE COMPRARA NADA DE X, PERHANECERÍA TAH 

BI~N CONSTANTE; DE ESTE MODO, LA NUEVA LÍNEA DE OPORTUNIDAD ZZ Ph 

SARÁ POR El MISMO PUNTO DEL EJE VERTICAL Y QUE LA LÍNEA MM. EN -
VISTA DE QUE EL PRECIO DE X HA OEStEllDlOO, ZZ SE ECONTRARÁ DE - -

OTRO MODO, FUERA DE MM, Dl ADU! SE C[DUCE V APLICANDO LA CON

GRUENC 1 A QUE EN TANTO SE CONSUMA CIERTA CAHTlDAD DE X EN AMBAS Sl 
TUACIONES, LA POSICIÓN W SOBRE ZZ SE PREFIERE A LA POSICIÓN T SO

BRE MM, Es PERFECTAMENTE CO~GRUENTE QUE HAYA UNA ALZA O UNA BAJA 

O QUE NO HAYA CAMBIO EN EL CONSUMO DE X, ENTRE T Y W, 

StN EHBAHGO, FUtDt DEMOSTRARSE SOBRE LA BASE DE LA TEORÍA1 QUE Sl 

EL DESCENSO EN EL PRECIO DE X ES ACOKPAÑADO POR UN DESCENSO APRO

PIADO EN EL INGRES01 EL CONSUMO DE X DEBE AUMENTAR O POR LO MENOS 

PERMANECER ESTACIONARIO, PERO NO PUlDE DISMINUIR, Asf ES POSIBLE 

CONSTRUIR UNA POSICIÓN B QUE Es INTERMEDIA ENTRE T y w, y QUE Es

TAL1 QUE EL CONSUMO DE B A w es LA CONSECUENCIA DE UN CAMBJO PURO 

EN EL INGRESO, O SEA EN EL EFECTO INGRESO, 

YA QUE EL INGRESO SE REDUCE ENTRE T Y B Y CRECE ENTRE B Y W, EN

REAL IDAD NO EXISTE UNA REGLA TEÓRICA QUE NOS DIGA QUE ESTE CRECI-
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MIENTO EN EL INGRESO TIENDA A INCREMENTAR EL CONSUMO DE X, PERO -

ESTO SUCEDE EN LA MAYORÍA DE LOS CASOS SOBRE LA BASE DE LA EVIDEA 

CIA EMPÍRICA, Y EN AQU~LLOS EN QUE NO SUCEDA ASÍ, PODRÁN SER CON

SIDERADOS COMO EXCEPCIONALES, 

(N CONCLUSIÓN, PODEMOS DECIR QUE UN DESCENSO EN EL PRECIO DE X 
(PERMANECIENDO EL INGRESO CONSTANTE), TIENDE A INCREMENTAR LA DE

MANDA DE X, POR EL EFECTO INGRESO Y EL EFECTO SUSTITUCIÓN CONJUN

TAMENTE, 

A FIN DE PROBAR LO QUE SE ESTÁ AFIRMANDO, HABRÁ QUE HACER UNA AD~ 

CUADA SELECCIÓN DE LA POSICIÓ~ INTERMEDIA, LA CUAL SE PUEDE HACER 

EN DOS MANERAS DISTINTAS, QUE DAN DOS PRUEBAS ALTERNATIVAS, A LA

PRIHERA SE LE IDENTIFICA COMO M~TODO DE LA VARIACIÓN COMPENSATO-

.RIAI• y A LA SEGUNDA, M~TODO DE LA DIFEREtlCIA DE cosrou. 

DE ACUERDO CON EL M~TODO DE LA VARIACIÓN COMPENSATORIA, SE BUSCA

RÁ UNA POSICIÓN B QUE SERÁ ADOPTADA POR EL CONSUMIDOR, CUANDO EL

PRECIO X HAYA PASADO A LA NUEVA ClFRA, PERO CUANDO su INGRESO SE

HAYA REDUClDO TANTO, QUE ELIMlNE LA GANANCIA EN EL INGRESO REAL -

QUE HABRÍA OBTENIDO EN OTRAS CIRCUNSTANCIAS DEL DESCENSO EN EL 

PRECIO, 

151 P,A. B•rnu•l1on, •con1umptJon Th•o,. • .,., Jnt•r"'• or 01111,.•Comp•n••tlon R•th•r·than Jnd1rr•,.•no11 

Comp•ri1on1" IEconó111Jc11 0 r.b,.tr,.o d• JQ!iJJ, 

L• po1JcJÓn lnt•,.m11di• d• 6•muel1on h• 1Jdo u••ll•, po,. 1upu••tO, •n un• ror11111 "'•g11 0 por lergo 

ti11mpo: cu11lquJ11,.• que h•y• .lnt11nt•do h•c•r un• e•po1lclón •l•m•ntll 1obr• 101 11r•cto1 Jng,.11• 

10 y 1u1t1tuctón, 111 h11bl11 vt1to c••l oblig11do • c111r .,n ~IJ•. P•ro como J11 dJ1t1nctón •nt,.11 

101 do1 m•todt11 d11111par11r;.•n en un e11•1Ju1 mat11mhlr;.o, be1edo en •1 c•lcuJo 16!0 d••d• 111 d•• 

11r,.ollo del nu.110 "''todo, he 1tdo mrce1•rlo •cl11r1,. 1u1 t''""''"º'• El h•ber d1111101l,.11C10 que • 

•• t,.1t1 d11 un• •lte,.n1ttv11 dl1tint• •I "''todo d11 111 lndtr11,.11'1ci11, 111 I• .. ,, ,.11el1'1t11 contrl

buctdn da S11mai1J1on • 1• tttorl11 d11 111 i:1111111nd11, 
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ENTONCES SE DICE QUE EL IG!IRESO HA SIDO REDUCIDO POR UNA VARIA- -

CIÓN COMPENSATORIA; LA POSICIÓN 8 ADOPTADA CON EL PRECIO W, PERO

COH INGRESO HAS BAJO, ES INDIFERENTE A T. ESTA SELECCIÓN PARTICU 

LAR DE LA POSICIÓN INTERMEDIA 8, TIENE LA VENTAJA DE QUE LAS OOS

PARTES EN LAS QUE SE HA DIVIDIDO EL EFECTO TOTAL DEL CAMBIO DE 

PRECIOS, SON PARTES DOTADAS DE ESPECIAL SIGNIFICACIÓN ECONÓMICA, 

PUESTO QUE CON ESTA INTERPRETACIÓN EL EFECTO-SUSTITUCIÓN, MIDE EL 

EFECTO DEL CAMBIO SOBRE EL INGRESO REAL, Asf, EL ANÁLISIS BASADO 

EN LA VARIACIÓN COMPENSATORIA, REPRESENTA UN DESDOBLAMIENTO DEL -

CAMBIO DE PRECIOS EN LAS DOS DIRECCIONES ECONÓMICAS FUNDAMENTALES, 

SI PUEDE ESCOGERSE UNA POSICIÓN 6 POR EL M~TODO DE LA VARIACIÓN -

COMPENSATORIA, ES FÁCIL MOSíK~~' POP. MEDIO DEL CRITERIO DE CON- -

GRUECIA, QUE TIENE LAS PROPIEDADES REQUERIDAS, 

PUESTO OUE EL PRECIO X ES EL MISMO EN LA SITUACIÓN INTERMEDIA QUE 

EN LA SITUACIÓN W, LA LÍNEA DE OPORTUNIDAD EN LA QUE YACE 8, DEBE 

SER PARALELA A ZZ, COMO T Y B SON INDIFERENTES, ESTA LINEA DEBE

RÁ CORTAR LA LÍNEA MM, PUES SI ESTUVIERA TOTALMENTE DENTRO DE MM, 

T SE MOSTRAR!• PREFERIDA A B. EsTO MUESTRA QUE ES IMPOSIBLE PARA 

T Y PARA 8 RESCINDIR AMBAS A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA DE LA IB 

TERSECCIÓN DE LAS LÍHEAS EN QUE YACEN, 51 AMBAS CÁEN DENTRO DE -

ELLA, HABRÍA INCONGRUENCIA, 

LAS ÜNJCAS ALTERNATIVAS QUE QUEDAN SON: 

11 OuE T y B SE ENCUENTREN FUERA DE LA INTERSECCIÓU; 21 OuE U••-

EST~ EN LA INTERSECCIÓN Y LA OBRA FUERA DE ELLAJ 31 ÜUE AMBAS 

SE ENCUENTREN EN LA INTERSECCIÓN, Esros SON LOS ÜNICOS CASOS PO

SIBLES, SI T Y 8 TIENEN OUE SER INDJFEREllTES, EN CUALQUIERA DE -

ESTOS CASOS PODEMOS DECIR QUE EL CONSUMO DE X TIENDE A INCREMEN-

TIRSE cnTRE T y B. Así, EN TODOS LOS CASOS EN OUE X NO SEA UN 

BIEN INFERIOR, SE DEDUCIRÁ OUE EL CONSUMO DE X DEBE TE!IDER A IN-

CREMEHTARSE ENTRE T Y W, 
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MIENTRAS SE ACEPTE UNA ORDENACIÓN DlBIL, ESTE IMPORTANTE ARGUHEN

TO CONSERVA ENTERAMENTE SU VALIDEZ, 

ABORDEMOS AHORA EL MlTODO DE LA DIFERENCIA DE COSTO. EN tL CONsi 

DERAHOS EL EFECTO DE LA REDUCCIÓN EH EL PRECIO DE X, CUANDO SE 

COMBINA CON UNA REDUCCIÓN DEL INGRESO TAL, QUE DEJE AL CONSUMIDOR 

PRECISAMENTE EN LAS CONDICIONES REQUERIDAS PARA PODER COHPRAR EL

CONJUNTO DE BIENES T, SI ASf LO DESEA. 

POR CONSIGUIENTE, EL INGRESO ES REDUCIDO POR LA DIFERENCIA ENTRE

LOS COSTOS DE SU CONSUMO PREVIO (J) DE X, AL PRECIO ANTIGUO Y AL

NUEVO, LA LINEA DE OPORTUNIDAD INTERMEDIA PERHANECERI PARALELA A 

ZZJ PERO EN VEZ DE PASAR POR DEBAJO DE T, PASARÁ POR DEFINICIÓN,

A TRAVlS DE J, LA NUEVA POSICIÓN INTERMEDIA CM) ES AOUlLLA QUE -

SERÍA ELEGIDA POR UH CONSUMIDOR, CON LAS NECESIDADES DADAS, AL Eli 

FREHTAPSE A ESTA LINEA DE OPORTUNIDAD PARTICULAR TM. fS FICIL 

MOSTRAR QUE M, AL lGUAL QUE B1 TiCNE L•S PROPlEPADES NECESARIAS -

PARA EL ESTABLECIMIENTO DE NUESTRA POSICIÓN, DE MODO QUE PUEDE 

SER USADA COMO BASE PARA UNA PRUEBA ALTERNATIVA, 

COMPAREMOS, A LA LUZ DE LA TEORfA DE LA CONGRUENCIA, LAS SITUACIQ 

HES EH LIS CUALES SE ADOPTAN T Y M, LAS DOS LINEAS DE OPDRTUNt-

DAD SON AHORA MM Y TM1 UNA DE LAS POSICIONES (J) SE ENCUENTRA 

AHORA EN LA INTERSECCIÓN DE LAS DOS LfNEAS DE OPORTUUJDAO> DE MA-
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NERA QUE LA LISTA DE CASOS POSIBLES SE REDUCE MUCHO, SI M SE EN

CONTRARA A LA JZQUIERDA DE T SE VIOLARÍA LA PRUEBA DE CONGRUENCIA; 

LAS ~NICAS POSIBILIDADES QUE PERMANECEN ABIERTAS SON: }) QUE M -
SE ENCUENTRA A LA DERECHA DE J; 21 QuE M Y T COINCIDAN, [N CUAL

QUIERA DE ESTOS CASOS, EL CONSUMO DE X TIENDE A AUMENTAR ENTRE T
y M. SE DEDUCE ENTONCES, COMO ANTES, QUE EN TODOS LOS CASOS EN -

QUE UN INCREMENTO EN EL INGRESO TIENDE A INCREMENTAR EL CONSUMO -

DE X, QUE EL CONSUMO DE X TIENDE A AUMENTAR A CONSECUENCIA DE UN

OESCENSO EN EL PRECIO DE X, CON INGRESO CONSTANTE, O QUE EL CONS~ 

HO DE X TIENDE A INCREMENTARSE DE J A W. 

DE ESTE MODO, LA ELECCIÓN DE M COMO UNA POSICIÓN .INTERMEDIA PRo-

PORCJONA UN M~TOOO ALTERNATIVO PARA ANALIZAR EL EFECTO DE UN CAM

BIO DE PRECIO EN EL EFECTO-INGRESO Y EL EFECTO-SUSTITUCIÓN; Y AUH 

QUE LAS DOS POSICIONES INTERMEDIAS NO SEAN PRECISAMENTE LAS MIS-

MAS, LAS PARTES EN QUE SE DIVIDEN EL EFECTO TOTAL, TIENEN SUSTAN

CIALMENTE PROPIEDADES PARECIDAS, EN CUALQUIER DIVISIÓN QUE HAGA

MOS PERMANECERÁ VÁLIDO OUE EL EFECTO-SUSTITUCIÓN DE UN DESCENSO -

EN EL PRECIO DE X, TENDERÁ A INCREMENTAR EL CONSUMO DE X, NECESA

RIA CONSECUENCIA DE LA HIPÓTESIS DE LA PREFERENCIA; Y SERÁ CIERTO 

TAHBl~N QUE, EN CADA CASO, EL EFECTO INGRESO DEL MISMO CAMBIO DE

PRECIO, ES EL EFECTO PURO DE UNA ELEVACIÓN EN EL INGRESO, LA DI

FERENCIA ENTRE LOS DOS M~TODOS ES SÓLO CUESTIÓN DE LA MAGNITUD 

DEL AUMENTO EN EL INGRESO, QUE CONDUCE AL EFECTO INGRESOJ Y SOBRE 

ESTE PUNTO EL M~TODO DE LA DIFERENCIA DE COSTO, TIENE UNA VENTAJA 

EVIDENTE. Pues EN TANTO QUE LA MAGNITUD DE LA VARIACIÓN COMPENSA 

DORA ES UN ?~QBLEMA DE con~JDCR~CIÓU, LA MAC~!TU~ D~ LA DIFEREN--

ClA DE COSTOS NO PLANTEA NING~N PROBLEMA, PUES SE DESPRENDE INME

DIATAMENTE DE LOS DATOS DE LA SITUACIÓN DISCUTIDA, 

Si EL CONSUMIDOR SÓLO GASTA INICIALMENTE UNA PEQUEílA PROPORCIÓN 

DE SU INGRESO EN X, NI SIQUIERA UNA GRAN REDUCCIÓN PROPORCIONAL -

EN EL PRECIO DE X PRODUCIRÁ UNA DIFERENCIA DE COSTO QUE PASE DE -

SER UHA PEQUEijA PROPORCIÓN DE su INGRESO, ENTONCES, A MENOS DUE

EL CONSUMO DE X SEA ANORMALMENTE SENSIBLE A LOS CAMBIOS EN EL IN

GRESO (A MENOS DUE LA ELASTICIDAD DE LA DEMANDA DE X CON RELACIÓN 
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AL INGRESO SEA ANORMALMENTE ALTA), EL EFECTO INGRESO DEL CAMBIO -

DE PRECIO DEBE SER HUY PEQUEÑO EN RELACIÓN AL CONSUMO ANTERIOR. -

SUPONGAMOS, POR EJEMPLO, CUE EL CONSUMIDOR HA GASTADO EN AZÚCAR -

EL 5% DE SU INGRESO (EN LA PRÁCTICA ~STE SERÍA UN PORCENTAJE APR~ 

CIABLEHENTE GRANDE)¡ Y SUPONGAMOS QUE EL PRECIO DEL AZÚCAR SE RE

DUCE A LA MlTAD, ENTONCES LA DIFERENCIA DE COSTO, AUNQUE IGUAL A 

LA HITAD DE SU GASTO ANTERIOR EN AZÚCAR, NO ES MÁS QUE EL 2.5% DE 

SU INGRESO; EL CORRESPONDIENTE EFECTO-INGRESO ES EL EFECTO DE UN

AUHENTO DEL 2.5% EN EL INGRESO SOBRE LA DEMANDA DEL AZÚCAR, 

AHORA, Sl EL GASTO ADICIONAL PERMITIDO POR ESTE INCREMENTO EN EL

INGRESO FUE DIVIDIDO ENTRE BIENES EN LAS MISMAS PROPORCIONES EN -

QUE SE DIVIDÍA EL GASTO ANTERIOR, UNA ELEVACIÓN DEL 2,5% EN EL lli 

GRESO INCREHENTARfA EL CONSUMO E~ EL AZ~CAR EN 2.5%¡ SI ESTA ELE• 

VACIÓN FUERA HUCHO MAYOR, SERÍA SÍNTOMA INEQUÍVOCO DE UNA FUERTE

PREDISPOSICIÓN A GASTAR MAYOR PARTE DEL INCREMENTO DEL INGRESO EN 

AZÚCAR QUE EN OTRAS COSAS, As[, DESDE EL PUNTO DE VISTA, EL 5% -
SERÍA UN GRAN INCREMENTO EN EL CONSUMO; PERO SI EL PRECIO DESCIEfi 

DE DE UN 50% Y UN GRAN EFECTO-INGRESO NO HACE SINO INCREMENTAR EL 

CONSUMO EN UN 5%, ESTAMOS JUSTIFICADOS AL AFIRMAR CUE EL EFECTO-

INGRESO ES NORMALMENTE HUY PEQUEÑO, 

MIENTRAS LA PROPORCIÓN DEL INGRESO INICIALMENTE GASTADA EN X SEA

PECUEÑA, ES PROBABLE QUE EL EFECTO-INGRESO TAMBIÉN LO SEA, 

PERO NO HAY RAZÓN PARA QUE SUCEDIERA LO MISMO EN LO TOCANTE AL 

EFECTO SUSTITUCIÓN CORRESPONDIENTE, CONSIDEREMOS, POR EJEMPLO, -

EL CASO EN QUE NO SE ADMITIRÍA NADA DE X AllTE~ nEL DESCENSO DEL -

PRECIO, LA DIFERE~CIA DE COSTO ES ENTONCES CERO, Y EN CORRESPON

DIENTE EFECTO-INGRESO DEBE SER CERO, PERO ES PERFECTAMENTE POSI

BLE QUE EL DESCENSO EN EL PRECIO TENGA UN EFECTO CONSIDERABLE, 

PARA INDUCIR AL CONSUMIDOR A SUSTITUIR OTROS BIENES POR X: EL 

EFECTO-SUSTITUCIÓN PUEDE SER VERDADERAMENTE HUY SUSTANCIAL. ffo -

HAY RAZÓN PARA aue NO APAREZCAN, EN CONDICIONES APROPIADAS, GRAN

DES ELASTICIDADES DE DEMANDA PARA BIENES INDIVIDUALES¡ PERO ESTO

SÓLO PUEDE OCURRIR A CAUSA DE UN GRAN EFECTO-SUSTITUCIÓN, 
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EN LA APLICACJÓN ORDINARIA Y ELEMENTAL DE LA TEORfA DE LA DEMANDA 

-PARA LA DEMANDA DE UN BIEN INDIVIDUAL POR UN CONSUMIDOR CUYO COl! 

SUMO ES RAZONABLEMENTE VARIADO-, ES ACEPTABLE ESPERAR QUE EL PRIB 

CIPAL EFECTO DE UN CAMBIO DE PRECIO SERÁ EL EFECTO-SUSTJTUCJÓN, -

MIENTRAS QUE EL EFECTO-INGRESO SERÁ RELATIVAMENTE PEQUERO, LAS -

PRINCIPALES EXCEPCIONES A ESTA REGLA SE ENCONTRARÁN EN LOS CASOS

EN QUE EL BIEN BAJO CONSIDERACIÓN NO SEA SINO UNA CONSTRUCCIÓN 

TEÓRICA, ES DECIR, CUANDO CONSIDERAMOS LA DEMANDA PARA UN GRUPO -

DE BIENES, TALES COMO ALIMENTOS, ROPA O IMPORTACIONES, TOMADOS 

COMO CONJUNTOS, LA PROPORCIÓN DEL INGRESO GASTADO EN UN BIEN GE

NERALIZADO DE ESTA CLASE, SERA A MENUDO BASTANTE ALTA, MIENTRAS -

LAS OPORTUNIDADES PARA LA SUSTITUCIÓN A EXPENSAS DE OTROS BIENES, 

PUEDEN SER HAS BIEN RESTRINGIDAS, Así, DEBEMOS ESTAR PREPARADOS

PARA ENCONTRAR, EN CASOS COMO ~STOS, QUE EL EFECTO-INGRESO ES RE

LATIVAMENTE GRANDE, 

COMO HEMOS VISTO, NO es DE NINGdN MODO NECESARIO QUE UN INCREMEN

TO EN EL INGRESO TIENDA A INCREMENTAR LA DEMANDA DE CADA BIEN EN

EL PRESUPUESTO DEL CONSUMIDOR; ES POSIBLE QUE HAYA ALGUNOS BIENES 

CUYO CONSUMO DISMINUYA, PARA SER REEMPLAZADO POR SUSTITUTOS SUPE

RIORES CUANDO SE ELEVA El INGRESO, EL MÁS CLARO EJEMPLO DE ESTE

FENÓMENO OCURRE CUANDO EL BIEN EN CUESTIÓN, ES UNA FORMA DE INFE

RIOR CALIDAD DE ALGdN BIEN FfSJCO; ES POR ESTA RAZÓN QUE LOS BIE

NES CON ELASTICIDAD-INGRESO NEGATIVA HAN SIDO LLAMADOS BIENES-IN

FERIORES, PERO NO ES lflEVITABLE OUE EL BIEH INFERIOR Y EL SUSTJ. 

TUTO SUPERIOR QUE LO REEMPLAZA TENGAN CARACTERÍSTICAS FÍSICAS EN

COMÜN. N¡ SIQUIERA ES NECESARIO QUE LAS HECESIDADES SATISFECHAS-

POR LOS DOS 9!E~ESJ PUEDAN SEP PfCONOCIOAS COMO LAS MISMAS, EN 

CUALQUIER SENTIDO. CONSIDEREMOS El CASO DE UNA PERSONA cue ES I~ 

DUCIDA, POR UN PEQUEÑO AUMENTO EN SU JUGRESO, A VIAJAR EN AUTOJ -

ENTOllCES ESTA PERSO!IA ESTARÁ OBLIGADA A ECONOMIZAR EN VARIAS DE -

SUS LÍllEAS DE GASTOS ANTERIORES, PARA LA ELEVACIÓN PARTICULAR 

DEL INGRESO QUE HA TENIDO LUGAR, TODAS ESTAS FORMAS ORDINARIAS DE 

CONSUMO SE HABHAN COílVERTIDO Ell BiENES iNFERIO~ES. 
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SI X ES UN BIEN INFERIOR, EL EFECTO-INGRESO DE UN DESCENSO EN EL

PRECIO DE X DISMINUIRÁ LA DEMANDA DE X; PERO AÚN ASÍ ESPERAMOS, -

POR EL MOTIVO EXPUESTO, QUE EN LOS CASOS MÁS COMUNES ESTE EFECTO

INGRESO SERÁ PEQUEÑO. AUNQUE AHORA ACTÚA EN DIRECCIÓN OPUESTA AL 

EFECTO SUSTITUCIÓN, ES IMPROBABLE QUE SUPERE AL EFECT0-susr1ru- -

CJÓN. AUNQUE LA LEY DE LA DEMANDA NO VALE NECESARIAMENTE EN EL -

CASO DE LOS BlENES INFERIORES, ES PROBABLE QUE VALGA EN LA PRÁcri 

CA, A FIN DE QUE APAREZCA UNA EXCEPCIÓN A LA REGLA SEGÚN LA CUAL 

EL CONSUMO TIENDE A INCREMENTARSE CUANDO EL PRECIO DESCIENDE Y 

PERMANECEN INALTERADOS LOS DEMÁS FACTORES, HAN DE CUMPLIRSE TRES

CONDICIONES: 1) QuE EL ARTÍCULO SEA UN BIEN INFERIOR, CON UNA 

ELASTICIDAD-INGRESO NEGATIVA DE CONSIDERACIÓN SIGNIFICATIVA, -

2) QuE EL EFECTO-SUSTITUCIÓN SEA PEQUEÑO, 3) QuE LA PROPORCIÓN -

DEL INGRESO GASTADA EN EL BIEN INFERIOR SEA GRANDE, 

SERÍA SORPRENDENTE ENCONTRAR SATISFECHAS TODAS ESTAS CONDICIONES, 

EN EL CASO DE CUALQUIER BIEN CORRIENTE, LA SEGUNDA Y TERCERA PU~ 

DEN HUY BIEN SER SATISFECHAS AL OCUPARNOS DE UN BIEN GENERALIZADO, 

QUE REPRESENTA UN GRUPO DE BIENES CORRIENTESJ PERO EL GRUPO DE E~ 

TOS BIENES, TIENE QUE SER SELECCIONADO DE UNA MANERA HUY PARTICU

LAR, PARA QUE SEA INFERIOR CUANDO LO TOHAHOS COMO UN TODO, Y SE

RÁ VERDADERAMENTE NOTABLE SI EL GRUPO ES SUSTITUIDO FÁCILMENTE 

POR BIENES AJENOS A ~L, A CONSECUENCIA DE CAMBIOS EN INGRESO -

(EFECTO-INGRESO NEGATIVO), PERO NO ES FÁCILMENTE SUSTITUIBLE COMO 

RESULTADO DE UN CAMBIO EN LOS PRECIOS (EFECTO-SUSTITUCIÓN PEQUE-

ÑO), EN CUANTO EL CONSUMO SE DIVERSIFIQUE RAZONABLEMENTE, SERÁ -

DIFÍCIL LA APARICIÓN DEL CASO DE GIFFEN, AUNQUE TEÓRICAMENTE SON 

POSIBLES MUCHAS EXCEPCIONES A LA LEY DE LA DEHAUDA, El RIESGO DE

QUE SE PRESENTEN ES PRÁCTICAMENTE DESDEÑABLE. 

HASTA AQUÍ NOS HEMOS INTERESADO POR LA REACCIÓN DEL INDIVIDUO - -

FRENTE A LOS CAMBIOS DE PRECIOSJ ANTES DE CONCLUIR DEBEMOS AGRE-

GAR UNAS PALABRAS ACERCA DE LA DEMANDA DEL MERCADO, ESTO ES, LA -

DEMANDA DE UN GRUPO DE CONSUMIDORES, EL EFECTO DE UN DESCENSO DE 

PRECIO SOBRE LA DEMANDA DEL GRUPO, ES LA SUMA DE LOS EFECTOS SO-

BRE LAS DEMANDAS INDIVIDUALES Y PUEDE SER DIVIDIDO, POR TANTO, EN 
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UN EFECTO-INGRESO DEL MERCADO (LA SUMA DE LOS EFECTOS-INGRESOS IB 

DIVJDUALES) Y UN EFECTO SUSTITUCIÓN DEL MERCADO (LA SUMA DE LOS -

EFECTOS-SUSTITUCIÓ~ DE LOS INDIVIDUOS), EN VISTA DE QUE CADA - -

EFECTO-SUSTITUCIÓN INDIVIDUAL TIENDE A INCREMENTAR EL CONSUMO, EL 

EFECTO-SUSTITUCIÓN DEL HERCADO, DEBE INCLINARSE HACIA LA MISMA D.! 

RECCIÓN, (ON EL FIN QUE EL EFECTO-INGRESO DEL MERCADO SEA NEGATl 

VD (DE MODO DUE EL BIEN DE CONSUMO SEA UN BIEN INFERIOR, DESDE EL 

PUNTO DE VISTA DE LA MASA TOTAL DE LOS CONSUMIDORES), DEBE HABER

UN EQUILIBRIO DE LOS EFECTOS-INGRESO NEGATIVOS, RESPECTO A LOS PQ 

SITIVOS, ENTRE LOS INDIVIDUOS, A FIN DE QUE EL EFECTO-INGRESO 

DEL MERCADO SEA GRANDE Y NEGATIVO, SERÁ NECESARIO POSIBLEMENTE 

QUE EL DIE~ PE CONSU~O SE~ UN BTEN INFERIOR PARA LA MAYORÍA DE 

LOS INDIVIDUOS QUE LO CONSUMEN EN ESCALA SUSTANCIAL; DE NO SER 

ASÍ, LOS EFECTOS-INGRESO NEGATIVOS DE ALGUNOS INDIVIDUOS, SERÁN -

COMPENSADOS POR LOS EFECTOS-INGRESO POSITIVOS DE LOS DEMÁS. AHORA 

BIEN, EN UN GRUPO HETEROG~NEO DE INDIVIDUOS (CON GUSTOS E INGRE-

SOS DIVERSOS}, es IMPROBABLE QUE EL MISMO BIEN DE CONSUMO SEA - -

PARA TODOS UN BIEN INFERIOR; EN EFECTO, EL DESPLAZAMIENTO DE UN -

BIEN INFERIOR POR UN SUSTITUTO SUPERIOR, r10 ES UN FENÓMENO RECU-

RRENTE AL ASCENDER POR LA ESCALA DE INGRESOS, SINO ALGO QUE ACON

TECE, EN EL CASO DE CUALQUIER BIEN INDIVIDUAL, DENTRO DE UNA ZONA 

PARTICULAR DE DICHA ESCALA. EN UN GRUPO HETEROG~NEO, HABRÁ ALGU

NAS PERSONAS QUE EFECTUARÁN DETERMINADA SUSTITUCIÓN, PERO ES PRO

BABLE QUE OTRAS NO HABAN LO MISMO; EN CONSECUENCIA, UN GRAN EFEC

TO-INGRESO NEGATIVO ES UN TANTO MENOS PROBABLE EN EL CASO DE UN -

GRUPO HETEROG~NEO QUE EN EL CASO DE UN INDIVIDUO. INDUDABLEMEnrr 

SURGEN CASOS EN LOS CUALES UN BIEN SE REVELA INFERIOR PARA UN GR~ 

PO NUMEROSO, PERO MUCHAS DE LAS INFERIORIDADES, CON CUYA APARI- -

CIÓN SE PUEDE CONTAR EN EL ANÁLISIS DE LA CONDUCTA INDIVIDUAL, NO 

SE PRESENTARÁN EN LA CONDUCTA DE UN GRUPO HETEROG~NEO, 

AL CONSIDERAR LA TEORÍA DE LA CONGRUENCIA, ENCONTRAMOS CUE LA HE

TEROGENEIDAD DE UN GRUPO, REDUCE LA APLICABILIDAD DE LA PRUEBA DE 

CONGRUENCIA, Es INTERESANTE ADVERTIR QUE EN EL CASO DE LA LEY DE 

LA DEMANDA, LA HETEROGENEIDAD ACTdA OPUESTAMENTE, ESTA LEY NO 

RESPONDE PEOR CUAflDO ES APLICADA A Ufl GRUPO HETEROG~llEO, QUE CUAJ:! 
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DO SE APLICA A UN SOLO INDIVIDUOJ LA VERDAD ES QUE RESULTA "UCHO

MÁS CONVENIENTE, 
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SUPUESTOS: 

CAPITULO IV 
FUNDAl!ENTOS 

ESTA 
SALJR 

rr:~,:~· 
• '·(JJ•J NO ITEBE 

BIBLWTEGA DE LA 

l. RACIONALIDAD, El COMwnido~ Mp.ilta. a obteueJl el. mó.>:imo g!Uldo de u.ü.U
dad, dado •u .ing~Mo y lo• p-.c.lo• de la.o meAca11c.út.\ eu el. meJlcado, 

2. LA UTILIDAD ES ORDINAL. El co1u.umido~ o~dena •u. ~e6eJle1tc.la.o de acu 
eJldo al g!Uldo de u.ti.Udad que cada ca11a.ota le p~opo~one, -

3. AXIOMA DE LA PREFEREf/CIA REVELADA. Et COlt4wnidM e.lige una colec
ción de. b.ie.nu en una. &Uua.Uán pJtuupuMtal, 1teve.1.a.ndo &u p1te6e.Jte11c.la. 
pM una en paJLt.i.culaJt. 

4. TRANSITIVIDAD.y Colt4.W.te11c.la de la Elecc.ió11. El co1u.wnido.t H muut'La 
coM.i.4.ten.te. a.l e.leg.iJL una canll..6.t.a. A de una. B, e.n cual.qu.ie.Jt. &.ltua.c..lón, ~ 
uta que amba..6 Ch.tan a &U al.canee.; Ml A B C y A C. -

IV.l LAS PREFERENCIAS DEL CONSUMIDOR 

EL CENTRO DE GRAVITACIÓN DE LOS PROBLEMAS QUE RODEAN EL PROCESO -

DE TOMA DE DECISIONES DE LOS CONSUMIDORES, PUEDE RESUMIRSE DICIEH 

DO QUE CADA UNO DE NOSOTROS COMO CONSUMIDOR POTENCIAL INTENTA SA

CAR EL MEJOR PARTIDO POSIBLE DEL DINERO QUE POSEE. POR UNA PARTE, 

HEMOS DE INTENTAR SATISFACER NUESTRAS NECESIDADES, POR OTRA, •HE

MOS DE TENER EN CUENTA QUE DICHA SATISFACCIÓN VIENE LIMITADA POR

EL INGRESO DE OUE SE DISPONEl7", 

QUEDA CLARO QUE LA SATISFACCIÓN TIENE UN COMPONENTE PERSONAL O FA 

MILIAR, QUE PERMITE DIFERENCIAR CLARAMENTE EL COMPORTAMIENTO DE -

LOS CONSUMIDORES SOMETIDOS A PROCESOS DE SELECCIÓN ENTRE BIENES Y 

SERVICIOS OFRECIDOS POR EL MERCADO, CADA COttSUMIDOR ORDENA SUS -

PREFERENCIAS DE ACUERDO CON CRITERIOS DE SELECCIÓN QUE TIENEN SU

ORIGEfl EN MECANISMOS PSICOLÓGICOS, SOCIALES, GEOGRÁFICOS, RELIGIOSOS, 

DE EDAD, MÁS ALLÁ DE LA TEORÍA ECOllÓMtCA Ett SE!ITIDO ESTRICTO, POR 

ELLO, ~STA TOMA COMO DATO DE SU ANÁLISIS LA MENCIONADA ORDENACIÓN 

l&I Qu11 1111 d•cl1lon111 de con1u1110 e1t6n lllfllt•d11, en c11d11 c1110, por el lngr•10 del 1ujeto no 11¡_ 

nlrlc• que no puod1 go1t11r rd1 de lo qu11 g•n• en cut• perfodo de tiompo. T•l po11lbllld1d no-

1610 1111 villd1 11U10 quo 111 n11c11••rl11 para r;c:;r :!1srrt:t:ir de un dlH!!'~"'ln•do bien. Lo único• 

que '" r11qulere, ontonce1, 111 qu11 dicho g••to pueda 11rront11r111 1 ruturo can la corriente de • 

lngr11101 Que 111 prev6 par• 61. 
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DE PREFERENCIAS SIN ENTRAR EN SU CONFIGURACIÓN COMO INDEPENDENCIA 

DEL ESTUDIO DE LAS VARIABLES QUE PUEDEN AFECTARLA, SE SUPONE QUE 

LOS DISTINTOS BIENES Y SERVICIOS PROPORCIONAN UNA SATISFACCIÓN O

-UTILIDAD- A LOS CONSUMIDORES Y ~STOS SON CAPACES DE DISCERNIR -

ENTRE VARIAS COMBINACIONES, CUÁL ES LA QUE LES RESULTA HÁS BENEFi 

CIOSA DESDE SU PUNTO DE VISTA, EN TÉRMINOS ECONÓMICOS, A LA RELA 

CIÓN QUE SE ESTABLECE EHTRE LA SATISFACCIÓll Y LA CANTIDAD CONSUH.1 

DA DE CADA BIEN O SERVICIO SE LE DENOMINA FUNCIÓN DE UTILIDAD, 

AUNQUE DE MANERA HÁS PRECISA DEBIERA DENOMINÁRSELE FUNCIÓN DE PR& 

FERENCIA DEL CONSUMIDOR, 

DE LO EXPUESTO PUEDE DEDUCIRSE QUE LA ELECCIÓN -LAS DECISIONES DE 

LOS CONSUMIDORES-, Y POR LO TANTO, LA DEMANDA DE CADA UNO DE LOS

BIENES Y SERVICIOS EXISTENTES E~ LA ECONOMÍA, DEPENDE LÓGICAMENTE 

POR UNA PARTE, DE LA CONFIGURACIÓN DE SUS PREFERENCIAS Y RESTRIC

CIÓN PRESUPUESTAL, Y POR OTRA, DE CUESTIONES COMO LA MODA, LA PU

BLICIDAD, LA EDAD Y DEMÁS FACTORES. PUESTO QUE SÍ VARÍAN POR - -

EJEMPLO, LOS GUSTOS DEL CONSUMIDOR PARA DETERMINADO BIEN, TAMBl~N 

VARIARÁ SU DEHANDA DE CADA HERCANCÍA, AUHENTANDO SI AOU~LLOS HEJQ 

RAN EN RELACIÓN A UN DETERMINADO BIEU O SERVICIO Y DISMINUYENDO -

EN CASO CONTRARIO, 

Así, LA DEMANDA DE LOS CONSUMIDORES, EUTEUDIDA COMO LA EXPRESIÓN

DE SUS DESEOS, DE ACUERDO CON SUS POSIBILIDADES, DEPENDE DE UNA -

SERIE DE VARIABLES QUE LA DETERMINAN, 

DESDE UNA PERSPECTIVA INDIVIDUAL PODEMOS CONSIDERAR, COMO MÍNIMO: 

EL PRECIO DEL BIEN QUE SE TRATE, LOS PRECIOS DE OTROS BIENES, EL

INGRESO, LOS GUSTOS O CAMBIOS Ell LAS PREFERENCIAS, LA PROPENCJÓN

AL AHORRO, LA POBLACIÓN Y LA PUBLICIDAD (MARKETING), AUNQUE EL -

SEGUIMIENTO DE esos FACTORES RESULTE A MENUDO COMPLICADO: LA DE

MANDA VIENE INFLUIDA POR UNA VARIEDAD DE ELEMENTOS QUE PUEDEN AL

TERARLA A CADA HOHEUTO, POR ELLO, PUEDE RESULTAR DIFÍCIL EN LA -

PRÁCTICA, DELIMITAR CON CLARIDAD LAS CAUSAS DE UNA MODIFICACIÓN -

CONCRETA DE AOU~LLA, YA OUE SIMULTÁNEAMENTE, PUEDEN INTERVENIR 
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UNA SERIE DE FACTORES MÁS O HENOS SIGNIFICATIVOS, DE AHf LA UTI

LIZACIÓN DE LA DENOMINADA CLÁUSULA CETERIS PARIBUS. 

IV.1.2 CoNsu"o AHORA CONTRA CoNsu"o A FUTURO 

DECISIONES PARTICULARMENTE IMPORTANTES DE LOS CONSUMIDORES TIENEN 

QUE VER CON LA DISTRIBUCIÓN EN EL TIEMPO DE SU RIQUEZA ACUMULADA

y DE LOS INGRESOS QUE VAYA RECIBIENDO EN CADA PERÍODO, POR UTILI

ZACIÓN DE SU DINERO, 

(ONSIDEREHOS POR ESTA PRESENTACIÓN ELEMENTOS RUDIMENTARIOS PARA -

EL ANÁLISIS DE ESAS DECISIONES, 

SUPONGAMOS UNA SITUACIÓN CON SOLAMENTE DOS PERfooos: HOY y HARA

NA. ADEMÁS, QUE EL CONSUMIDOR RECIBE INGRESOS SÓLO EN EL PRIMER

PERfODO Y NO TIENE UNA RIQUEZA ACUMULADA ANTES, PUEDE, SIN EMBAR 

GO, AHORRAR HOY PARA FORMAR UNA RIQUEZA QUE LE PERMITIRÁ CONSUMIR 

HARANA, EN CAMBIO, NO PUEDE CONSUMIR HOY HAS QUE SU INGRESO TO

TAL, 

EN LA ECONOMÍA EXISTEN INSTITUCIONES FINANCIERAS QUE PRESTAN Y 

PIDEN PRESTADO, COBRANDO y PAGANDO UN JNTER~S. DIFÍCILMENTE Los

CONSUMIDORES DE ESTE SERVICIO PUEDEN INFLUIR SOBRE EL NIVEL DE 

TASA DE INTER~S, SIENDO PRECIO-ACEPTANTES, 

EL CONSUMIDOR DETERMINA SU LfNEA DE PRESUPUESTO COMO SIGUE: EN -

UN EXTREMO COLOCARÁ LA SUMA DE SU INGRESO TOTAL ACTUAL, QUE SERÁ

LA CANTIDAU HÁAlMA ~E co~~u~c ACTUAL (!) 1 EN EL OTRO EXTREMO CO

LOCARÁ COMO MÍNIMO, LA MISMA CANTIDAD, ESTA SERÍA LA POSIClÓH EN 

EL CASO DE QUE EL CONSUMIDOR CONSERVARA SU DINERO EN EFECTIVO, 

SIN EMBARGO, PUEDE HACER ALGO MEJOR DUE ESTO: PUEDE DEPOSITARLO

EN UNA INSTITUCIÓN FINANCIERA y GANAR UN INTER~s. EN ESTE CASo,

EL CONSUMO MÁXIMO MAÜANA SERÍA IGUAL AL INGRESO DE HOY MÁS EL JN

TER~S GANADO, QUE SE EXPRESA COMU UN PRODUCTO DEL INGRESO DEPOSI

TADO: y + IV. Y<l + ¡). 
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CONSUMO 

f'!Aff ANA 
y (l + i) 

CY-C• >Cl+ÍJ 

o 

INGRESO= y 
CoNsuMo HoY • C• 
AHORRO HoY • Y - C•:.R 
CONSUMO • CY - (1 )(} + j) 
llAÑANA 

CoNsuMo HoY 

fL CONSUMIDOR PUEDE UBICARSE EN CUALQUIER PUNTO A LO LARGO DE LA

LÍNEA DE PRESUPUESTO AB. 

(ADA VEZ QUE DISMINUYA SU CONSUMO ACTUAL EN UNA CANTIDAD R PODR~

AUMENTAR SU CONSUMO FUTURO EN R (} + 1), 

SI SE COLOCA EN l lQu~ PASA SI LA TASA DE INTER~S AUMENTA? LA 

LfNEA DE PRESUPUESTO CAMBIA, PORQUE AHORA CONSUMIR UNA MAYOR CAN

TIDAD MARANA POR CADA SUMA QUE AHORRE HOY. 

CONSUMO 

MAÑANA Y(l + i; 
Y< l + i > 

o 
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lQU~ COMBINACIÓN ELEGIRfA EL CONSUMIDOR? EL AUMENTO DE LA TASA -

DE JNTER~S LE PERMITE AL INDJVJDUO EN CUESTIÓN., CONSUMIR LO MISMO 

HOY Y MÁS MAÑANA., SI QUIERE, POR ESTO., DICHO AUMENTO EQUIVALE A-

UN AUMENTO DE UN INGRESO REAL, lo PRIMERO QUE HAY QUE HACER ES -

COMPENSAR ESTE AUMENTO DEL INGRESO REAL CON UNA DISMINUCIÓN IMAGL 

NARIA DE SU INGRESO NOMINAL., PERO BUSCANDO QUE EL CONSUMIDOR PUE

DA SEGUIR CONSUMIENDO LA COMBINACIÓN l .. SI ASÍ LO DE~EA, 

CONSUMO 

' MAÑANA Y(l+il e 

CONSUMO Hoy 

LA LINEA DE PREIUPUESTO DE TIENE ESTAS PROPIEDADES: ES PARALELA

A AC, PORQUE SU PENDIENTE CORRESPONDE A LA NUEVA TASA POR EL JN-

GRESO REAL JMPL(CJTO es EQUIVALENTE AL INICIAL .. PUDIENDO EL CONSQ 

MIDOR QUEDAR EN Z, 

RÁPIDAMENTE 

PODEMOS DESTACAR ADEMÁS DE TODAS LAS POSICIONES DEBAJO DE DE, TO

DAS LAS QUE SE ENCUENTRAN A LO LARGO DE ZE, PORQUE ERAN POSIBLES

ANTES., SIENDO l PREFERIDA SOBRE CUALQUIER OTRA, 

CONCLUSIÓN 1,- Al AUMENTAR lA TASA DE INTER~S, El INDIVIDUO DE -

NINGUNA MANERA CONSUMIRÁ HOY MÁS QUE EN El CASO ORIGINAL, QUERRÁ 

CONSUMIR HOY IGUAL O MENOS, PERO RARAMENTE UNA MAYOR CANTIDAD, 

lCoNSUMIRÁ MENOS PARA AHORRAR HÁS? 
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Es PROBABLE QUE sf. EN GENERAL, LOS INDIVIDUOS PREFIEREN CONSU-

MIR ALGU,~A CAPlTJDAD AHORA A CONSUMIR LA 111SHA CANTIDAD EN EL FUTj¿ 

RO, 

ENTRE COHER SARDINAS Y EXACTAMENTE LO H!SHO HAílANA, GENERALMENTE

SE PREFIERE HACERLO HOY, 

PARA DEJAR DE CONSUMIR HOY, SE TIENE QUE ESTIMULAR LA ABSTINENCIA 

MEDIANTE ALGÜN PREHJO, PODRÍA SER COMER AT~N. A ESTE PREMIO LE -

DAMOS EL NOMBRE DE TASA DE INTER~S. 

POR LO ANTERIOR, MIENTRAS MAYOR SEA EL PREMIO POR DEJAR DE CONSU

MIR HOY -LA TASA DE I~TER~S- ES H~S PROAABLE QUE DEJEMOS DE HACER 

LO Y, EN OTRAS PARALELAS AUMENTA EL AHORRO. EL CONSUMIDOR SE HU~ 

VE DE Z A Z', 

CONSUMO 

MAÑANA 

CONSUMO Hov 

No QUEDA MÁS QUE DEVOLVERLE EL INGRESO MONETARIO QUE SE LE QUITE

PARA QUE REGRESE A LA LÍNEA DE PRESUPUESTO AC. EL EFECTO INGRESO 

DE CONSUMO TOTAL ES POSITIVO, YA QUE NO ES UN BIEN INFERIOR, DE -

HODO QUE EL CONSUMO DE DOS PERÍODOS AUMENTARÁ, QUEDANDO EL CONSU

MIDOR EN EL PUNTO X, 

Lo IMPORTANTE DE TODO ELLO, ES QUE AL CAHBIAR LA TASA DE INTER~s

EL CONSUMO PRESENTE (DE HOY), SE MODIFICA EN DIRECCIÓN CONTRARIA-
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Y EL AUMENTO DE LA TASA DE INTER~S PROVOCA DISMINUCIÓN DEL CONSU

MO PRESENTE Y UN AUMENTO DEL AHORRO, 

IV.1.3 CASO ALTER"ATIVO 

UN CASO LIGERAMENTE DIFERENTE, CONSISTE en aue EL CONSUMIDOR Reci 

BE INGRESOS DU•ANTE LOS DOS PERIODOS, ESTO SIGNIFICA QUE ADEMAs

DE AHORRAR HOY, PUEDE HOY CONSUMIR UNA CANTIDAD MAYOR QUE SU JN-

GRESO, ES DECIR, PUEDE DESAHORRAR, Se LE PRESTARÁ PORQUE RECIBI

RÁ UN INGRESO MAÑANA. 

LA LINEA DE PRESUPUESTO SE OBTIENE AHORA ASÍ; EL MAXIMO CONSUMO

HOY SERÁ IGUAL A SU INGRESO HOY (yH), MAS TODO LO QUE PUEDE PEDJP. 

PRESTADO SOBRE SU INGRESO MAÑANA, SI EL INTER~S ES POSITIVO, LO

MÁS OUE PUEDE PEDIR ES su INGRESO DE HAÑArlA, MEr•OS EL INTER~S aue 

DEBERA PAGAR POR ESTE PR~STAMO: Y(l+I), 

Su CONSUMO MAXIMO MAílANA SERA IGUAL A su INGRESO MAílANA cr"i. MAS 

EL INGRESO DE HOY, MÁS EL JUTER~S GAUADO POR AHORRAR HOY. 

11+~~ 
Cl+il '. -4--

\ ~ 
' 1 
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EL CONSUMIDOR SE COLOCA EN W, AHORA, lQut EFECTOS TIENE UN AUHEH 

TO DE LA TASA DE JNTERts? LA LINEA DE PRESUPUESTO SE HUEVE SOBRE 

EL PUNTO Z -COMBINACIÓN EN LA QUE NI SE AHORRA NI SE DESAHORRA, 

TODAS LAS COMBINACIONES QUE ESTÁN A LO LARGO DE ZD, SIGNIFICA UN

HENOR CONSUMO REAL QUE W (ESTÁN POR DEBAJO DE LA LINEA DE PRESU-

PUESTO ORIGINAL), EN CAMBIO LOS PUNTOS SOBRE ZC ERAN COMBINACIO

NES INALCANZABLES POR INSUFICIENCIA DE RECURSOS. EL CONSUMIDOR -

ESTARÁ PEOR QUE ANTES, SI SE QUEDA SOBRE UN PUNTO ENTRE Z Y 0, Y

HEJOR QUE ANTES, MOVJtNDOSE AL SEGMENTO ZC, SERÁ NORMAL QUE -

HACIA ALLÁ VAYA DISMINUYENDO SU CONSUMO HOY Y AUMENTANDO SU AHO-

RRO HOY, SITUÁNDOSE EN X, POR EJEMPLO: 

SE CONFIRMA ASf QUE UN AUMENTO EN LA TASA DE INTERtS PROVOCA UN -

AUMENTO EN EL AHORRO PRESENTE, ORIGINALMENTE EL AHORRO ERA NEGA

TIVO yH-c1. DESPUts DEL AUMENTO DE LA TASA DE INTERtS ES POSITI

VO yH-c,, 

IY.1.4 RELACIÓN DE LA DEMANDA DE UN BIEN CON su PRECIO 

EN T~RHINOS GENERALES, SUELE ACEPTARSE EL HECHO DE QUE UNA VARIA

CIÓN EN EL PRECIO DE UN BIEN CONLLEVA A UNA VARIACIÓN EN LA CANTi 

DAD DEMANDADA, EN SENTIDO CONTRARIO, [N UN PLANO DE COORDENADAS

SITUANDO AL PRECIO EN EL EJE DE LAS ORDENADAS Y LA CANTIDAD DEMAH 

DADA EN EJE DE LAS ABSCISAS, PODEMOS REPRESENTAR UNA LfNEA O CUR

VA DE DEMANDA CUYA PENDIENTE ES NEGATIVA, CUANDO MAYOR SEA LA 

SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA (su ELASTICIDAD) CON RESPECTO AL PRE-

CIO DEL PROPIO BIEN, MÁS HORIZONTAL SERÁ TAL LINEA (A IGUALDAD DE 

ESCALAS), EN CAMBIO, CUANTO MENOR SEA DICHA SENSIBILIDAD, SU RE

PRESENTACIÓN SERÁ MÁS VERTICAL, ES DECIR, QUE DICHA C-ONSIDERACIÓN 

GUARDA UNA ESTRECHA RELACIÓN CON LA EXISTENCIA DE OTR-OS BIENES R~ 

LACIONADOS CON EL OUE SE CONSIDERA DEL NIVEL DEL INGRESO, O DE LA 

CONFIGURACIÓN CONCRETA DE LAS PREFERENCIAS DE LOS CONSUMIDORES EN 

CADA MOMENTO, 
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LA SENSIBILIDAD EN RELACIÓN AL PROPIO PRECIO SUELE SER CONSECUEN

CIA DIRECTA DE LA DIFERENTE SENSIBILIDAD DE LA DEMANDA, EN RELA-

CIÓN A OTRAS VARIABLES DETERMINANTES MÁS O HENOS SIGNIFICATIVAS,

Asf, POR EJEMPLO, PUEDE DARSE EL CASO DE BIENES CUYA DEMANDA AU-

"ENTE CUANDO SUBE su PRECIO o SE REDUZCA CUANDO tsTE DESCIENDE, -

SON LOS LLAMADOS BIENES NORMALES O SUPERIORES, INFERIORES Y DE 

GJFFENU, LLAMADOS ASÍ EN HONOR DEL ECONOMISTA QUE PRIMERO HABLÓ -

DE ELLOS, 

CURVA DE DEMANDA 

e 

EsTA CURVA DE DEMANDA RELACIONA LA CANTIDAD DEL BIEN QUE EL CONSQ 

HIDOR ESTÁ DISPUESTO A COMPRAR A CADA PRECIO. St SUPONEMOS QUE -

EL BIEN E~ c11esr1óN es, POR EJEMPLO, SESIONES DE TEATRO, LA CURVA 

NOS INDICA QUE A UN PRECIO DE 20 UNIDADES MONETARIAS, EL CONSUMI

DOR QUE CONSIDERAMOS, PUEDE ASISTIR A 8 REPRESENTACIONES AL MES -

POR EJEMPLO; SI EL PRECIO SUBE A 60, SÓLO PODRÁ ASISTIR A 4. 

1fl El •canc:u,.ht• brlt6nlca R11b11rt Otrr11n l 16l7-IVIOI. ab•erv6 qu11 un •umanto en el precio del 

p•n r11ducl11 de t•I m11da al lngre•a d• l•• cl11ut1 can lngra1a1 b11Jca. que Ja1 abl lg•b• • d•J•r 

da con11.i111lr otras blct:e1 c!e :::rt!"'er11 n11er!ld11d, ecr--:i h e1rne, y •U"'t"nt1r rol can1umo del p11n,

Par al eontr11r!o, une b•J• en al preela del p•n lnerem11nt11b11 1u lngr11110 r1111I y 1111 p11rml1.Í• -

11dqutr!r otro• bl11n111 rn61 e11r111 y par t•nto, r11ducir al con1umo de p11n, E1t11 movl111l11nto de -

l• d11m11nd11 d11 cterto1 bl11roe1 provoc11do por un lroerem11roto o d11cr11m11nto de 1u precia, 

cld11 como 11r11eto otrren. 
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[OHÓNHENTE LA CURVA DE DEMANDA SE DIBUJA COHO SUELE SUCEDER EN 

ECONOHfA, AUNQUE DE HECHO NO LO SEA, Asf, TIENE POCO SENTIDO DE• 

CIR QUE EL SUJETO EN CUESTIÓN ESTÁ DISPUESTO A ASISTIR A 3.48 RE· 

PRESENTACIONES AL HES: SÓLO PUEDE ASISTIR A 3 Ó 4, 

ESTRICTAMENTE HABLANDO DE LA CURVA, tSTA DEBERÁ TRAZARSE ASf CUAH 

DO EXISTAN LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES A CANTIDADES ENTERAS DEL -

BIEN, SÓLO QUE SE TRATASE POR EJEMPLO DEL DIESEL, TENDRfA SENTI·· 

DO LA CURVA CONTINUA, YA QUE SE PUEDEN DEMANDAR POR EJEMPLO - - -

398.40 LITROS AL HES, 

fV,l,5 RELACIÓM DE LA DEMANDA DE UN BIEN CON LOS PRECIOS DE LOS

DENÁS BIENES 

EH PRINCIPIO, PARECE FÁCIL AFIRMAR QUE CUALQUIER POSIBLE MODIFICA 

CIÓN EN EL PRECIO DE UH BIEN MODIFICARÁ TAHBltN LA DEMANDA DE - -

OTRO BIEN CONCRETO, ELLO OCURRE SI AQUtL FORHA PARTE DE LA DEHAH 

DA DEL CONSUMIDOR, COMO SI SE SITUARA FUERA DE SU ÁHBJTO. $1 EL

BIEN CUYO PRECIO VARÍA ES ADQUIRIDO YA POR El CONSUMIDOR, ELLO 

PUEDE SUPONER UN CAMBIO EN EL GASTO TOTAL PRACTICADO CON ESE BIEN 

Y1 POR LO TANTO, PUEDE REPERCUTfR SOBRE LA DEMANDA DEL RESTO DE -

LOS BIENES. POR OTRA PARTE, UN CAMBIO DE PRECfO PUEDE LLEVAR AL

CONSUHJDOR A INTEGRAR UN DETERMINADO BIEN O SERVICIO DENTRO DE SU 

DEMANDA EFECTIVA, LA CUAL REPERCUTIRÁ TAHBl~N SOBRE EL CONSUMO DE 

LOS DEHÁS PRODUCTOS, 

Es LÓGICO SUPONER aue EL COliSUMO DE DETERMINADOS BIENES RECIBE UN 

IMPULSO CUANDO EL PRECIO DE OTROS DISMINUYE, 0, PARALELAMENTE, -

OUE SU CONSUMO DISMINUYE CUANDO EL PRECIO DE OTROS BIENES AUMENTA, 

LA RELACIÓN ENTRE ESTOS BIENES ES DE COHPLEMENTARIEDAD, POR LO 

OUE LOS BIENES EN CUESTIÓN RECIBEN El NOMBRE DE COMPLEMENTARIOS,

DICHOS PRODUCTOS SUELEN CONSUMIRSE CON MAYOR FACILIDAD, EL CONSU

MO DEL OTRO QUEDA TAMBl~N FACILITADO, Y LA INVERSA, SI AUMENTA -

LA DIFICULTAD EN LA ADQUISICIÓN DE UNO DE ELLOS, EL OTRO BIEN TA~ 

BltN PERJUDICARÁ SU DEMANDA, EL EJEMPLO HÁS COHÚN ES LA RELACIÓN 

ENTRE GASOLlNA Y VEHfCULOS DE AUTOTRANSPORTE, YA QUE EL AUMENTO O 
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DISHINUCIÓN EN EL PRECIO DE CUALQUIERA DE LOS DOS BIENES AFECTA -

LA DEHANDA DEL OTRO. Los APARATOS DE TELEVISIÓN y VIDEO, SON - -

OTRO BUEN EJEHPLO DE BIENES COHPLEHENTARIOS, EN TAL CASO HABRfA

OUE REALIZAR UNA PRUEBA DE RELACIÓN DE LA DEHANDA DE UNO CON EL -

PRECIO DEL OTRO, 

ALTERNATIVAHENTE, EXISTEN UNOS BIENES CUYO CONSUHD SE VE AFECTADO 

DE FORMA NEGATIVA CUANDO EL PRECIO DEL OTRO DISMINUYE, A LA INVER 

SA, SU CONSUMO SE VE IMPULSADO CUANDO EL PRECIO DE OTROS PRODUC-

TOS AUHENTA, SI LA RELACIÓN EXISTENTE ENTRE DOS BIENES ES COHO -

LA ME~CIONADA, RECJSEN EL NOMBRE DE BIENES SUSTITUTOS, EN DONDE -

su RELACIÓN SERÁ ENTONCES DE SUSTITUBILIDAD. SUELEN SER PRODuc-

TOS ALTERNATIVOS, DE MANERA aue NO SE CONSUMEN CONJUNTAMENTE, - -

SINO QUE EL CONSUMO DE UNO SUELE DESCARTAR EL CONSUMO DEL OTRO, -

EXISTEN VARIOS EJEMPLOS DE ESTA SITUACIÓN, SOBRE TODO ENTRE PRQ-

DUCTOS ANÁLOGOS, PERO DE HARCAS DISTINTAS O ENTRE PRODUCTOS QUE -

SATISFACEN NECESIDADES SIMILARES, 

LA DEMANDA DE TRANSPORTE PÚBLICO PUEDE VERSE AFECTADA POR EL PRE

CIO DE LOS AUTOMÓVILES PRIVADOS Y DE LA GASOLINA, POR EJEMPLO, 

EL PRECIO DE LAS VIDEOCASETERAS AFECTA LA DEHANDA DE LAS SALAS DE 

CINE, 

EN CONCLUSIÓN, UN BIEN NO ES COMPLEMENTARIO O SUSTITUTO POR SÍ 

MISMO, SINO SIEMPRE EN RELACIÓN A OTROS BJE~ES, UN PRODUCTO PUE

DE PERFECTAMENTE SER COMPLEMENTARIO EN RELACIÓN CON UNOS Y SUSTI

TUTO EN RELACIÓN CON OTROS, SIMPLEMENTE PUEDE NO VERSE AFECTA

DO EN SU CONSUMO CUANDO VARÍAN LOS PRECIOS DE LOS DEMÁS BIENES, 

IV.1.6 CURVAS DE DEMANDA y FUNCIONES DE DEMANDA 

(OMÜNMENTE SUELE EXPRESARSE LA DEMANDA DE UN BIEN COMO LA RELA- -

CIÓN ENTRE LA CANTIDAD DEL MISMO Y SU PRECIO, GRÁFICAHENTE, ESTO 

DA LUGAR A UNA CURVA DE DEMANDA, PERO ESA CURVA DE DEMANDA SÓLO

ES VÁLIDA MIENTRAS TODAS LAS DEMÁS CIRCUNSTANCIAS QUE AFECTAN A -

DICHA RELACIÓ!i PERMANEZCAN CONSTANTES, 
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(UAUDO SE ABANDONA TAL SUPUESTO, ENTONCES LA CURVA DE DEMANDA SE

PODRÁ DESPLAZAR HACIA LA IZQUIERDA O HACIA LA DERECHA, SEGÚN SEA

LA MODIFICACIÓN PRESENTADA, 

rv.1.6.l ftODIFICACIONES EN EL INGRESO 

TENEMOS ENTONCES, QUE LOS AUMENTOS EN EL INGRESO DESPLAZARÁN HA-

CIA LA DERECHA A LA CURVA DE DEMANDA, CONSIDERANDO QUE SE TRATA -

DE BIENES NORMALES (PUESTO QUE PARA CADA PRECIO, LA CANTIDAD ne-

HAUDAOA SERA SUPERlO~), PERO SI EL BIEN ES INFERIOR, EL AUMENTO -

DEL INGRESO DESPLAZARÁ LA CURVA HACIA LA IZQUIERDA. OBVIAMENTE -

OUE LOS DESPLAZAMIENTOS SERÁN CONTRARIOS SI SE TRATARA DE UN DES

CENSO EN EL INGRESO DEL CONSUMIDOR, 

EN CUANTO AL IMPACTO DE MODlFJCACIONES EN EL PRECIO DE LOS DEMÁS

BJENES, LOS DESPLAZAMIENTOS DE LA CURVA DEPENDERÁN DE SU CARÁCTER 

COMPLEMENTAR 1 O Y SUST I TUT 1 YO, 5 1 LOS BIENES COllS I DERADOS SON COl! 

PLEMENTARIOS, UN AUMENTO EN EL PRECIO DE UNO DE ELLOS DESPLAZARÁ

LA CURVA DE LA DEMANDA DEL OTRO BIEN HACIA LA IZQUIERDA, PUESTO -

OUE PARA CADA PRECIO, AHORA LA CANTIDAD DEMANDADA SERÁ HENDA EN -

CAMBIO, UN DESCENSO EN EL PRECIO DE UNO DE LOS BIENES, PROVOCARÁ

UN DESPLAZAMIENTO DE LA CURVA DE DEMANDA DEL OTRO BIEN HACIA LA -

DERECHA, YA OUE PARA CADA PRFtfQ LA CA~TlDAD nEMANDAOA SERÁ AHORA 

MAYOR, 

PoR OTRA PARTE, SI LOS BIENES SON SUSTITUTOS, LAS RELACIONES ex-

PRESADAS SERÁN LAS INVERSAS, Esro ES, SI EL PRECIO DE UNO DE LOS 

BIENES QUE SON SUSTITUTOS ENTRE Sf SUBE, LA CURVA DE DEMANDA DEL

OTRO BIEN SE DESPLAZARÁ HACIA LA DERECHA Y VICEVERSA, 

fV,l.6,2 (AHBIOS EN LAS PREFERENCIAS 

DE LA MISMA FORMA, MODIFICACIONES EN LAS PREFERENCIAS DE LOS CON

SUMIDORES PUEDEN DESPLAZAR LA CURVA DE DEMANDA, YA SEA HACIA LA -

IZQUIERDA, SI HAN DISMINUIDO PARA EL BIEN EN CUESTIÓN, O HACIA LA 

DERECHA EN CASO CONTRARIO, POR OTRA PARTE, PROBABLE"ENTE LAS "o-
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DIFJCACJONES AFECTARAN TAHBl~N LA PENDIENTE DE DICHA CURVA1 - - -

HACllNDOLA MÁS R(GIDA CUAi/TO MAYOR SEA LA DEPENDENCIA DEL CONSUMi 

DOR HACIA ESE BJEN1 Y HAS ELÁSTICA CUANTO MENOR SEA ESA OEPENDEN

C 1 A, 

EN CUALQUIER CAS0 1 CONVIENE RESALTAR LA DIFERENCIA ENTRE LAS CUR

VAS DE DEMANDA USUALES 1 QUE EXPRESAN UNA ÚNICA RELACIÓN ENTRE EL

PRECIO DE UN BIEN Y SU CANTIDAD DEHANDADA 1 Y LAS OTRAS POSIBLES -

CURVAS DE DEMANDA 1 QUE RELACIONAN LA CANTIDAD DEMANDADA DE ·UN - -

BIEN CON EL PRECIO DEL OTR0 1 SEA SUSTITUTO O COHPLEHENTARIO O CON 

EL INGRESO Y LA DIFERENCIA 1 POR FIN ENTRE TODAS ESAS FUNCIONES DE 

PREFERENCIA Y LAS CURVAS DE DEHANDA 1 QUE RECOGEN LA RELACIÓN EXI~ 

TENTE ENTRE LA CANTIDAD DEMANDADA DE UN BIEN Y TODAS LAS VARIA- -

BLES QUE SIGNIFICATIVAMENTE PUEDEN AFECTARLA. 

DURANTE HUCHOS AROS 1 EN ECONOMfA HA SIDO TRADICIONAL CONSIDERAR -

QUE LA CONFRONTACIÓN ENTRE EL CONSUMIDOR Y UN CONJUNTO DE ELECCIQ 

NES POSIBLES ENTRE BIENES ES DIRECTA.' Los BIENES SON BIENES y EL 

CONSUMIDOR EJERCE SOBRE ELLOS SU CAPACIDAD DE ELECCIÓN, PERO - -

CADA VEZ SE HA HECllO HAS DIFfCIL DESCRIBIR LA SITUACIÓN DE ELEc-

CIÓN DEL CONSUMIDOR EN UNA ECONOHfA DE CONSUMO COHO EN LA QUE AC

TUALMENTE VIVIHOS 1 SIN PROFUNDIZAR HAS EN LAS CARACTERfSTICAS DE

LOS BIENES QUE DESPIERTAN EL INTER~S EN EL CONSUMIDOR, 

CUANDO A UN CONSUMIDOR SE LE OFRECE LA ELECCIÓN ENTRE DOS CONJUN

TOS DE BIENES1 su ELECCIÓN VIENE DETERMINADA EN PftRTE1 ron ~u P~Q 

PIA PERSONALIDAD Y EN PARTE, POR LAS PROPIEDADES DE LOS MISMOS 

BIENES. PARA CONCRETAR MÁS1 Sl UN CONSUMIDOR SÓLO PUEDE ELEGIR -

UNO DE DOS AUTOMÓVILES1 SU ELECCIÓN VENDRA DETERMINADA POR LAS 

PROPIEDADES PARTICULARES DE AMBOS COCHES, SU OPCIÓN SOBRE LA CON

VENIENCIA PARA ~L DE LAS DISTINTAS PROPIEDADES DE LOS AUTOS. 

POR ELL01 ES POSIBLE OUE UN COMPRADOR REACCIONE DE MODO DIFERENTE 

ANTE UN AUTO DE COLOR ROJO OUE ANTE UN AUTO DE COLOR AZUL O BLAN

CO, Asf. TENEMOS EN CUENTA OUE CIERTOS GRUPOS DE BIENES COMPAR--
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TE" "UCHAS CARACTERfSTICAS V QUE EN LAS RESTANTES PRESENTAN DIFE

RENCIAS MENORES, DEBERfAHOS ANALIZARLOS EN CONJUNTO, DE UNA FORMA 

RACIONAL QUE PERMITA ESTUDIOS DE MERCADO RELEVANTES, AL MISMO - -

TIE"PO QUE SE TOMAN EN CUENTA LAS DIFERENCIAS INDIVIDUALES ENTRE

LAS OPINIONES DE LOS CONSUMIDORES, SOBRE LOS BIENES INCLUIDOS EN

EL GRUPO. 
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TAL Y COMO LO HEMOS PODIDO VISUALIZAR, LA TEORÍA DE LA DEMANDA HA 

VENIDO PRESENTANDO DESDE SUS INICIOS CONSTANTES MODIFICACIONES, -

TENDIENTES SIEMPRE AL MEJORAMIENTO Y REFINAMIENTO DE LA HlSHA, 

StN EMBARGO, A ÚLTIMAS FECHAS, LA TEORÍA DE LA DEMANDA SOSTIENE -

UNA ENGAÜOSA PASIVIDAD QUE LA LIMITA A NO OFRECERNOS EN APARIEN-

CIA ALGO HAS QUE SEílALAR, LA TENDENCIA DECRECIENTE DE LA CURVA DE 

DEMANDA: QUE EL DESCE~SO DE LOS PRECIOS TIENDE A INCREMENTAR LA

CANTIDAD DEMANDADA, QUE UN AUMENTO EN LA OFERTA TIENDE A BAJAR EL 

PRECIO Y QUE LA TEORÍA RECLAMA ÚNICAMENTE VALIDEZ, MIENTRAS QUE -

TODO LO DEMÁS PERMANEZCA t:lALTEPADO, 

A VECES LOS ECONOMISTAS PUEDEN IR MUY LEJOS EN LA DEFENSA DE MEDl 

DAS POLÍTICAS ATINADAS Y SÓLIDAS, BASADAS EU UNA TEOR(A FORMAL 

INADECUADA, (L QUE TALES COSAS SEAN POSIBLES SÓLO PRUEBA QUE LA

ECONOMÍA PRÁCTICA ES SIMPLEMENTE UN ASUNTO DEL SENTIDO COM~N, - -

MIENTRAS QUE LA ECONOH(A TEÓRICA es EL SENTIDO COMÜN EN DIFÍCIL,

EN TAL CASO, RESULTA TRASCENDENTAL CONSIDERAR QUE QUIZA EN ESTOS

HOHENTOS LOS DETERMINANTES ESENCIALES EN LA CONDUCTA DEL CONSUHt

OOR (INGRESOS Y PRECIOS) HAN PERDIDO INTER~S, NO PORQUE NO SEAN -

IMPORTANTES, SINO PORQUE SU ANÁLISIS YA HA SIDO AGOTADO. 

PODEMOS PENSAR OUE AHORA NOS ENCONTRAMOS EN UNA ETAPA DE CAMBIOS

C~tltEPTUALES, EN DONDE LOS FACTORES DE TIPO PSICOLÓGICO RECLAMAN

UNA MAYOR ATENCIÓN, PODEMOS MENClO~A~ E::1nc ELLOS, ASPECTOS COMO 

LA PUBLICIDAD, LA MODA, LA UBICACIÓN GEOGRÁFICA, LA RAZA, EL sexo, 
LA RELIGIÓN, LA MORAL, ETC,, QUE 51 BIEN ES CIERTO, YA HAN SIDO -

CONSIDERADOS EN EL AN4L1SIS, UO SON TOMADOS COMO TRASCENDENTALES, 

lo QUE SE TlENE EN MENTE EN LA ACTUALIDAD, ES LA BÓSOUEDA DE AOU~ 

LLA TEORÍA DE LA DEMA!lOA QUE 1105 DIGA ALGO M~S ACERCA DE LA CON-

DUCTA DEL CONSUMIDOR, UO SÓLO Ell CUANTO A LA ASIGNACIÓll DE SUS 1~ 

GRESOS PARA SU COllSUMO, DADOS LOS PRECIOS, SlllO MAS BIEN EN CUAN

TO A LA ORDEUACIÓ!l DE SUS PREFERENCIAS, 



POR ELLO, ES QUE SE CONSIDERA EN ESTE TRABAJO DE INVESTIGACIÓN DE 

GRAN IHPORTANCJA, DAR A CONOCER UNA VISIÓN COHO LA DE ffJCKS Y SA
MUELSON, QUE MUESTRA IDEAS DE ENORME AUTENTICIDAD Y ORIGINALIDAD, 

BASADAS EN LOS ENFOQUES TRADICIONALES, PERO PLANTEADAS CON MIRAS

A SEHBRAR EN LOS LECTORES, ESA INQUIETUD DE CRÍTICA CONSTRUCTIVA

OUE TANTA FALTA HACE A LA TEORÍA DE LA DEMANDA, BUSCANDO INCENTI

VAR EL SURGIMIENTO DE NUEVOS TRABAJOS Y APORTES AL TEMA, 

Es IHPORTANTE SERALAR QUE LA TEORÍA PRODUCTO DEL ANALISIS DE -

HJCKS Y SAHUELSON, POSEE LAS BASES DE LOS ENFOQUES TRADICIONALES, 

PERO CON MATICES PROPIOS, LO CUAL LA CONVIERTE EN AUT~NTICA, POR

LO QUE PODEMOS AFIRMAR QUE ESTE ENFOQUE NO PRETENDE MOSTRARSE - -

COMO EL ÚNICO NI EL MEJOR, SINO MÁS BIEN COMO EL RESULTADO DE UNA 

SERIE DE INVESTIGACIONES QUE INTENTAN APORTAR ALGO A LA TEORÍA DE 

LA DEMANDA, CONCRETAMENTE EN EL PUNTO QUE CONSIDERAMOS AHORA, IM

PORTA HAS LA CONDUCTA DEL CONSUHIDOR. 

DE ESTA FORHA SE DESHIENTE El HECHO DE CONSIDERAR A LA TEORÍA DE

LA DEMANDA COMO LIMITADA, YA QUE PARA QUIENES OPINEN AS(, DIREMOS 

QUE ESTO SE DEBE A SU LIMITADO CONOCIMIENTO DE LA MISMA, PUESTO -

QUE SIEMPRE se HAN CONSIDERADO DISTINTOS FACTORES QUE PUEDEN EJE~ 

CER INFLUENCIA SOBRE ELLA, PERO QUE POR TRATARSE DE UN PROBLEMA -

DEMASIADO HETEROG~NEO, ES OJF(CJL DE COMPROBAR, SIN EHBARGO, DU.f. 

DA COMO REFLEXIÓN PARA TODOS LOS ESTUDIOSOS DE ESTE TEMA, QUE LA

TEOq fA DE LA DEMANDA, NECESITA NUEVAS IDEAS QUE PROMUEVAN LA HOMQ 

GENEIZACIÓN DE SU FLAUTEAHiEUTO EN CUANTO A LA CONDUCTA PEL CONSQ 

HIDOR, NO SÓLO EN CUANTO A SUS DETERMINANTES DIRECTOS E INOIREC-

TOS SINO TAHBIÉN, EN CUANTO A SU CONCEPCIÓN TEÓRICA, 

POR ELLO, SERÁ NECESARIO LLEVAR A CABO UNA UNIFICACIÓN DE CRITE-

RIOS, LA CUAL DEBERA SURGIR DEL ANALISIS DETALLADO DE TODAS LAS -

IDEAS Y POSTERIORMENTE DE SU MÁS CERCANA APLICACIÓN, 

fJNALHENTE, DEBEHOS SEÑALAR CONSIDERANDO ESTAS DOS DECLARACIONES

ANÓNIHAS QUE LA TEORÍA DE LA DEHANDA SERA LIHITADA, DEPENDIENDO -



EN PRIMER LUGAR DE OUIEN LA INTERPRETE Y EH SEGUhDO T~RHIHO DE 

CÓHO SE APRENDA. 

RESULTA FAHOSA LA DECLARACIÓN ANÓNIMA QUE SIRVE DE PRESENTACIÓN -

AL CAPITULO 4 DE LA HUNDIALHENTE CONOCIDA INTRODUCCIÓN A LA ECONA 

HfA (ECOHOHICS) DE PAUL SAHUELSON: 

·usTED PUEDE LOGRAR QUE HASTA UH LORO SEA UH CONOCEDOR DE LA Eco

HOHIA POLÍTICA -BASTA CON QUE APRENDA nos PALABRAS: OFERTA y DE

HAHDA·. 

0 ESTA OTRA, TAHBJfH AHÓHIHA, PUBLICADA POR VARIOS PERIÓDICOS DE

"fXICO EN EL VERANO DE 1983: 

"ESTA ES LA LEY DE OFERTA Y DEMANDA, SI UNO TIENE HUCHO QUE VEN

DER,,, LO VENDE BARATO. S1 HUCHOS QUIEREN LO auE UNO OFRECE ••• -

LO PAGAN CARO. PERO SI UNO VENDE ALGO A PRECIO CARO, LOS OTROS -

HO DEBEN COMPRARLO, 

As{, TENDRÁ QUE BAJAR SUS PRECIOS Y VENDER BARATO SI DISMINUYE LA 

DEMANDA, AUMENTARÁ LA OFCRTA Y TENDRÁN QUE AJUSTARSE LOS PRECIOS, 

NOSOTROS PODEMOS CONTROLAR LOS PRECIOS SI SABEMOS USAR LA OFERTA

y LA DEMANDA. LA ECONOH{A ES PARTE DE Tonos•. 

EN TAL CASO~ PUEDE PARECER INNECESARIO QUE FAMA NO SIGNIFICA VER

DAD, LA DECLARACIÓN ADEHÁS DE CONTENER AFIRMACIONES ERRÓNEAS Y -

CONFUSAS, POSEE EL MATIZ CARACTERfSTiCO ~t QU?EHES J•HÁS PASARON

DE UNA PEQUERA PARTE DE TODO LO QUE ENCIERRA LA TEOR{A DE LA DE-

MANDA~ CONDENÁNDOSE POR S[ SOLOS A LA OBSOLESCENCIA DE SUS IDEAS, 

EN LO QUE RESPECTA A LA PRIHER DECLARACIÓN, DEBEMOS ASEGURARNOS -

QUE PARA QUE ESE LORO SEA UN BUEN CONOCEDOR DE ECONOHÍA-POLfTICA, 

BASTARÁ NO SÓLO CON QUE APRENDA LAS PALABRAS DE OFERTA Y DEMANDA, 

SINO DE QUlfN LAS APRENDA, YA QUE DE NADA SERVIRÁ ATROFIARLO ENS~ 

RÁNDOLE CONCEPTOS INADECUADOS AL MOMENTO ESPECÍFICO QUE ESTAMOS -

VIVIENDO, CAYENDO EN EL CASO DE LA SEGUNDA DECLARACIÓN, 
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