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Presentación. 

La · dinámica·· de los ·cambios en 'el comportamiento económico 
del cepitalismo de las· -últimas dos décadas del presente 
siglo ··.Y ,.,...,n: particular, lá nueva modalidad de inserción de 
los ·paises' s-ubdesa-rroJ.liidos,' como el nuestro, a la economía 
mundial·,;.. nos e obliga ,a. mantener una observación constante de 
loe' efectos. 'macroec-onómicos •que dicha dinámica ha generado 
sobre .. lá· ·producción: y. el- -empleo, que en última instancia 
son· los indicadores más: representativos del comportamiento 
macroecon6mico de ·una economía. :-'· 

El·· presente trabajo pretende llamar -•la atención de· los· 
profesionales 'de .la economía sobre la importancia:.de·. los 
modelos maároCconómicos, como herramientas ·para··:interpZ.etar 
los lineamientos generales . de:. la . economía:_, oac:i:onal'-1y;< SUB 

relaciones, con la; ecOnomi8,:mundirll:~--vcúii~~éoniO\~la-~.'1ieceSidad 
de utilizar la información· proporcionada:(pcir'i.e1:(sistema de 
cuentas nacionales ·para · · realizar'."'·'ciertoa·:;•,:acercamientos 
entre el- mundo. hipotético· ·.que ::•abs·t-raemcis"; al< plantear ·un 
modelo. y el,_. comportamie~t'o;.·,.'má~ ~::0/,~eriOE:l~~-'.-~ea1·-~.'' .. ~que nos 
brinda la información de la·.cóntabilidádinacion.al"-•,':· 

Las dificultades que enfrentaban los estudiosos del 
quehacer económico de épocas pasadas; (tanto en .la 
compilación de información ccimo en el desarrollo manual de 
infinidad de operaciones estadísticas y matemáticas). para 
corroborar el análisis idealizado en los- modelos con el 
comportamiento real de la economía, son cada vez menores 
debido a la generalización de técnicas computacionales que 
permiten el tratamiento de grandes volúmenes de información 
que, con el apoyo de programas matemáticos, econométricos y 
estadísticos (lo que se denomina Software), brindan 
información rápida y confiable que resulta de mucha 
utilidad para determinar si los supuestos establecidos para 
un modelo macroeconómico son cercanos a la realidad o no. 

Tanto l~ dinámica actual de los cambios en el 
comportamiento de las variables macroeconómicas más 
importantes, ,como la inconsistencia en el manejo del 
instrumental matemático y computacional, lleva a que en 
muchas ocasiones no se interpreten en su oportunidad los 
movimientos de las variables macroeconómicas, o se den 
orientaciones erróneas que surgen más bien de la capacidad 
intuitiva del economista, pero que no tienen un sustento 
metodológico confiable. Por otra parte, debido al carácter 
eminente social que reviste nuestra disciplina, estamos 
enfrentados, como desde sus inicios, a distintas 
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interpretaciones ideológicas donde cada una de ellas se 
cobija normalmente bajo todo un cuerpo conceptual de 
pensamiento que constituye un paradigma y a través del cual 
se plantean y justifican toda una serie de razonamientos 
sobre el comportamitmto de los agentes económicos. Asi, 
escuchaDS>s con frecuencia, que tal ·o cual corriente se 
proclama por la izaterpretación económica del pensamiento 
naocl,sico, y que est6 lo hace bajo el enfoque del 
mozaetarismo mientras aquella otra retoma los planteamientos 
kayneaianos. Por eae motivo se considera necesario que, 
aunado a los conocimientos instrumentales, el ·profesional 
de la econoaia identifique con precisión las propuestas 
conce»tuale• para el an4lisis macroeconómico que ofrecen 
las diversa• escuelas actuales del pensamiento económico, 
a•i como el marco teórico-histórico del cual se han nutrido 
••tas escuelas. 

Bn términos generalea, son estas apreciaciones las que dan 
motivo al preaente trabajo y, como se seftaló anteriormente, 
se intenta incidir para reorientar la forma en que se 
concibe la idealización del comportamiento macroeconómico a 
través de Wl modelo y, el tratamiento de la información 
con auxilio de instrumentos matemáticos y computacionales 
que permitan establecer cuan distanciado o cercano se está 
de la realidad de acuerdo al comportamiento analitico de un 
modelo. 

Debo agradecer a Jose Luis Ayala Trejo (y a su apreciable 
familia) los dias de (su merecido) descanso sacrificados 
para orientar con sus valiosos consejos el desarrollo de 
a•te trabajo. 

A mis Padres, con profundo 
comprensión da siempre. 

respeto, por el 

A mis Hermano• agradezco su apoyo constante. 

carifto y 

A Carolina, mi incondicional compaftera, por su paciencia, 
dedicación y consejos, mi eterno reconocimiento. 

A Manuel, Qmar, Rafael y el pequefto Temi to por .. ser· l~ 
f!xpresión concreta de mi esperanza en el futuro. : 

A todo aquel, (incluidos mis eternos compafteros· de. lucha· y. 
de estudio), que considera necesario seguir actuando 
diariamente para eliminar la desigualdad.sociaLquese.vive 
en e.l mundo actual. - - - , -



Introducción 

•Hay vece• en la historia intelectual de una 
disciplina en que su c•ea teórica esta en 
buen or~. aientrae en otra eaa. ca•a eat4 
toda deaúre11lada. Cuabdo la casa eat4 en 

:~::nt:!•~e :Í1~~~~c~on:::~;.:c~~:~1 ~:d~: 
útileo para la interpretación de 
ob•etv.Ciones. cuando la eaa& teórica está 
en de9orden, especialistas calificados 
disienten acerca de au contenido: hay 
teoriae en cQlllpetencia y para cada una de 
ellM hay obecrvae!ones difíciles de 
~l:lcar. Todao la.11 teorías parecen tener 

=-1~~!~!~~.i~i.t~ns~. :~=nes 1~! 
Jtaynes P.C.B. P.4íg, 9) 

Los cambios observados en los últimos .. anos·; en.·' la'·• economía 
mundial, desde ln incorporaci6n~:.a ·, éConomíaS ··de m0rcado .. de. 
los paises socialistas . hasta;),, las•.;.·· ti:ansfo:r:tnacianes 
económicas ncoliberales de ;.lo~·,~~~".:pa.Í!:l~·s :: ··ca~i~alistas" 
desarrollados y subdeearrollados,.: .. (inclÚida··· .el .. nuestro, 
obliga a mantener. una observancia~' mayor-e de las·. niveles .. de 
producción, empl'eo, : -.' .. :o.dmportacioneS,.f>~··._:: expo.l:taciones, 
desarrollo tecnológico,. deÜda,: pública y ·atrás indicadores 
tanto .de nuestro país '' comO ., .... de·~:·: acluellos .:.que por su 
importancia en el· ámbito de··,' lai; eéonomía · mundial influyen 
considerablemente en la .'economía\.:mexicana. 

Actualmente estamos_ enfrentados a ··.una serio de nuevas 
disyuntivas· donde se cuestiona la .intervención del Estado 
en la economía y se critica, la utilización de , loe 
planteamientos keynesianos para corregir los desequilibrios 
económicos, anteponiendo como .solución la idea del laissez 
Eaire en el marco del cuerpo teórico neoclásico, lo que en 
cierta medida da razón a la observación de Minsky que se 
incluye en el epígrafe de esta introducción. 

Manuel Aguilera Verduzco, en su trabajo Una lectura 
Keynesiana del liberalismo de los ochenta, sostiene que 
•10 que podríamos denominar la contrarrevolución liberal -
en oposición a la idea de la revolución Keynesiana- que se 
presencia en la parte final de la década de los setenta y, 
de manera más sólida, durante la d~cada de los ochenta, 
reorienta los propósitos económicos, tanto de las naciones 
industrializadas como de los organismos financieros 
internacionales, del empleo y la redistribución del 
ingreso, hacia el control inflacionario y el ajuste externo 
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de laa economías deficitaria•, y constituye la clara 
expresión del cambio del predoainio de la tttDría general 
por el de. la aaí llamada teoría monetariata, doainada por 
las o¡;lini_onea doctrinarias de la escuela de Chicago• l./ 

Hueatr-;, p"iúa no ha e¡ido ajeno a estos cuibiaa ya que "el 
neol_iberalismo constituye UD movimiento que -<108<> efecto 
del ·r~ómeno de la globáiización a nivel int~acional- ha 
alcan~ado.proporcionea mimdialea y ha afectado igual a las 
economías capitalistas industrializadas, que a 1oa paises 
en desarrollo y a las econolliaa aociallatas. El 
neÓlitJeraliamo ha venido a conatitllirae en la nueva 
ortodoxia económica, deaplaaando al peaaaalento IJCeyneaiano. 
En eaancia, refleja la p6rdida de optiaiamo reapecto a la 
capacidad del Eatado para progr...r y lograr metaa 
económicas y sociales y, en contrapoalción, eJll)reaa la 
necesidad de otorgar a la iniciativa de loa partlcularea 
eataa funciones económicaa •.¡/ 

Independientemente de au nivel de intervención, 
consideramos que el Estado en las economías capitalistas 
tiene una influencia determinante y no ¡iuede aer relegado 
del todo por la economía privada en 1o que ae refiere a 
cierto control de nivelea de producción, empleo, 
importaciones, exportaciones, desarrollo tecno16gico y 
deuda pdblica entre otros problemas económicos. 

Por otra parte, la complejidad del proceso económico a 
nivel país y a nivel mundial conlleva a qae el 
conocimiento global del comportamiento de la econoaia sea 
cada vez maa importante, lo que hace que observemos eo la 
macroeconomía un instrumento '1til para el conocimiento, 
anllliaia e interpretación de loa grande• problemas 
económicos ya que, como aellalan Dornabuach y Fiacber : "La 
macroeconomía ae ocupa del comportamiento de la economía 
como un todo: de laa expanaionea y las recesiones, de la 
producción total de bienes y servicios de la economía y su 
crecimiento, de las tasas de inflación y desempleo, de la 
balanza de pagos y loa tipos de cambio. Trata del 
crecimiento de la producción y del empleo durante períodos 
largos de tieinpo - ea decir, del crecimiento económico - y 
de las fluctuaciones a corto plazo que constituyen loa 
ciclos económicos.• J./ 

!/ Aq\.iUer• Varduzco, Manual. Un• Loctura Kayneaiana del Liberal.imnD de lo• 
Oehenta,hcultad da Econom.ia, U.N.A.N. N6.xico. 1992. Paq. 74-75, 
2/ AquUera Verduzco, Manuel. Ob. Cit. Páq. 79 
"J/ Dornbu•ch Rudiger, FJ.echar Stanley. Hacroeconomia. Me. Grav Hill ,Quinta 
l'dici6n. "6Uico 1992 Paq. 3 
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Partiendo de lo anterior, tenemos entonces que •la 
macroeconomía tiene como objetivo último determinar la 
producción total de la economía, el nivel de precios, el 
nivel.de empleo, los tipos de interés y otras variables. Un 
paso necO.~ario para comprender cómo se determinan estas 
va~iables es la contabilidad nacional" ~/ 

Las cuentas nacionales nos proporcionan estimaciones 
periódicas del Producto Nacional Bruto (PNB) y el Producto 
Interno Bruto (PIS), ciue son las medidas básicas del 
funcionamiento de una economía en cuanto a la producción de 
bienes y servicios. Pero las cuentas nacionales •son 
también importantes porque nos suministran el marco 
conceptual para ·describir las relaciones entre tres 
variables macroeconómicas fundamentales: la producción, la 
renta y el gasto"2/ 

Todo lo anterior es útil y necesario para el profesional de 
la economía que, ya sea a nivel de investigación, o de 
análisis económico para toma de decisiones, requiere del 
conocimiento de las principales variables macroeconómicas. 

De antemano sabemos que la economía requiere de un 
conocimiento histórico y ordenado de sus principales 
indicadores para poder emitir juicios acerca de su 
comportamiento presente y sus perspectivas. Por ese motivo, 
el conocimiento teórico de los modelos macroeconómicos, la 
forma en que se aplican en nuestro pais, asi como la 
interpretación y análisis de los indicadores que de ellos 
se desprenden, sean necesarios para las distintas áreas de 
trabajo del economlsta. 

Existen en México varias instituciones encargadas de 
brindar información acerca de las principales variables 
macroeconómicas, mas desafortunadamente los métodos 
utilizados para recopilación de información, la diferencia 
en fuentes, y los distintos criterios que existen para 
integrar información hacen que, en la mayoría de los casos, 
el mismo indicador presente .diferencias sustanciales y que, 
por tanto, ,todo el· análisis derivado de ese parámetro 
muestre tendencias distorsionadas. 

Por otra parte, la tajante división académica entre la 
teoría económica y la. economía política e historia 
económica provoca que exista un divorcio entre los 
profeaionales;. encontrándonos que algunos poseen firmes 
".C>~c:!;~ie'_1~º.:'-~."..':":C:'.1_ -~~~- int.=_~:r::~=-~~~.!_3:_~-~odelof;! 
4/ Oornbuach Rudiqer, Fischer Stanley. Ob. Cit. Pag. 3g 
_!/ Oornbusch Rudiqer, Fischer Stanley. Ob. Cit. Png. _39 
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macroeconómicos y su manejo matemático pero desdenan e1 
instrumental ·metodológico· que brinda la economía política 
bajo· el enfoque' marxista.' De la misma manera, observamos 
que ·a19unos.estudiosos·dominan las categorías del.método de 
la economía ·política y'de ·la investigación históz·ica, pero 
muestran poco• .. interés: por el conocimiento; ·de ··los. modelos 
macroeconómicosy.sú interpretación. 

- .. .•. ·'- •.- "'• 

En muchas ·oC~s,iones · problema reside ·en .: .. 1a: forma».'·en-.·:~~ 
Se aboi:dan ·est'as·. Corrientes del -pensainiento'-ec·OnóinicO-, y c·n· 
otras, eri:·:la ·ausenciB.·.~de' explicaCiones accesibles :de···los 
modelos ·' macroeconómicos, tanto . ':.conceptual - como 
matemáticamente;:' lo que impide una objetiva interpretación 
de los mismos. 

Ocurre también que al utilizar la información 
macroeconómica proporcionada por el sistema de cuentas 
nacionales u otras fuentes, se toman los datos sin 
corroborarlos o ·analizarlos críticamente. Esto es debido 
fundamentalmente al desconocimiento de técnicas matemáticas 
y estadísticas básicas que impiden conocer la forma en que 
se obtuvo dicha información, lo que a su vez provoca que no 
se pueda abordar la ·información con cierta rigurosidad 
metodológica, así como el no explotar al máximo los datos 
obtenidos, muchas veces por el desconocimiento de tácnicas 
computacionales para el tratamiento de los datos. 

Por lo anteriormente expuesto, el presente trabajo tiene 
como objetivo principal abordar el problema del análisis de 
los modelos macroeconómicos y su relación con los 
indicadores derivados del sistema de contabilidad nacional, 
partiendo para ello de la necesidad de conocer. la 
evolución histórica de las corrientes de pensamiento que 
dieron origen a la formalización do dichos modelos, las 
principales aportaciones de las corrientes actuales, la 
conceptualización teórica de los modelos mas 
significativos, la forma de integración del sistema de 
contabilidad nacional y el uso de técnicas computacionales 
para facilitar el tratamiento de los indicadores 
macroeconómicos. 

Para dar respuesta al objetivo senalado, el trabajo se 
compone de seis capitulas que abordan metodológicamente 
cada uno de los aspectos senalados anteriormente. 

El capitulo I se ocupa de analizar históricamente las 
principales corrientes que dieron origen a la 
sistematización del pensamiento económico, orientándose 



fundamentalmente a ubicar sus aportaciones sobre el 
comportamiento global de la economía y los elementos que 
cada una de dichas corrientes han ido proporcionando a lo 
largo del tiempo para permitir la ·formalización·.de·.' .. los 
modelos macroeconómicos. 

Hemos ubicado nuestro análisis histórico ·'''esencialm~'1te. 
sobre las aportaciones de los principales \autores .~.C:l~sic~s~::. 
es decir Adam Smith, David Ricardo, T. R~ Malthuá y·.·J.: s. 
Mill, asi como ta!Ílbién la critica a , la econcimia·, política 
clásica enunciada por Carlos _Marx~ · '· ,:,,.., 

El capitulo II 
marginalista y 
inmediatos de la 

··~ ; r., ... 
se encarga de· cl.naliz~~:· .¿ 1·a ;~;.'. eéonOmía 
el keynesianismo .- -como - :r··an:t·ecedentes 

macroeconomía modérna ~ · · .. :'YP/:.~~-~~. ·¡ 

En este capitulo se abÓr~·a;·:·.Prim0;il~e~~te;"::.,~.i~·:.:~~-~~ct~raci6n 
del cuerpo neoclásico' á 'través 'de ·1as'':ideaá~de';W:' s;;, Jevons 
y de la escuela austriaca/· asL cómo::.1as;'aportaciones de 
Alfred Marshall' y Léón.'Walras; quiénes;· ·éo,.;forinarido ·.todo un 
paradigma acerca de' la' concepción · deF valor:· a· través de: la 
utilidad marginal, Y· retomando·. mu.chas ·. ·elementos del 
análisis macroeconómico. del cuerpo teórico· clásico, 
discutido en el capitulo··. anterior, .- dominaron las 
concepciones 'del análisis · micro Y· macroeconómico . hasta 
antes de la depresión de 1929. En segundo término, se 
analizan en este mismo capitulo las propuestas de análisis 
y corrección del desequilibrio capitalista de John M. 
Keynes, quien, a raíz de la problemática económica· del 
capitalismo observada con la depresión, establece, bajo un 
criterio de critica a los planteamientos neoclásicos, un 
nuevo paradigma que se antepone a la idea de libre 
competencia de sus antecesores, planteando que la 
intervención estatal es un instrumento útil para corregir 
el desequilibrio en las economías capitalistas. 

En el capitulo III se consideran, por un lado, las 
propuestas para el análisis macroeconómico de las modernas 
escuelas de pensamiento, entre las que destacan el 
monetarismo, las expectativas racionales y el nuevo 
keynesianiemo, lo que nos permite ubicar la influencia de 
cada una de éstas para las decisiones de política económica 
en nuestro país en las décadas de los ochentas y los 
noventas. Por otra parte, en este mismo capítulo se retoman 
algunas consideraciones críticas sobre el actual desarrollo 
de importantes instrumentos teóricos y analíticos útiles 
para analizar el comportamiento macroeconómico, así como 
la importancia y riesgos de su aplicación. Entre dichos 
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instrumentos se consideran la economía matemática, y la 
teoria de los juegos. 

El capit.ulo rv introduce al lector, primeramente en la 
conceptuaJ.!zación de lo que implica el disefto de un modelo, 
así como las orientaciones necesarias para establecer la 
proximidad de éste con la realidad que pretende 
interpretar. En segunda instancia se formalizan en sus 
formas mas generales los modelos clásico y keynesiano. 

El capitulo V se encar!Ja de analizar la forma como se 
integra la contabilidad ·nacional de un pais asi como el 
establecimiento de los vinculas entre las variables 
consideradas en un modelo teórico, como los analizados en 
el capitulo anterior, y los indicadores del sistema de 
cuentas nacionales. 

En lo que respecta al capitulo vr, se aborda la 
problem6tica teórica para la intewración de sistemas de 
información computarizada a través de bases de datos y se 
describe la propuesta de desarrollo de un modelo 
computacional para el sistema de cuentas nacionales de 
nuestro pais. 

Por dltimo, se ofrecen una serie de conclusiones y 
recomendaciones que, a juicio del autor, son importantes 
para el ulterior desarrollo de investigaciones sobre la 
problem6tica planteada a lo largo del trabajo. 

Sin mas afán que intentar contribuir a una cada vez mayor 
profesionalización de la economía en nuestro pais, el 
presente trabajo se elaboró bajo un verdadero espíritu de 
apertura critica, por lo que todo comentario que pudiese 
ser útil, para ampliar o reorientar su contenido, es 
bienvenido, asi como también se pone a disposición de todo 
aquél que considere puede serle de provecho para abordar 
nuevas líneas de investigación relacionadas con el tema que 
aquí se trata. 
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Capítulo I 

Análisis ·histórico de 
pensamiento económico y 
macroe·Conóinico. 

1; l ·Ant'ecedent.;s 

las 
el 

grandes cor~ienteá ·del 
surgimiento ·del análisis 

:..._.' :,; 

La dificuÍtad para establ:~cer el surgl.;:,i~ntá·'tt~' la ec'ónomia 
como. una disciplina forma

0

l ha .. sido .una .'constante para los 
investigadores de la hist'oriii del ·pe~samiiinto:.económiCo. De. 
hecho, 'desde finales del; siglo XIx':ir:·.~'pr'iri'cipios del' XX,· la 
histo:i:ia de la doctrina: económica "'·lleg'á ;'a· "ser un tema 
popular. de estudio con la generaliz'ac'ión de.: la' ensenan za 'de 
la .economia, pero ·existen .. infinidád''. de ·interpretaciones 
acerca del in.omento en que se . considera:: una disciplilla 
propiamente dicha. 

Para efecto de nuestro análisis,' él cual persigue ubicar 
cómo surgieron los modelos téóricos macroecon6micos, 
aceptamos el punto de vista de autores como Mark Blaug y 
Robert B. Ekelund Jr. acerca .de que fue Adam'Smith~:· en'•su 
obra. "Investigación sobre la naturaleza y·. c·ausa.s ·de la 
riqueza de las naciones•, quien por pr.ime;-a ".Vez~~' c·~n·_st-%"Uy6 
un cuerpo conceptual teórico que puede· .'s-er ·concebidci. ·Comci 
un sistema. A este respecto Blaug seftilla: ~ .-,.:,·,· 

•Investigación sobre la naturaleza y _-e~~:~-~~,~-~-~-:·:·~~- >fJ:q;Ue~·~ 
de las naciones es el primer tratada· compl0t,ó·r;;de,:~e'Conon\íá, 
que contiene una partida sólida sobre :·ra~. teciÍ:'ia:::de··.la 
producción y la distribución. ( ... ) El tema. central que 
inspira La riqueza de la naciones es ·ei · funcionamiénto de 
'la mano invisible': no debemos nuestrO pBn a · ia 
benevolencia del panadero sino a su egoísmo• l./ 

Por su parte, Ekelund y Hébert, en su •Historia de la 
teoría económica y su método•, establecen que: •Hoy se 
considera a Adam Smith como el padre de la economía porque 
fue ante todo el constructor de un sistema. ( ... ) Reducido 
a la esfera: económica, su sistema caracterizaba las 
actividades de la agricultura, la manufactura y el 
comercio. En su sistema el intercambio viene facilitado por. 
el us'o del dinero y la producción se caracteriza por la 
división del trabajo. Las tres características principales 
de su análisis central son: la división del trabajo, el 
análisis del precio y de la asignación, y la naturaleza del 

1/ lllaug, Mark. Toorla Econom1c11 on rotrospocción. F.C.E., México. 1985, 
'Paq. 93 
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crecimiento económico. Los logros de Smith en el campo de 
la economía no sólo tendieron a transformarla en una 
disciplina formal y autónoma de la investigación 
científica, sino también marcaron el comienzo de lo que se 
llama el periodo clásico del pensamiento económico• á/ 

seria un error iniciar una disertación sobre el trabajo de 
Adam Smith y sus sucesores, para analizar el periodo 
clásico, sin considerar que las ideas vertidas en su obra 
principal tuvieron antecedentes importantes. 

Por tal motivo, es necesario realizar una breve síntesis 
del pensamiento económico anterior a Smith, tratando de 
encontrar los elementos fundamentales del análisis 
económico en el naciente capitalismo mercantil que 
sirvieron de fuente para la consolidación de su obra, y por 
ende, para el punto de partida de todo un paradigma que hoy 
conocemos como el periodo clásico de la economía. 

Respecto a los antecedentes de dicho periodo, Eric Roll 
observa que: •cuando menos tres corrientes de pensamiento 
acompanan a la transición del capitalismo comercial al 
industrial y, juntamente con ese desarrollo económico 
contribuyeron a moldear la teoría cllisica. La primera' es 
filosófica: el desarrollo del pensamiento político dl:lsde su 
origen canónico hasta el radicalismo filosófico ( _,_,;'j·; :<La 
segunda: es el progreso del pensamiento económico· ingié's''a 
partir de los últimos mercantilistas. El tercer pilar ·:de·, la 
economía política es de origen francés: el· siste'ma 
fisiocrático ·que desarrollaron un conjunto de·pénsadores'de 
la Fraricia 'del Siglo XVIII.• J./ 1' ,_., - · 

En cúanto ;.- la primera corriente; ·la ; libe~:·~.i~:'.•idel 
pensamiento . de. la 'dominación .eclesiástica".:" conduje)':'- al 
desarrollo del. mercantilismo. Est-as ideas"' lle'varÓri •.a:, tratar 
de establecer una .... elación ·del hombre ••co;,. •:el",,hombre"•Y, no. 
una relación ··del .. : hombre·.· 'con .. :.oicis, _:;·10 ~'c¡\le{·dio '·\por 
consecuencia eL surgimiento de la teoria~.'del'\E,stado(: que 
encuentra su más clara· .. expresión 'en cMaquiavefo':en ·:el' "siglo 
XVI, ya que •fue 'el genio·_:de.'-, MaqÍiiave10;; el> q\,e!hizo •de• la 
situación politica"de.'sú.,,tiempo·:el ·punto.•de·.,partidá-'de- un 
método nuevo para:; :eStudiai ~:'.-las·:- cu·estioiles;-:~:: sOciales·',· .Y 
políticas•.!/ ' ' '• 

: •.·. ••• ·~-·: .-·- "·1 ._> (::·:· -.. ' ::·<.' 

~/ Ekelund Jr., ~be~t B.:~:-y :ffé~rt, ,'Robert_ F .... Hiet.ori.a i'da :la t8or.ia 

;/º~Ti~ª E~i~~ ~~ª~~;ra~~ª ~l~s ~~~~t~i~!~--::~~~ic!:~~ F~~~{~·~~~;~~º· 1901. 
l'AQ.99 
!/ Roll, Eric, Ob. c1t. Pá9 .. 90 
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Respecto a los mercantilistas, podemos decir que se 
interesaron más por la experiencia .de los hechos, lo que 
hizo dificil ·establecer. un ·cuerpo compacto de ideas aunque 
su mérito-·radica en ·que -11evaZ..on·.~ias 'cUE!Stio.iiea· ,ec0n6.micaa 
a un primer plano y al hace.r· esto. prepararon·· el terreno 
para' los avance.a que :tuvieron. iugar· .. en.;'el. siguiente periodo 
·del . pensamiento · .. econóll)ico·; . E.n ..... términos generales los 
meréantilistas· 'pa'itieréin ·del hecho ,.;de· i¡ue ~.la prosperidad 
nacional:' pÚedé · '' foinenta'reie :''por'"·ínedio. de una · balanzá 
comerciiál; positiva •'.y'<por' ,lá .•acumulación' de metales 
preciosos; •·oe''he'cho;• al :'finíll'':del: 'periodo· mercantilista 
(siglos· XVII y' XVr°II) , ·se habia'' consolldado .la idea de,. que 
el' dinero '. est'imula·· . 'al'. comercio .''ría'rtiendo de que . a un 
aum0iito ·:de- la ofertél' ·de,'dinero· ·se ·.asoCiaba un aumento·· de· la· 
dema?lda de ·dinero,,· de, f,ornia. 0ta1· qÚe ;e1 irolum.en del. ~omercio 
y no ·1os"precios .se: verian 'directamente .. afectados, por una 
entrada 'de metalé's· pr;.,cioso~·.~1 ...... " . ..· • . . ..· 
Las ideas más acabadas'.'' respecto al mércanÜÜsmo, y q~e · 
sirvieron de base inmediata•tanto a Adam· Smith como a David 
Ricardo fueron' expuéstas''por'John· Loéke·y David Hume .. ·: 

'. > ~· •• , ~. • " • • ;::.f,' -<"·::'-'> . ' . .¡_ ·• 

;_., 

•oe· aCUerfiO a· ·:1:6s·~~.~n-,~~~"1ildO~ -~-~ J~h;l"::.·L~)Ck~·:-::. el_ ri.t:v~·i ·de. lós 
precios está siempre en"·propc:Írción á: la. cantidad dé ·dinero 
entendiendo que. la ·cantidad dé; dinero inclúye.,su ,• ve.locid.ad 
de cfrculaéión º : Por 'iiupuÉ!st·o ;."la.• proporción particular 
depende del ·volumen dé 'comeré:'io. Esta es una taÚtologia· más 
que una teoria, pero puede ser una tautología útil porqÚe 
subraya la función del dinero ·como un medio ·de · catÍ1bici. ·.El 
dirie.ro ás peculiar· porque! ¡al servir solamente como ·un medio 
de cambio, no tiene ningún valor 'intrínseco'ª La tesiB es 
obviamente destructiva de los principios mercantilistas, 
pero Locke siguió siendo ·un mercantilista porque pensaba 
que a un país ·1e conveni·a t·ener un acervo monetario mayor 
que el de cualquier otro pais".~/ 

En lo que se refiere a David Hume, podemos senalar que 
"introdujo la noción de una relación causal entre la 
[cantidad de dineral (M) y [los precios] (P). Presentó esta 

5~ Blaug, Mark. Ob. ci.t. Pág. 45, Blauo considera que la concepción del 
ainero y su relaci6n con el comercio on el penaamionto mercantilista está 
totalmente asociada con la expresión más simple de la teoria cuan ti ta ti va 
dAl dinero (MV•PT) , donda la cantidad de dinero (M) multiplicada por el 
numero de veces que cambia do manos en un periodo da tiempo dado (V), es 
idénticamente iqual al volumen total del comerc.lo (T), multiplicado por los 
precios medios de estos bienes (P). Es importante observar quo la corriente 
de pensamiento en la teorla económica modorna quo asume los postulados 
monetaristaa de la oscuola de Chicago, retoma mucho do los conceptos 
mercantilistas, como ao veril on ol capitulo III, 
~/ Dlnuq, Mark. Ob. cit. Pag. 45 
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versión comúnmente aceptada: en virtud de que [el volumen 
total de comercio) (T) y [la velocidad de circulación del 
dinero) (V) son insensibles a los cambios monetarios, M Y P 
variarán proporcionalmente.•21 

La visión del papel del dinero en Hume, está totalmente 
ligada a sus concepc~ones del comercio internacional donde 
se destaca que en ,aquéllas naciones donde haya una gran 
cantidad .de oro, los precios serán superiores a los de 
aquellos paises en donde. se ha producido una salida del 
metal. Estos últimos Paises podrán vender m4s barato, 
desplazando en el mercado mundial a las mercancias de los 
paises con mayor superávit de oro. Esto provocaria que los 
paises con déticit' en el metal, contaran con superávit. A 
largo plazo, este proceso de •estarse pasando el oro• por 
la relación. de precios altos contra precios bajos, 
provocaria un equilibrio dinámico en el cual ninguna nación 
obtendria ventaja comercial permanente. 

En resumen, el bagaje de conocimientos acU111ulados durante 
el período llamado mercantilista, en los cuales se nota la 
preponderancia de ideas acerca del comercio internacional y 
el papel de los metales preciosos, sentaron los cimientos 
del análisis económico en la transición del capitalismo 
comercial al capitalismo industrial. 

La tercera y última _corriente_ 'que contribuyó a l.a formación 
de ideas del periodo clásico··-es ··1a fisiocracia, la cual se 
caracteriza _por :•·:su'' __ ·\:: discrepancia con las ideas 
mercantilistas introducidáa·::en-_ Francia· por -J. B. colbert 
con el fin de impulsar' la··.'.industiia. Y. el comercio cuando 
Luis XIV aún ,era.i.r~y'ci~':Fra~c:b.~: -· 

_'Los fisiÓ;:rá~á~>~~~;;;J~nt~~ori ~~\a mejor Ínaner;¡ de poner 
de manifiesto_;.todos.-,los···e'fectos·: de• l_as opresivas politicas 
reales .:"·en'~:·;'.;.F~an·c~a<~.~Con'SiStía·\'·én>:~~c~1ic:eb1r· .. :· el proceso e 
interacción': mutuá':'en · 'cualquiér:' ano': como un' flujo circular 
de -- renta .:y<gasto'.-i_' Cualquiér ·· politica _ que produjera el 
efecto :,\dé'-':,:-aÍnpliar.'.i:': el': -~_flu)o. _:circular- - era, por tanto, 
coherent.e;·con:¡.,r1.credndento :.económi.co,: mientras· que si_ lo 
limitaba no l.o· era~.;!.!!J:_·•: ·-

QÚesnay;: el .:~~i~~i~~í.~:"eJ<i>ori.;,~te de la·- fisiocracia, esc'oge 
un factor•: C:l!'vei' en'/ el-' procé,so •. :de; dicho" flujo_ circular y 

.,_.,·.,..,::. ':·,,, ,·,:_r. .,.· 
11 Blau9;'-'Haric:·.·:.·O~; .cit'~·'.·_Pa9.'· '45_. :'C.~~··aclar~r qu~·-·:1a-_f'Ormu1act6n_ de,la 
eouaci6n e HV•PT- se ,_debo -al -·aconom.ia ta ·· aatadounidanaa · Irvin9. Fiecher, quien 
en 1911 'dedujo un ·marco· matemático;para exponer laa'conclueionea da la 
teoria cuantitativa del dinero~ ","·.·- ·.·.- · · · · · ··' · 
!!/ Ekelund Jr __ ._Y_ffébert.:ob.:·cit~:Páq;· 91 
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analiza los éfectos de las diversas políticas sobre la 
economía =en, su cO~ju~~O., a travé_s: de·_ sus, efec~os-. sobre. este 
factor clave. 

"El factq~' clave ·que. Q~.;~~a:~ .. seleccionó, - .y q,','~ ·~~Y, se 
presSnta 'c;·oma·· 'ta · falcicia:. más· .. :·r_~le~ante de .:.la·;-. doctrina 
fisiocráÜca~ era , , la productividad exi:lU;;iv.I: de la 
ag:r::lcultura ... En su': TáJ'ileau, Economique, . _<c¡Ue,{:e(,.'propio 
Quesnay·:;tit'üló_. cié'• esÍ:a,-oianera por :su representación,¡vfsual 
del. .flujo , circular,,. las. industrias· manufactureras;,:y · de 
servii:'ios: .se:.consideraban estériles•. : en .• el,: sentido .".de . qiie , 
no •. c.o.ntril:níian, en absoluto al .producto ':neta. :.;.El~'.Pr.odu~to 
nE'.!to,·:-._~-· s~ -~~~z; ~·e cons~deraba como -1:ª ·.· a~téntica_.:_ fuen~e : de 
_la riQúeza )r~a"l. ·Este iazonamiento -im¡}lic"a~ . tiÍla~:':Pe!=ulÍ.~r 
definición.' de:~ la palabra producción. Para:, loo.; fisióérata·s, 
pr.oducción: .. ,significa creación .de<,,.un'.:·rnx;,edentef· .. es 
productiva·.: aquella industria. que produce'::.inás.;•.de. lo que 
consUme.:· 'en·:- ·e1. pioceso. La -manufac~Ura :·_ca~.t)~ajSiD\ple'~ente ·la 
forma :,de·· los bienes. Los fisiócratas;'no'!:ne.gaban 'que· tales 
bienes fuesen útiles. después del .Pr.oi::esc"':-'Pero sólo la 
agricultura~ __ ,-.razonaban, es ¿.capaz,<: 'de.·~. ~crear· riqueza 
adicional. .:si· ee . 'tiene. en: cuenta ;~este.,,'único .,_eignificado, 
por -extraño ·que pueda . ·pare.cer ('.-desde·: •·uña , , ·perspectiva 
moderna··-'las doctrina's de los: .fúi'iocrátas' ee . comprenderán 
con.niás faé::ilidad• .9,,/ ·· · 

La c'~,nocida Tabla Eco.nómica , ... o:C-1'9.in~l·:. de Quesnay era en 
realidad un cuadro numP.rico que representaba los flujos de 
renta agregada entre las diversas clases socieconómicas. El 
modelo de Quesnay en esencia divide la economía en tres 
clases o sectores: 1) una clase productiva, integrada 
enteramente por agricultores (incluidos pescadores . y 
mineros); 2) una clase estéril, compuesta' por comercianteS, 
fabricantes, criados y profesionales; y 3) una clase 
propietaria, que incluye no sólo a los terratenientes, sino 
también a los que posean el más mínimo titulo de soberanía 
de cualquier clase. 

Las propuestas de la f isiocracia, reswnidas en las 
concepciones .de Quesnay, aún cuando son sólo mencionadas 
por Smith (y rescatadas por Marx posteriormente), tuvieron 
una influencia considerable en la configuración del cuerpo 
teórico smithiano, fundamentalmente en lo que se refiere a 
la liberación de las barreras arancelarias, en 
contraposición a las ideas mercantilistas, así como en lo 
referente a la concepción del trabajo productivo. 

2./ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. c1t, Páq. 91-92 
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1.2 El análisis económico en los clásicos ingleses. 

Las ideas mercantilistas y el análisis fisiocrát'ico· habían, 
como ya se ha seftalado, establecido las· ·bases· para·~ ·el 
surgimiento de un sistema económico de pensamiento más 
consolidado y que a la postre seria conocido como el 
periodo clásico de la economía. 

El hecho no es casual ya que el periodo en que esto 
ocurría, (mediados del siglo XVIII), el capitalismo 
mercantil daba paso al pujante capitalismo industrial 
iniciándose una revolución técnica que configuraba ya la 
verdadera forma de lo que hoy es el capitalismo moderno. 
Por lo tanto, tampoco es casual que si fue en Inglaterra 
donde se observaron las primeras manifestaciones de la 
Revolución Industrial fuese precisamente en ese país donde 
se desarrollara principalmente el cuerpo conceptual de las 
ideas económicas que configuraron el sistema clásico de la 
economía y cuyos principales exponentes fueron Adam Smith, 
David Ricardo, T. Robert Malthus, y John Stuart Mill. 

Dada la importancia del periodo clásico, tanto en función 
del surgimiento del pensamiento marxista, como en la 
configuración de la teoría económica de principios del 
presente siglo y su actual reivindicación para el diseno de 
políticas económicas de 1os paises capitalistas, 
analizaremos en este punto las más relevantes aportaciones 
teóricas de sus principales exponentes. 

1.2.1 Adam Smith. 

En cuanto a la importancia de la obra de Adam smith podemos 
retomar las apreciaciones de Robert Ekelund: 

"El nuevo amanecer del capitalismo, que los· fisiócratas 
esperaban con tanta impaciencia, no habia:11egado 'en ,1776, 
pero iba ciertamente en camino ·de"" hacerlÓ; :·"•.A'·' ello 
contribuyó, intelectualmente, 1a publicación ·:.en•:aqtiel:::'ano 
de un libro que todavía se lee y se editaLla', Irivestígacíón 
sobre la nat:uraleza y causas de la riquéza~:de;.:.J.as-~nacio~e'.s, 
de Adam Smith. Cualquier libro que"" se i"lee , e ·:imprime 
doscientos aftas después de su aparición"mérece·atención; y 
en este caso la atención no está fuera'de lugar"l.Q./ 

·,,/ .. 

Adam Smith es considerado como el .padre de la economía 
moderna, y ante todo como el constrU.ctor de un sistema 
económico completo. Es importante' destacar ·que Smith antes 
que economista fue un filósofo, y que sus primeras 
~/ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Pág. 91-92 
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aportaciones científicas se, dieron en el ámbito de la 
ética, por .. -tanto :,_el sistema, de.:. Smith combinaba . una. teoría 
de la naturaleza' humana con·:una 'teoría de la historia bajo 
una ópti~_a. ·teológica_,. además>, :~e .. a~g1:1"ª·ª'. observaciones 
prácticas sobre la vida' económica. · · 

Remitiéndonos · exclusivament~ l~'> parte .>e~~dómica;,,,,SmiÍ:h 
caracteriza -:·.la·s actividades . ::de· ,•ylai/. agricultura,.:::;• la 
manufactura y ei comercio ·.·bajo:., una: pÉ!rspectiva•;:donde,_:el. 
intercambio se ve, facilitado' ,por:'•:'elii,ÜsÓ .\.de·l ~·dfoero .'Y;' la 
producción' se; caracter1za, .. Por.'.la·i."diV~s~ó~~ldel.r.t~~~ajol 'se 
puede establecer que ,las·, tres\carac'terísticas ;;principales· 
en el análisis de Smith son: a) 'la'''división:;del ,tráoajo;,: b) 
el· análisis del· precio· y su :asignación,1;y '·'c l .',:la; naturaleza· 
del crecimiento económico~·.: · ,,,,,;. ·' :,,:•: 1,'.:::· :i:é·' ,·,: '·''" .. ,, . ::·,,.· •:" 

:·;~~.-~:~, :·;~·<.·:;·:> ;-....... -~~:-.;,::·;";:·:~-·'·:: .. ··~: ;· 
En los tiempos de Adam ·smith;• ·1a: ·econoriiia>::era.,;·.una 
disciplina nueva denominada,: ·:::; economí_a\'·<:.ipalíÍ;ica', 
fundamentalmente por. la'.: ·vinculación:.-,: entre'::: ... 1iiá .h·fenómerios · 
económicos y .las -decisione·s· ·políticasi; del''é;Estadó·;·.:·cpor 
tanto, no es dé;.- extránarnosP. que ;.~'smith~·'< Orieiltara·.'._:._sus· 
reflexiones a la' relación .. del individuo.,·cém>:.e1·: Estado;<'asi· 
como.:a· las funciones ·adecua.das. del··:'Est8do:·-resp-ecto:~-a-,::.aus-
miembros. '·. - ,: 

Anteri,;r a .. la Riqueza de las Naci~nes, smi,t!Í ·había :éscr'ii:o 
su Teoría de los , Sentimientos Morales en la que'·'establece 
su concepción del , derecho natural del. hombre·, , .el ,,.cu.al 
• implica una restricción de las funciones del gob:ierrii:>/-'· eri 
interés de· la·.libertad del individuo"ll/ · :.,., ·· 

.• . ,·.',',,-::;.·;. 
Tanto .en la 'riqueza de las _naciones como en; ·1a·· teoría ;,de 
los sentimientos morales, Smith hace hincapié- _en'..· Como. el 
gobierno divino del universo actúa sobre los '·problemas 
políticos y económicos del hombre. 

El ejemplo más claro de estas ideas es •el justamente 
famoso pasaje de Smith sobre la «mano invisible»: Cuando un 
individuo intenta [mediante el empleo de_. su capital] que el 
ingreso anual de la sociedad sea tan grande como pueda. Por 
regla general, no intenta promover el bienestar público ni 
sabe cuánto está contribuyendo a ello. Prefiriendo apoyar 
la actividad doméstica en vez de la foránea, sólo busca su 
propia seguridad, y dirigiendo esa actividad de forma que 
consiga el mayor valor, sólo busca su propia ganancia, y en 
éste, como en otros casos está conducido por una mano 
invisible que promueve un objetivo que no entraba en sus 
propósitos•. ,l,,Z/ 

!.!/ Ekelund Jr. y Héburt. Ob, clt 1 Pág. 91-92 
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Esta argumentación nos lleva a ubicar claramente la 
posición de Adam Smith respecto a la lib~ración del 
comercio internacional y a la necesidad de una competencia 
basada en las ventajas comparativas sin llegar a la 
situación de monopolio. 

Tomando en cuenta dicha posición, Smith justifica el 
egoísmo natural dei horftbre, que ya en su Teoría de los 
sentimientos Morales ha~ia defendido, arguyendo que la 
simpatía es la facultad humana que frena el egoísmo. Para 
el caso del ente económico, aduce que la competencia es la 
facultad económica que limita dicho egoísmo. 

Para Adam Smith es totalmente justificable que el hombre 
busque su propio beneficio de una manera egoísta y que al 
hacer esto, Sin formar parte de su intención, contribuya al 
bienestar social. 

En el capitulo 2 del libro cuarto de la riqueza de las 
naciones, Smith seftala que •Tampoco es negativo para la 
sociedad que no sea parte de su intención· ya que 
persiguiendo su propio interés, [el individuo) promueve el 
de la sociedad de forma más efectiva que si realmente 
intentase promoverlo. No son muchas las cosas buenas hechas 
por aquellos que dicen dedicarse al comercio en favor del 
bienestar público. También es verdad que esta es una 
actitud poco común entre los comerciantes, y unas pocas 
palabras bastan para disuadirlos de ellaº.l.J./ 

Para Smith, la competencia, a causa del egoísmo, mejorará 
el bienestar económico de la sociedad, mientras que el 
monopolio, como una expresión del egoísmo desenfrenado, 
provocará la destrucción de dicho bienestar. 

•Aunque a todos los vendedores de bienes y servicios les 
gustaría cargar los precios más altos que fuese posible por 
sus mercancías o habilidades, generalmente no pueden 
hacerlo, a menos que tengan algún privilegio de monopolio, 
lo que en·el tiempo de Smith era concedido por el gobierno. 
La competencia; o· la ausencia de monopolio, obligará a 
todos'losvendedores a reducir sus precios (dentro de unos 
limites) ·para atraer más clientes, y el resultado natural 
de dicha acción·,.es el de reducir los precios al consumidor 
y mejorar el bienestar económico. ( .•. ) El monopolio es un 
gran enemigo de la buena gestión, la cual no puede 
extenderse 'sino ~<mediante la competencia libre y 

12/ Ekalund Jr .. Y Héba'rt. Ob. ait, Páq.' 108 
Il/ Smith, Adam. Investiqación. sobre. la naturaleza y causas d~ i8. riqu&zO 
0e las naciones, F.C.E, Hé~l.CC!• 1979. Pá9. 402 
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generalizada que obliga a cada uno a recurrir a ella a fin 
de defender sus propios intereses.•~/ 

Con base en lo anteriormente expuesto, , podemos ubicar el 
ideario filosófico . del· cual parte smith para abordar su 
análisis· 'económico. Hemos senalado que Adam Smith es de 
hecho el· primer auto·r que sistematiza toda una serie de 
con.cept;os sobre el 9.;mpo.rtamiento económico de ·las personas 
y las na.cienes, los . cuales sirvieron de: base ·para la 
configuración de la teoría ·económica en ··los »dos últimos 
siglos. Partiendo de ést;o, •es .importante· analizar cuales 
fueron los elementos micro•· y macroeconómicos que smith 
consideró en sus investigaciOnes,·· Con ,:el, fin· de precisar 
Oiás claramente. su Ínfluencia en autores•posteriores. 

Respecto a ello, partimos ·de :que:: •ap~rt~' ~e que ·cubra de 
modo desigual numerosos·· t~~aá._º_e'cOnóm_iC.OS;>tel tema central 
de la riqueza de. las· nacioneS-,~:1.:.'.ycon\a:·.~de~·: la·.:·doctrina 
fisiocrática, es el .c.rec:Í.miento económico.».Mientras que los 
fisiócratas ·se ·centraron 'en:;'e1»: crecimiento»\ del producto 
neto, Smith destacó' el 'crecimiento:;'de:;,la'i;'riqueza' nacional 
(por la que entendía. en ·•termi.nologiá : .. actual, la renta 
nacional) • Pero· .más ..... 'que'''·» lo·s·»·::•fisiócrat·a·s;• .. »: sniith logró 
comenzar la, investigac.ió_n: ... ~~r-~'.-.:~~ui:i:~··,.::,::te·o_r!~· '-del· valor, 
superando de. este .. :modo: ún'a.• .defiéieiiciá"· importante del 
análisis fisioé:rático. •'.En: .• ci.trás,'/palábras/ el interés 
macroeconómico de.· . smÜh · por;·el.Ycreéimfonto económico 
desca~saba,.·_comó. ~en~a' qu"e;;ser:~::·~.f.i·· d~termina~~s _fundamentos 
microeconómicos, 'especialmente'.. la -teoria ·del valor• .J,2/ . ' . - ,.. "' ;..·.. . . ' ... 

Para smith; el valor'.:·~sta Ínt;J.Q\¡;~'¡.'~¿~ Úgado a .la división 
del trabajo ·y al us6''del: dinero:''Por ·una parte,· la división 
del trabajo. se' .dá :: p'or las.~ necesidades del intercambio, y 
por otra· 01 _'diltero áUrgE! como . · una consecuencia de 
agilización' de· dicho 'inieré:ambio. Por tanto, según smith 
el valor se determina· por· las reglas del intercambio. En la 
riqueza de las náciones»smith plantea el problema del valor 
con base en· la .aiuy ·é.o-ncicida paradoja del valor del agua. y 
el valor de los diamantes: 

"La palabra valor tiene dos significados diferentes, pues a 
veces expresa la utilidad de un objeto particular, y otras, 
la capacidad de comprar otros bienes, capacidad que se 
deriva de la posesión del dinero. Al primero .lo: podemos 
llamar valor en uso, y al segundo valor en .cambio. Las 
cosas que tienen un gran valor en uso, tienen comllnmente 
escaso o ningún valor en cambio y, por el contrario, las 

14/ Ekolund Jr. y Hóbort. Ob. cl.t, Páq. 108-109 
~/ Ekelund Jr, y Hébcrt. Ob. c1t 1 Pág. 112-113 
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que tienen un gran valor en cambio no tienen muchas veces, 
sino un pequefto valor en uso, o ninguno .. No hay nada m.4.s 
útil que el agua, pero con ella, apenas . se puede comprar 
cosa alguna ni recibir nada en calnbio. Por el- contrario, el 
diamante apenas tiene valc.r en uso, pero generalmente se 
puede adquirir, a cambio de él, una gran cantidad de otros 
bienes• .li/ 

Actualmente, sabemos que la dificultad de Adam Smith, e 
inclusive Ricardo, para solucionar esta paradoja del valor 
se debió fundamentalmente a su af4n de relacionar el valor 
con el precio de las mercancías. En realidad fue Carlos 
Marx quien contribuyó más acertadamente a encontrar la 
diferencia entre valor de uso y valor de cambio, como se 
observará m4s adelante. 

Partiendo de su concepción de valor de cambio, Adam smith 
planteó que para conocer los principios reguladores de 
dicho valor se debía investigar sobre lo siguiente: 

a) :Identificar la medida de este valor de cambio (precio 
real de los bienes). 

bl Las diferentes partes que integran ese precio re~l. 

c) Las diferentes circunstancias que hacen subir ·o·. bajar 
algunas o todas las distintas partes componentes del ·_pre_cio 
(precio real vs. precio natural) 

Estos tres puntos, son tratados por Smith a lo·. largó de· 
tre~ capitulas de· la •Riqueza de las Dilciones• i-eSPéct~·:.:a 
los: cuales Ekelund y Hébert nos senalan que:,. "el, libro .•. :i: 
'de la riqueza de las naciones, en. sus capitules :;;s·. a·:·-7;
contiene el núcleo. de la discusión del valor de- calÍlbio-·en 
Smith .. Las interpre_taciones posteriores de Smith•!én· .este 
punto se han v.isto confundidas a menudo por el':checho'. de,:que 
en ·:estos·: capítulos parecía discutir simultáneame;.te;'. ·la 
medida· del valor - (precio l y la causa . del . valor :::·.En el 
capitulo·• 5, ·.:por ejemplo, . afirma que·· e.l . válor'·i'de.·:•una 
mercancía:- para·::: la : persona que la· pose'e .:"y ·'C¡u<:,'.:: no· 'i:ien'e 
intención ·de: cÓnsumirla, sino de· intercambiar1a:"·pór·:.atraá 
mercancías; .• es.,iiiual a-.lá. cantidad de trabajo:de';qiie:pi.iede 
disponer o. ·comprar con_' la_ misma·. El ,-trabajo. es·; ·por·': tanto, 
la medida" . real.. del·. valor en .. cambio<': de': todás'·;: ·las 
mer~an_C~a-~;· . .u{<;:;.:: ' · . ··:::., -. :~- .. ·: · 

=~PJ:si:~e~~':, :~~~~~~.~~~,;~f:º~;:~d:f~~~¿:~ !!:~~~m~~Íi· ~~~ 
16/ sm1th, Adam, ·ob·~/~1~\:·;·Pá11 • -

1

3~ ·:': -· -, - ,: , 
rf..I Ekelund Jr, y Hébort, _Ob, .c1t 1 Pig .. Ú2-~i1J. · 
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que tienen un gran valor en cambio no tienen muchas veces, 
sino un pequefto valor en uso, .o ninguno. No hay .nada .. más 
útil que el agua, pero con ella apenas :_'. __ se~puede.-·_comprar 
cosa alguna ni recibir nada en cámbici. PÓr -el'-·co"ntral:-io, el 
diamante apenas tiene valor en uso, pero generalmente se 
puede adquirir, a cambio de él, una gran cantidad de otros 
bienes• . .li/ 

Actualmente, sabemos que la dificultad de Adam Smith, e 
inclusive Ricardo, para solucionar esta paradoja del valor 
se debió fundamentalmente a su af&n de relacionar el valor 
con el precio de las mercancías. En realidad fue Carlos 
Marx quien contribuyó más acertadamente a encontrar la 
diferencia entre valor de uso y valor de cambio, como se 
observar& m6s adelante. 

Partiendo de su concepción de valor de cambio, Adam Smith 
planteó que para conocer los principios reguladores de 
dicho valor se debía investigar sobre lo siguiente: 

a) Identificar la medida de este valor de cambio (precio 
real de los bienes). 

b) Las diferentes partes que integran ese precio real, 

c) Las diferentes circunstancias que hacen subir. o_'·b;¡jar 
algunas o todas las distintas partes componentes deLpreci·o· 
(precio real va. precio natural) · 

Estos tres puntos, son tratados por Smith 'a lo·' lál:'~o''' de· 
tres capítulos de la •Riqueza de las naciones• '.-):·espec~Ó "B. 
.los cuales Ekelund y Hébert nos senalan que: ··er::fibro ,r. 
de la riqueza de las naciones, en sus capitulos';'s•~a··.:1;:. 
contiene el núcleo de la discusión del valor ·de!'camblc:Í;:'en 
smith. Las. interpretaciones posteriores de Smith'.\:en ·'esté 
punto se han visto confundidas a menudo por eL;hech:otde,éque 
en estos. capítulos parecía discutir simuitán'éámente'j~•1a· 
medida 'del valor (precio) y la causa del•'·valor:c.·:·Eri"'el 
capitulo· .s," por ejemplo, afirma que 'el 'valor:c'éié~/Üna 
mercancía para· la persona que la posee '-y_~~que.::_'~'Q_···tiene 
intención de consumirla, sino de lntercambiar1<i'°.'porc:otras 
mercancías, es., igual. a la cantidad de·trabajo de~qliei,puede' 
disponer o comprar ·con la misnia. El trabajo,eá,'~¡;)or;:tant'o, 
la medida re~l del . valor . en c8mbio,' ,de ·.;·todas ;',las 
mercancías" ll/. · . , 

En lo que a precios se refiere dice, "el. dinéro es, por 
supuesto; la' medida m&s. común del valor, pero ~Smith· era 
16/ Srnith, Adam. Ob. cit., Páq. 30 
!Y Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Páq, 112-113 
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igualmente consciente ,de ... los. defectos. de las medidas 
monetarias.. dado .que el valor del dinero .cambia ·con. el 
tiempo ... Asi . se :esforzó;.: en.': él reáto' dél. capitulo '5, '.por. 
distinguir. entre ¡.red?s reales ··y preciós' no~.ináles:,: 18f .. 

!~~~í"o'.;:~~~al~;P:::J:i~c;~fn;.?ª~'i1~~·;~~~~ª1~ea1~~~i~~~6~~'.:q~~~ 
consiste en' la canÜdad/de. cosas necesadaé· y ccíiivéniéntes' 
que·'médiántÍ!'·éi: se 'c'ónsiguen,: y' elT nominal; 1fa. cantidad:' de 
dinero.: El';;.trabajador?eé 'rico o• pobre/' se. ha.1111:.bfen'''o "ina:C 
remimerá'do"'én ',proporé'ión al' precio. real , del'. 'frabajo. que' 
ejecuta,' i;)erÓ~1 no''al~'nomJ:nal:· La1'disÜrición entre'' el':: precio 
real> Y:.-,t~l;:;~ ~o~~na1;}'<:1~~. '.~_t.rab~_jq.: :Y:·:'ª~ .~~s-,, "me'~~ª-~.~iB~~r;~o_: .. ~~-
materia. · d.e.:'..mera. especulación, sino·· de ·mue: ha·.: importancia· y' 
utilidad'práct~.ca;;:~E~;mi.~mó: precio'.real . représeríta •s;,"eín"Pre 
el mi.smo ·,,valor; _.:pero "el. mi.smo precio .nomina1·::puede':.tener 
valóres ·, ·dÜ1tiritos';":· en atención a las .. variaciones :.'"en'-.el" 
val~~. ~e,i_:;~~o~\~~~de ·'._1a·r_P_láta .··• _ i!J.I 

3 1 
,;·~> r .... ~~~; :')'.:~'.:~,-· -

Atendiendo •'Ú• desarrollo de la sociedad• smith •~enafa•~ ~ue• 
solo .·en'·1a·· anÍ:ig(ledad puede' considerarse al ·:trahajo 'éoirio··e1 
llni'co elemento 'explicatorio del precio .de. mercadci;:·y·•que','.'eri 
las sociedades más avanzadas~ ~:el' ··val~r:.-,~-~e~~ mércado:/::'se 
resuelve e_n tres part'es- c-omponentes_: . ·, .. ; ' ·, ._ '.: ·,~-'-,, . ;.- , . 

•Los. salarios, el beneficio y··-la>reritii ::soit--'J..a:~:}t~~·b"!-fúe!~-t0-~ 
originarias· de todo el ingreso;' así c'oino. de :'todo ;·valor~'de'.· 
cambio. cualquier··otro ingres'á [ interes':!s;,;--1rñ~l:1~ª~º-ª, "<etC :·] · 
se derivan en última 'instancia·:: de':.·~ ai9uria .. ;de·'\.:'estas 
tres.( ... ) En un país civilizado sóri .. ·muy;·poca.s"''las· 
mercancías cuyo v.alor en .cambio . se .. deb.á 'única.merite ::·:·al 
trabajo, porque en la mayoría de ellas< entraii'' en 'bastante 
proporción la renta y .el beneficio, ·de· donde ré'súlta <<iú'e' 'el. 
producto anual de. su: trabájo es siempre· suffcient'e: para 
comprar o disponer.de uria mayor cantidad de trabajo;dél .que 
se emplea :en obtener, manufacturar y trarispoi:tar·.":\el' 
producto al mercado. ";l.JJ./ · ' .. - ;.-.'· _;,;' 

Con base en .su· concepción de la formación del preéio;.•smith 
establece la 'diferencia entre el precio natüial·· :j~· :··:'de 
mercado de las mercancías seflalando que · el · 'primero ·se 
determina· por la interacción de la oEerta y la demanda'.' a 
corto ··Plazo,' mientras que el segundo, ·por los costo.s ··.de 
produáción a largo plazo. 

Respecto a esto, Mark Blaug observa cómo es abordado este 
aspect~ en la riqueza de las naciones: 
18/ Ekelund . .Jr. y Hébert. Ob. cit, Pág. 114 
n1 Smith, Adam. Ob. cit. ,Páq. 34 
~/ Smith, Adnm. Ob. cit. ,Páq. 51-53 
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"El libro I, capítulo 7, una de las cumbres del. libro, 
contiene muchos •análisis del equilibrio ·parcial~·: que 
siempre_ fueron típicos de los economistiis-:-,:· SU ·refei.enc.i8 ·a1 -
efecto' de un duelo público sobre el precio'de.1á·tela·negra 
es un clásico de su tipo: una escasez 'temporal de· tela 
negra eleva el precip de la tela de duelo y los salarios de 
lo·e sastres, pero no afecta el salario de los tejedores 
porque' la; escasez es temporal; en cambio, reduce el precio 
de bienes tales como la seda de colores y los salarios de 
los trabajadores que la producen. El precio solo 
corresponde a su valor normal cuando los productores de un 
artículo no están ganando beneficios excedentes ni 
sufriendo péryidas·. El ajuste constante de la demanda y la 
oferta tiende constantemente a producir el •precio natural' 
que apenas cubre el costo de la aparición del producto en 
el mercado. 1 La demanda efectiva 1 

, seftala Smith, es la 
demanda de quienes 'están dispuestos a pagar el precio 
natural de un bien•; es la demanda que opera en el precio 
de equilibrio a largo plazo. Ahora bien, 'la cantidad de 
cada bien que se lleva al mercado se adapta naturalmente a 
la demanda efectiva• , pero el precio de un bien a largo 
plazo está gobernado sólo por los gastos de los productores 
en el lado de la oferta del mercado.• él/ 

Con estas ideas, smith sentó las bases de lo que más de 
cien anos después sería enunciado por Marshall a través de 
curvas de oferta .y.;.;demanda, '.donde el concepto de demanda 
efectiva de Smith ... se ·,presenta como una curva de pendiente 
negativa~ ~ , ; ; ,.:;-.. }; .,.!" ;'.. -.~:r·.·:;:' · -

,-~.;;.t :.{:-' ~- -

En efecto','.• SmitlÍ "senálio. que ~cuando la : cantidad de una 
mercancía' que' se".' lleva'·', al'. mercado es ·insuficiente para 
cubrir. la ... demanda ··efectiva·;· .es ''imp'osiblli /suministrar la 
cantidad .'requí;rida ·por todos cuantos se· hallan dispuestos a 
pagar el . precio~ natural del ·artículo, ·~ sea, el valor 
integro de :la renta, el trabajo y el' beneficio que es 
preciso cub.rir para presentarlo en el mercado. Estas 
persona·s · pueden·, denominarse compradores efectivos, y su 
demanda,'.' demanda efectiva, pues ha de ser suficientemente 
atractiva par'a que el articulo sea .. conducido al mercado (y, 
por .·otra parte), cuando la cantidad llevada al mercado 
excede a la demanda efectiva, no puede venderse entonces 
toda ella entre quienes estarían dispuestos a pagar el 
valor completo de la renta, salarios y beneficio que costó 
la mercancía hasta situarla en el mercado. Parte de ella 
tiene que venderse a los que eStán dispuestos a pagar 
menos, y este precio más bajo que ofrecen por ella, 

~/ Blaug, Hark. Ob, cit. Paq. 69 
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reducirá el de toda la meréancia.• éZ_/ . •' ,_,. . ' 

Por tanto, el 'eqllililÍrio en' S~i th se 'da ·cuando 'la cantidad 
llevada al mercado'·es 'justamente< suficiente .para c.ubrir ·la 
demanda efectiva.•' ¡u¡ .. 

· · · · ·· ~., .... ,. · r-r;:-r. ~ : : :: :<0 1 :·~ : . · 

Con base. en sús .,•~i,ái.i.~is ! del valor 'y '.el' 'precio, Smith 
establece· 'su Concepto·,;· de ·r·~1a: 'fformacióll ,.,,.·de ,• i1a· riqueza 
nacional' y·· por i:anto.i.e 1de.~la' acumulación . de '•capital :.·''Para 
Smith, ·1a riqueza"foaciOnar';' ,(io•~'que'·hoy~'denominamos .PIB).;t 
no se media~·· como"/lo".'hclcia'ri-. su's'.! a'ntecesoreS ~·merc.antiliStas~·· 
por el ·valor· d~ ~~ iO~~·~~~e.t~íE!'S'1 .: p·~ec~.O~a·s ;. sirio·. po~.~: ~~ '.( v~lor ·_·de 
cambio del producto:•: 'anual):' de:; la·· tierra·•·•y ·•,el·: trabajo ·.·del 
país. :·.-~~-':-" ·· _!t2:·:.~ i.,•~:.f'.!.?·::·· ,,i"·- ~'- ~.:·.>-;.,.~ 

oe acuerdo a lo · 1ant~;¡~r·r \~~~~f s~i~~'.consi~e;ó' qlie ' la 
riqueza se" dába:·por''1a·":produc'ción ;'de 'bienes •:fi1Úcos·;'; por ·lo·· 
cual, estableció"·· una' ~ta.jante·•\·difere11cia:•. entie¡~fo.:( qúe ié1 
llamó Trabajo· PrÓductivo.t,iy.: Trabajo·.;c.Improductivo'i:c· .. :.~Exist'e· 
una especie de trabajé),;que aftade ·.val'or·fal":trabájo que, se· 
incorP~ra, y;. otra·) (¡U~ '.'iio :~PI-odÜce_-~8._®e.~·, ·e.fe<?·~-º ~1 ? Al,~~P~in\ái·o < 
por el hecho .de :i>roducir .valori se le :·11ama'.·Productivo·:' al 
segundo improductivo;•· .ill ' ' .. / .· • ,. J:, :\::'.;~::''.''':. ·~;f •· 
La riqueza·. prod~clda ··por el trabajoé>prodttctlvo;''i.~'ge'nera;' 
según Smith·' un· Stock, que permite·:: una·:·ácumúlációri••'de 
capital que'sirve a' su vez de fondo de los :salários•:que' se 
adelantan• para··l.i• inicio de un proceso"producti'vo;·:'del>c.ual 
se obtiene ·un bt!neffcio, que aumenta.-:dich0Zst·oc1t·;"::·,y;_,·aai:;~ 
sucesivamente, sé observa el crecimiento ,·ecOnómiC:o:·\~">; -:~- -~ 

'En el concepto. del fondo de salarios,·.Smith':{reúne';,•las 
ingredientes esenciales del crecimiento ':.económico'..-,:, 'La 
existencia de un fondo de salarios es, simultárieaniente;. un 
elemento ·para racionalizar el ahorro (es '<decir;· la' 
acumulación), una explicación de los salarios" y:: ·del 
beneficio, y un determinante del crecimiento . de •. ra· 
población.• AS./ · 

Para Smith, en términos generales, las diferencias de · 1os 
salarios y 'los beneficios que se desprenden de · los 
distintos empleos se deben fundamentalmente a que, por un 
lado, los salarios Varían en proporción inversa a lo ·grato 
del empleo y, por otro, a que los salarios varían en 
proporción inversa a la probabilidad de éxito. 

22/ Sml.th, Adan1. Ob. ci.t. ,Pfu;i. 55-56 
TJ,/ Sm.i.th, Adam, Ob. c1t. 1 Páq 0 56 
~/ Sm1th 1 Adam. Ob. ci.t.,Páq. 299 
f¿I Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Ptaq. 120-121 
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Partiendo de esta premisa, Smith establece su concepción de 
los beneficios del capital ·.y ·su· relación con fo . tasa ·de· 
interés seftalando ·que. •el aumento y la disminución. de ·-tos_ 
beneficios del capital depende:·· de'· las.· inisinas· 'causas que 
hacen subir y descender ·1cis. salarios del trabajo, o que 
hacen progresiva o· decadente :la· ,.riqlleza de la sociedad. 
( ... l El aumento . de capital, , qÚe hace, -subir los salarios, 
propende a disminuir eL_beneficio •. Cuando los capitales de 
muchos comerciantes_ ricoá se'·.irivierten en el mismo negocio, 
la natural competencia que se hacen entre ellos tiende a 
reducir su beneficio; y cuando_ tiene lugar un aumento del 
capital en las diferentes actividades que se desempeftan en 
la respectiva sociedad, 'la misma competencia producirá 
efectos similares en todas ellas.• ~/ 

La incertidumbre es para Smith la principal característica 
de los beneficios y ,por tanto, la gran dificultad para su 
medición, por lo que no se· podría establecer con precisión 
el margen de beneficio general en un periodo determinado. 
Por ese motivo, · Smith.o: propone que •puede aceptarse como 
máxima general que, en . cualquier .parte donde se hagan 
grandes utilidades. recurriendo al uso del dinero, se pagará 
también una buena suma por:,utilizarlo; y que, cuanto menos 
se gane, menos se dará -,corrientemente· por su uso. ·Por 
consiguiente, en estas.- condiciones, - cuando eL _interés
corriente :en .er mercado. varia en <un ·país, P.od.emos.; a.segurar. 
que también. va.rían en 'él" lÓs beneficios 'ordinarios ·del 
capital. ( .-.. L Los progresos del· interés,pueden.:guiarno.s en 
nuestro empeno por adquirir alguna./ idea ·-de'-: los 'progre-s'os, _ 
del beneficio.• lll · · - · · «·":-, ,,,, 

En· cuanto a BU posición sobre• i~- ren~:~ i~t~ -~~~~n~..: d;; 
tres. factores: • 1. elementos ·de oioriopolfo1•;, 2 >-1a <idea~. del 
excedente residual, y 3. costos':'alternativos',~.::<~ ;-;') '.smith' 
definió la renta simplemente:,; coíno :-.~·01:;precio:',qué. -sé:;:paga 
por el uso de la tierra'.;:·: La·~;: ~~a·~\~e\¡ ~li·'.; .. :.r~~ta :·;"8iíú~·:1- 0

7; .. s~: 
determina generalmente mediante.ú:un,;:_ <lcuerdo>'.:.contractual, 
entre el propietario y : el ;:.!arrendatario, :::-:_í:!11';:·eL:: que, el 
propietario tiene la ventaja;;, i:·-,dé>,-aliL. que'-'.lá ':renta se 
considere un rendimiento de monopÓlio~'~;,a_¡!J,.:, .:~::_: ,,..,;,. · 

-:·.\ 
Para Smith la renta es un pago' resid~~l por:;,1> h~ch;,, ele ser 
la parte remanente del. producto:.:'anu"a1:'una:•,'vezi;qÚe 'se' han 
cubierto todos los costo.a de' producción.(··Por::taL razó_n, 

26/ sm1th, Adnm, Ob. cit.,Páq. es . . ·~--- . -,.~··.~._-> '·:";'. 
~/ Smlth, Adam. Ob. cit.,Páq.--BG;·"·Smith·thace-:::lao.-.:aclaraci6n án-'-oate 
parriJf'o, a travOs de una nota, de que si bien· el' interés_ es _un parámetro 
para cona1dorar al ni.vol de benoficio; :.no aiempro quardará con éste _la 
misma proporc16n. ,_.· · · · 
~/ Ekelund Jr. y Hóbert. Ob. ci.t, Pá9. 124 
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para Smith la renta queda determinada por el precio y no a 
la inversa, ya que • 1a renta entra en la composición: ·del 
precio de las ·m0.rcancias .de rnan"er8.~distiñta·.:a com~·-lo ·hacen. 
los ·aalal:-io·a·;- Y el:-: benE!fiCiO'.-, sarariós : a··, beneficios altos··:o 
bajos-: ~on· .la c·~usa -~~ ''pr0ciOS-.~.i.tcis· ~ bajos;-. una ·:renta alta 
o baja'" es' la' C:'onsecuenda' 'del"i:ire'Cio: • "~¡ - " :.·,,,,- :'. ::>. ;.'.·~;-::· /:' ~ :(·:" 
Por último', SmÚ:h c~~s:ld~;a:' (ji,e ":'.los'''. 'diferenciales 
obS~:i:v.ad.O_s ',.~_n_, la. ~e~ta~· dé··:,1a··:: tieC~a:· .. ó_be_~~-cén '·.·a .. fós ··· ccistoS 
alte'rna'tivo~···ae::·~ró?licC_~~il~·-::·és · 0 ,d~c_ir~, -~ ia···-~e~ta·· depeh'aa· _·en 
gran".medida ;'de'.·.1a·''prodúctivfdad de la tierra éon base''en ·el 
producto: que' se·;¡ji; ·.'se!'eccionaélo 'para cultivarla. , .,.· , 

En i~~i~-~Et:·~-e~e~-~~e~~-- .po.de~6s retomar que •a la ley· del 
valor.y del.--preció:desarrollada por Smith le incumbe dentro 
de su· teória'.una 'importancia fundamental, porque con esta 
ley' qu,edá' est'ablecida' también la tendencia al equilibrio en 
la ' econárriia, habiendo de producirse dicho equilibrio 
-debido·' ál ·•libre juego de las fuerzas económicas- siempre 
que este automatismo de la economía, que se autorregula no 
sea per~~rbado por .intervenciones humanas.• 30/ 

1.2.2 David'Ricardo 

Si bien Smith sentó las bases para analizar los procesos 
ecan"'ómicos desde un enfoque cientí.fico, fue David Ricardo 
quiefi·' le imprimió una orientación manifiestamente teórica. 
Respecta. a ésto, Gerhard Stavenhagen senala que •Ricardo 
trató_ de conseguir tal orientación principalmente 
dis.tinguiendo el circulo de problemas, dejando de 
investigar las causas y la naturaleza de la formación de la 
riqueza, y convirtiendo en único problema del estudio 
teóri.co, el problema de la distribución de los ingresos. 
Colocó en primer plano un nuevo punto de vista en cuanto a 
cOntestar al problema del reparto de las ingresos 
nacionales sobre los distintos factores de producción, dejó 
de tomar como punto de partida de sus investigaciones el 
paralelismo entre elementos de precio y clases de ingresos; 
y trató de fijar las causas y factores que determinan en 
forma general el nivel relativo de las distintas clases de 
ingresos y que condicionan la modificación de estas 
magnitudes.• J,1/ 

~/ EJcel.1:Jn~ J.r. Y. ~ébert. Ob. ,c1t,_ Páq. 125 

JO/ Stavenhaqon, .. Gerha"rd. Historia de las Teoriaa &con6m1caa. Ed1tori.al El 
Ateneo. Buonos AJ.ros-, Argont1na. 1959. Páq. 43 
~!/ Stavenhagen, Gerhord. Ob. Clt~ Pág. 47 
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En términos generales, el problema central del 
planteamiento de Ricardo, en su obra más importante 
Principios de economía política y tributación, consiste en 
observar la forma en que se registran los cambios en las 
propoi;ciDnee relativas de la renta correspondientes a la 
tierra, al trabajo X ai capital, y las repercusiones de 
estos , cambios eob~e la acumulación de capital y el 
crl'!cim;l.ento económi,co. 

Definitivamente, Ricardo', se ocupó menos de los problemas 
filosóficos inherentes al análisis de loe fenómenos 
económicos, como lo hici'era Smith, y se centró más en el 
desarrollo teórico de sus conceptos, al punto tal que sus 
'escritos de ~echo fueroii dirigidos a ciertos circulas de 
estudiosos y conocedores de la materia. Por ese motivo, ha 
sido dificil para los autores que se han ocupado de la 
teoría ric.Írdiana establecer un orden lógico en la 
exposición de la misma. Para efectos de nuestra 
investigación, y sin olvidar que nuestro interés se dirige 
hacia analizar la forma en que surgieron los modelos 
teóricos macroeconómicoe, retomaremos la forma de 
exposición de la teoría de Ricardo que nos ofrece Erick 
Roll: 

"Vista la ausencia de un plan lógico, parece conveniente 
exponer la teoría de Ricardo bajo los siguiente epígrafes: 
primero, teoría del valor; segundo, teoría de los salarios, 
las utilidades y la renta; tercero, teoría de la 
acumulación; y, por último, teoría del desarrollo 
económico. Para completar el cuadro deben aftadirse unas 
palabras acerca de las teorías ricardianas sobre el dinero, 
la banca y el comercio internacional."J.á/ 

En cuanto al valor, Ricardo consideró que la teoría de 
Smith presentaba ciertas deficiencias, fundamentalmente en 
lo que se refiere a su afirmación de que sólo en la 
antigüedad puede considerarse al trabajo como el único 
elemento explicatorio del precio de mercado, y que en las 
sociedades más avanzadas, el valor de mercado se compone de 
salarios, beneficio y renta (trabajo, capital y tierra), lo 
Que constituye las tres fuentes originarias de todo 
ingreso, as! como de todo valor de cambio. 

La aseveración de Smith acerca de que en un país civilizado 
son muy pocas .las mercancías cuyo valor en cambio se deba 
únicamente al trabajo es cuestionada por Ricardo al seftalar 
que •existen ciertos bienes cuyo valor está determinado tan 

B/ Roll, Eric. Ob. cit. Pño. 177 
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sól~ por su .escasez. Ning~~ -tr.~bajo .. puede·::aum~ntar la 
cantidad· de . dichos bienes y,'-. pÓr tanto;· su· valor no. puede 
ser reducido pOr." una·~ ma~ior··oferta ··de los: mismos. Ciertas 
estatuas :y _cuadioS·· raros:·· libros·· y ·:·moiiedas" ·esCasos, ·:vinos 
de calidi..ct pecUliar(/quetsólo,,, pueden; :·elaborarse:·con : uvas 
cosechadas ·__:en: ... un~5·~detei:-miriild0 : ·suelo,· :~del.·:} cual··· existe una 
cantidad. muy. limit'a'da';•! todos•: ellos •pertenecen;·a este'. grupo. 
su. valor"- es · total111énte\•iridependientei':•.de ::ia ... ·cantidad "de 
trabajo· Origiiiili-iaolente necesaria :·para~ PrOdU:cirlcis ~·."y<:'.varía 
con la diversa:· riqueza '.-.!y· las··" distintas ó'· inclinaciones· .. de 
quienes: desean .: pos·eerlOs: ;;::;..:·sin<\.r1:·emb8.rgo¡·' ~-:estos',, ... bi~nes 
constitúyen" tan:'sólo: úna:•·p.eque!la' parte :de'• todo' eli:·conjunto· 

"de bienes que 'diariamente ·se .. intercambian :en« el" mercado.: La· 
mayoría de los: bienes'·' que sori. obj etc de .;'deseo. se!' procuran 
mediante el ·trabajo,. ·y.· .pueden •·.'ser• .. • multiplic'ados,! no 
solamente en una 'nación-~ . sin-o en ·muchas,· CBsi'.. sin~-ningún 
límite determinable;·.: si ···estamos'" dispuestos.• a'. dedicar·· el 
trabajo necesario pa..;a: •'obtenerlos: • 33 I "/·. :. ~ ' · >:;'.· · . 
Por tanto i la. causa d~l valor .de 'la ·mayoría' de Í~s i··Í)f'eries 
es el· trabajo;' :10 •'que ,permite' a Ricardo ·enúriciar' que .. •si.·e1 
trabajo· necésario»'·¡iara •.·producir' una·· ·cosa.• es :·doble del 
requerid6-"Para~''.produ'cir -otra,- valdrá ·dos··veces·.más;~·:si·ies 
trip.le, ·.valdrá" 'tres .:veces ·más. "ll/ 

: . .;· .. ~~·~ ., .. -:·.,_:'~··j' 

Muchos autores coinciden en senalBr que RicaraO dió un paso 
adelant'e'· respecto' :a Smith en cuanto 'a definir· la naturaleza 
del 'valor · pero, que finalmente· su" ·explicación· .fue 
deficiente,· e·n primer ·término, porque su·: tratainieríto 'de· las 
diferencias· cualitativas en el trabajo· (mayor" .. o .,. menor 
calificación) se remitía a solucionarse a través de ajustes 
salariales. en el mercado y, en segundo, por excluir · 1a 
renta de los costos. Más aón, •la teoría del ·valor 
Ricardiana limitaba el papel de la demanda a una clase 
especial de bienes (no reproducibles)"J..5,/ 

Ricardo consideró que la cantidad de trabajo necesaria para 
producir una cosa generalmente no es constante y que·, por 
tanto, la producción de una mercancía requerirá de 
diferentes pantidadcs de trabajo en circunstancias 
distintas de producción, llegando a la conclusión de que·e1 
valor de dicha mercancía está determinado por la ,·mayor 
cantidad de trabajo necesaria para producirla, esto es,· pOr 
las circunstancias mas adversas de producción. 

33/ Ricardo, Dav.id. Pr1nc.ip.ios de Economla Polltica y Tributación. F.C.E., 
MOx.ico 1973. Pág. 9-10 · ·. 
34/ Bol trán, Lucaa. H1ator.ia de las Doctrinas Económ.icas, Editortal Teido, 
Espalia 1989. Pág. 115 
~/ Ek.elund Jr, y Hébert. Ob. c.it, Pág. 162 
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Es importante seftalar que para Ricardo estas diferencias 
eran temporales, ya que, según su razonamiento, la 
competencia entre los productores tendería a eliminarlas, 
por ejemplo •si es debido a que unos obreros son más 
hábiles que otros, estos últimos acabarán finalmente por 
adquirir la habilidad de los primeros; si es debida a que 
en unos casos la producción tiene lugar con maquinaria más 
perfecta que en otros, la desigualdad desaparecerá cuando 
esta maquinaria acabe por ser utilizada por todos. Hay 
caeos, sin embargo, en que las diferencias en la cantidad 
de trabajo necesarias para producir una misma mercancía 
descansan en hechos imposibles de alterar. El ejemplo más 
importante es el que nos ofrece [Ricardo con) la diferente 
fertilidad de las tierras".1§./ 

En cuanto a la distinción que Ricardo hace del trabajo 
indirecto y el incorporado, se asocia con los conceptos de 
capital fijo y circulante respectivamente y la forma en que 
estos actúan en la formación del valor. Para Ricardo el 
capital circulante perece rápidamente y tiene que ser 
reproducido con frecuencia, mientras que el capital fijo se 
consume lentamente. Por tanto, el valor aumentará en la 
medida que se incremente la proporción entre el capital 
fijo y el capital circulante. 

Supongamos, dice Ricardo,. •que dos personas empleen cada 
una cien hombres, durante un'afto, en la construcción de dos 
máquinas, y que otra -.persona emplee el mismo número de 
individuos para cultivar'maiz; al ,final del a!lo, cada una 
de las máquinas tendrá el-~ mismo valor que el maíz, ya que 
cada una de ellas fue producida con la misma cantidad de 
trabajo. Supongamos que uno~·· de los propietarios de las 
máquinas utilice una de:>.éstas, .'con la ayuda de cien 
hombres, al a!lo siguiént-e,.;f para:;·f~bricar pafio, y que el 
propietario de la otra :máquina-.,la:>use también con igual 
ayuda de cien hoi:Íibres,_.o·en.'.'.ilai¡;fabricación de tejidos de 
algodón, mientras el, agricultor ;:sigue . empleando los mismos 
cien hombres que . ant:es»-.-·para .. cultivar maíz. Durante el 
segundo ano todos <habrán·;· einpleado.-.-·la misma cantidad de 
trabajo, pero los productos-..:y.;la:,.máqui,;a del fabricante de 
pallo e igualmente los-::del.<fabric-ante de tejidos de algodón, 
serán el resultado .<del-:·' trabajo :; de doscientos hombres 
empleados durante un afto~<o ··~,·más'. bien, del trabajo de cien 
hombres durante dos-~'· afl_os, ·:_._mientras que el maíz será 
producido por el .. trabajo;, de~ cien hombres por un ano. En 
consecuencia, si·. eL 'nlaiz tuvierB un valor de 500 libras, la 

~/ Beltrán, t.ucas. Ob. cit, Pág. 115 
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máquina y el pafto del primer fabricante deberían tener un 
valor de 1000 .librás, .y:-la :m6.quina y los tejido. de. algodón· 
del ot.ro fabricante • t·ambién •· deberían tener un' valor 
equivalente'.· al doble que· el del maíz. Pero .de. hecho 
tendrían' (inclusivef::un"valor ·mayor que eso, 'ya. que las 
utilidades/':de·::.icápit·a1·;,··de .>", los:«'.do's« manufactureros .>en :'.el 
primer«"afto.'han'<sido. agregadas:. a ·sus· capitales, mientras que 
la· del'.•agrlcultor1.han·•aido 'agregadas y. disfrutadas•121 

" ~ , , 

Para'::RÍ.c..-;do,•·" ª": ... :'cierto que los bienes · de· capital que: 
cociperari: en· 1a '.•producción'. pueden :ser definidos como trabajo: 
preefectuado ·y reunidos con las•«cantidades· de trabajo 
invertidas:· directa o· indirectamente en la· producción ·del 
bien; de' ·modo« que estas· sumas de las dos cantidades• de 
trabajo'· determinan en su altura relativa los ·valores 
recíprocos de cambio. Sin embargo, tiene que producirse una 
desviación de la formación del valor a participar en la 
producción de dos mercancías que se intercambian, capital 
de diferente composición. En este caso, la diferencia en el 
grado de durabilidad del capital fijo y la distinta· 
combinación del capital invertido en instrumentos, máquinas 
y edificios, constituye otra causa más para las 
modificaciones del valor relativo ya que, si en una rama 
económica ha sido invertido más capital fijo que en otra,· 
la prolongación temporal del proceso de producción tiene 
que condicionar una desviación de la ley original del valor 
de cambio, porque el beneficio que tiene que ser procurado 
como ganancia del capital o como interés para ·la 
participación del capital, constituye un elemento adicional 
de la formación del valor. Incluso en el caso de que se 
invierta en la producción igual cantidad de trabajo, los 
bienes se distinguirán en su valor de cambio de no poder 
ser llevados al mercado dentro de un tiempo igual, ya que 
entonces la diferencia del valor resulta de la 
capitalización del beneficio, que, según Ricardo, se paga 
como justa remuneración para el tiempo de producción que na 
produce ganancia. Al utilizar capital de diferente 
composición, influirá además una variación del salario 
sobre el valor recíproco de las mercancías, ya que, según 
Ricardo, no es posible una subida del salario del trabajo 
(del valor de cambio del trabajo) sin que baje la ganancia 
del capital. Una subida del salario del trabajo aumentará 
el valor de aquellos bienes producidos con capital que se 
gasta rápidamente, y disminuirá el valor de los bienes que 
se producen con capital duradero. En forma correspondiente, 
una baja del salario tiene que causar las consecuencias 
opuestas. La desviación de la ley original del valor de 

~/ Ricardo, Dnv1d. Ob. c1t, Pág. 25-26 
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cambio no se presenta si en la producción de los bienes que 
se intercambian reina la misma composición de capital, y si 
el proceso de producción es de igual duración temporal. 

Aún cuéUldo realizó ciertas modificaciones a sus 
concepciones acerca de la formación del valor a lo largo de 
las tres ediciones de sus Principios. que revisó aún con 
vida, .Ricardo mantuvo en términos generales que la ley 
original del valor de cambio tiene plena validez también 
para la economía de las sociedades de un nivel 
desarrollado. Variacione11 en cuanto al nivel relativo del 
salario carecen o apenas si tienen importancia, para la 
formación del valor, en comparación a variaciones de las 
cantidades de.trabajo necesarias para la producción de un 
bien. De la mismo forma consideró de poca importancia la 
influencia de la duración temporal de un proceso de 
producción y sus variaciones, ya que para él , por regla 
general, los factores que determinan preponderantemente, y 
a la larga decisivamente, el nivel de los valores 
recíprocos de las mercancías son las cantidades de trabajo. 

En la economía real, el precio del mercado se desvía 
siempre casual y temporalmente del valor o del precio 
natural, existiendo, sin embargo, una constante tendencia 
del precio del mercado a aproximarse al precio natural. El 
que el precio del mercado se desvíe del valor o del precio 
natural, se debe a las variaciones de la oferta y la 
demanda. Pero a causa de la competencia, todo capitalista 
pondrá empeno en aprovechar para si las desviaciones más 
favorables entre el precio del mercado y el precio natural, 
transfiriendo por lo tanto BU capital de inversiones menos 
favorables a otras más ventajosas, a fin de obtener para sí 
mismo el mayor beneficio posible. Este empefto de los 
capitalistas de obtener la mayor ganancia, tiene como 
consecuencia que el precio del mercado nunca pueda 
sostenerse durante un tiempo prolongado por encima del 
precio natural, dado. que la competencia entre los 
capitalistas consigue una nivelación de la tasa de 
beneficio y con ella una aproximación de los. precios del 
mercado al pr\ecio n~tural_. 

En lo que se refiere-a ·las-aportaciones sobre los conceptos 
de renta, salarios, y,beneficios del 'capital o utilidades, 
podemos decir que 'fla0 .. : teoria ." de la distribución del 
producto social establecida·; por;· Ricardo tiene· mucho mayor 
uniformidad .que la>establecida por Smith. El punto de 
partida. de .. esta teoria es la .. teoria de la renta. Ricardo 
rechaza .. con toda "eneigia ·el .... supueeto de que deba pagarse 
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una renta por la cooperación de. la naturaleza en la 
producción de los bienes, en la agricultura::"Para él la 
fertilidad del suelo nunca puede ·s'er la' causa>:. de la renta. 
El pago de ésta se efectúa tan. sólo en el. momento en que 
tierra·· <U!, menor valor o peor . situada. ·tiene , que ser 
cultivada' debido al aumento de la población';,;·. La:'.'· renta 
surge, no de la fe:ctilidad de la naturaleza,:: sino·' de la 
eséasez de suelo bu,eno ii:le mejor calidad], es . ."decir? de ·'la 
necesidad. forzosa de poner al servicio de lá''ºallmentación 
humana sue~o de menor rendimiento."J.!l/ , , 

., ~. i 

Durante la etapa de la primera colonización' de'.'un ,rpais, 
durante la cual hay abundancia de tierra ·rica.1 y· fértil.'·"no 
se paga, segÚ~ Ricardo, renta alguna al propietario; :·porque 
el suelo, igual <iue los demás dones de ·1a naturaleza,'·' como· 
por ejemplo .. el aire y el agua, no existe uriii'·abUndancia 
ilimitada •. Si, en cambio, la tierra rio es ilimitada y •no 
tiene siempre una calidad igual, se paga una renta por su 
utilización. Al aumentar la población o al 'surgir ·una 
necesidad mayor de productos agrícolas, tienen que 
empezarse a cultivar suelos de menor calidad o. con mayor 
intensidad aquéllos que ya se venian utilizando, lo que 
implica un mayor gasto de capital y trabajo. En ambos 
casos, y debido a la ley del incremento decreciente . del 
rendimiento, puede obtenerse un mayor rendimiento 
únicamente con costos más altos, porque los gastos de 
capital y de trabajo recién invertidos son menos 
productivos. Por consiguiente, se lleva a cabo una 
producción sobre tierras de distinta calidad con 
rendimientos desiguales. Pero la competencia pone a un 
mismo nivel la tasa de ganancia de todos los capitales 
invertidos en la agricultura, siendo determinantes para el 
precio de todos los productos los costos de los conseguidos 
en los suelos de la calidad peor, o los costos de la 
utilización menos provechosa de capital. El mayor 
rendimiento observado en la producción en las tierras 
mejores o las inversiones de capital de mayor rendimiento, 
recae sobre el propietario como renta del suelo. Los bienes 
producidos en los suelos de mejor calidad, logran una 
ganancia esp~cial, porque sus costos de producción, aún 
después de haber echado mano de tierras de menor calidad, 
han seguido siendo los mismos, mientras que sus precios han 
subido en correspondencia a los costos de producción, que 
deberán ser gastados ahora en tierras de menor calidad. Por 
lo tanto, la renta pertenece a la clase de los ingresos 
diferenciales. No es la causa de la formación de los 
precios, sino su consecuencia, por lo cual no constituye un 
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elemento de costo, sino que es un excedente que resulta de 
que los costos marginales determinen los precios. La 
condición previa de la formación de la renta diferencial 
es, según Ricardo, que debido al aumento de la población, 
crece la demanda de productos agrícolas y, con ella, la 
cantidad de terrenos de menor calidad cultivados. 

•Ricardo reconoció también la esencia de una renta 
absoluta, admitiendo expresamente que dicha esencia se 
distingue fundamentalmente de la de la renta diferencial 
porque en el caso de la renta absoluta cada parte del suelo 
y cada parte del capital invertido en el suelo arroja como 
renta un excedente sobre los costos. Pero Ricardo no 
estudia las consecuencias resultantes de la existencia de 
una renta absoluta, como tampoco se ocupa de hasta qué 
punto el progreso técnico anula los efectos de la ley del 
rendimiento decreciente del suelo, puesto que considera la 
disminución de la renta a causa de nuevos procedimientos 
técnicos sólo como fenómeno pasajero•.~/ 

Ricardo aborda también en el capítulo tercero de los 
Principios, el problema de la renta de las minas seftalando 
que • las minas, como la tierra, pagan generalmente una 
renta_ a su propietario, y dicha renta, como la renta de la 
tierra es el efecto y nunca la causa del alto valor de su 
·producto. ( ... ) Los metales al igual que las demás cosas, 
se· obtienen mediante el trabajo en reall.dad, l.a naturaleza 
los produce, pero es el trabajo del hombre el que los 
extrae.de.las entranas de la tierra y los acondiciona para 
nuestro uso."!.!)/ 

Si hubiera abundancia de minas - igualmente fértiles que 
cualquiera pudiera apropiarse·;:· no existiría renta en 
ninguna de ellas, el .valor·· de su :producto estaría 
determinado exclusivamente ..... por· la cantidad de trabajo 
necesario para extraer el' metal.: de : l.a mina y colocarlo en 
el mercado. Pero, dice ·:Ricftrdo, ·:•hay. minas de distintas 
calidades, que proporcionan· resultados. muy diferentes con 
las mismas cantidades _'de·: trabajo. El. metal extraído de la 
mina más pobre, <iue· ·se_: explota debe tener por lo menos un 
valor en cambio no solo. suficiente para proveer todos los 
vestidos, alimentos y~:productos· necesarios, consumidos por 
quienes la trabajan, '.-.Y :-. para . colocar el producto en el 
merado, sino también, para procurar las utilidades comunes y 
ordinarias · a· _quien ant.icipa el. capital. necesario para 

39/ StavonhaQen, oorhard. Ob~ cit, Páq, 53-54 
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llevar a cabo la empresa. El ingreso del capital en la mina 
m4s pobre que no pague renta, regularía la· renta· de .. todas 
las demás minas productivas. ( ... ) Todo lo .. que -las,;demás 
minas produzcan por encima de ese mismo nivel·:;· S"e~ pagarán 
necesariamente a sus propietarios como , , , ren_ta •."·::-,Dicho 
principio es exactamente el mismo ya mencionado . c'on 
respecto a la tierra. "il/ .... ;~;·,;;:;:: 

. ;-:.•,.-'e··.··.~.>~~.··.·;;:.¡.·,,_.,",, r' 

En términos generales podemos decir que .:de :.·1a ·,.teoría?de'..la ·: 
renta, Ricardo deduce las sigu~EÍ~~-~~'.;.'~'./;c~~-ft;!~~.i~~e.f'.I_"·· 
fundamentales: 1) A pesar de la ex~~t~nc~a~·;,:,~~i'.,~:~.l:él;~:¿r~~-t~ 
diferencial, sigue en vigor la ley original·:del,;cvalor';.de. 
cambio, dado que la renta no es la causil_';~~1

1

·~:'Pr~~icr>Y.:~·a·r· 
consiguiente tampoco es parte del ~i~-~o~_t;1 )~,.~_n.?').:.Ciu~j!·-~e.:. 
presenta solamente como consecuencia. de•>.la• .. formación ,del 
precio, de modo, que la explotación :·:del<' ~ueic;~;nci;~'depe '. á"er: 
considorada como factor de costos, _;quedali~O\el'imió~-dafeh·:~',el 
proceso de la formación del valor. El". viilor/ío:;'detei:nifoan( 
en cambio, los costos más alto~ ·:/:,~ii:<:in :.<Iiéc~S~~~-~.s--;:. .. ';~~ra'·. 
satisfacer la demanda, y se · conÍ~~iie·'2.ex.é~uSiVzliñ~nt.~; _·;·~e 
trabajo (cantidades de trabajo) ,Y' capita1t:!cant:idii~es'.;de 
trabajo preefectuado más el recargo·.,:.'deL.beneficion.:y .... 2). 
Debido a la constante inint:errumpid.,n;ente, :·mientras) que·. el 
beneficio tiende a bajar, quedando·:~iriviiriado •'comc)/magnitud 
constante el salario. La'· constancia¿·. del::: salario ·::'•.la': 
fundamenta Ricardo en su teoría. del sal'!rio. · :··.· .. , f 

. . . .. . -
Se puede ·asegurar que las influe~cias ~obre. la cé>ne"ep~ión. 
de la ·renta del suelo de' Ricardo' fueron fundamentalmente el·. 
•Ensayo de la aplicación de capital a la tierra•. (Oxford 
1815) de Eduard West, y el trabajo "Investigación ácerc'a'·de 
la naturaleza y desarrollo de la renta• (Londres 1815) de 
Robert Malthus, ya que ambos tratados fueron dados a 
conocer antes de aparecer el Ensayo sobre la influencia de 
un precio bajo del grano sobre las ganancias del capital de 
Ricardo. En su prólogo a su Principios, Ricardo reconoció 
expresamente la prioridad de West y Malthus en cuanto a la 
teoría de la renta. Existe una gran concordancia entre 
Ricardo y West en cuanto a la fundamentación de la teoría, 
porque ambos explican la formación de la renta con la 
necesidad de emprender el cultivo de suelos de menor 
calidad, como también con el efecto creciente de la ley del 
rendimiento. 

!!/ Ri.cardo, David. Ob. ci.t, Páq. 64 
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Investigación acerca de la naturaleza y desarrollo de la 
renta de Malthus influyó indudablemente sobre las ideas de 
Ricardo, porque éste admite francamente en su Ensayo que 
repite ideas de Malthus y las hace más claras en su 
exposiciónw Pero a pesar de estas estrechas relaciones 
entre las dos obras, Ricardo sostiene una opinión distinta 
en los detalles de diversos problemas, opinión que precisó 
ampliamente en sus Princ1pios en el capítulo XXVII, 
Opiniones del Seftor Malthus sobre la renta•. Se trata sobre 
todo de la fundamentación adicional de la renta dada por 
Malthus en su teoría de la renta, y que Ricardo rechaza 
como equivocada, como lo veremos en el punto siguiente de 
este mismo apartado. 

En lo referente a la teoría del salario, Ricardo mantiene 
que •para el nivel del salario del trabajo es decisiva la 
relación entre oferta y demanda , es decir, el trabajo está 
sujeto, igual que todos los demás factores de la 
producción, a las leyes de la formación de los precios. Su 
precio natural es el precio necesario para que el obrero, 
todo obrero, esté en condiciones de sustentar su vida, de 
propagarse, sin que la población aumente o disminuya en 
número. As! pues, el precio natural del trabajo depende del 
de los medios de subsistencia. Con una renta del suelo 
creciente, los precios de los medios de subsistencia y con 
ellos también el salario nominal de los obreros tienen que 
subir w Pero el salario real tiene que permanecer con el 
tiempo, según Ricardo, invariado, porque debido al aumento 
de la población, sube la oferta de mano de obra, lo que 
impide el aumento del salario real. Los salarios del 
trabajo tienden por tanto hacia un acostumbrado minimo 
existencial que garantiza no sólo el minimo fisiológico, 
sino que permite también las comodidades babituales'.,iA/ 

Para Ricardo, el mínimo existencial depende de los usos y 
costumbres de una nación, existiendo considerables 
diferencias locales y temporales. Puede darse un aumento 
constante del salario del trabajo únicamente si el obrero 
renuncia a fundar una familia, utilizando parte de los 
salarios aumentados para elevar su nivel de vida, ya que 
los salarios se mantendrán en el nivel aumentado únicamente 
de no obrar una presión sobre los salarios a causa . del, 
aumento del número de habitantes. Ricardo cónsidera,' sin 
embargo, que semejante aumento del nivel de vida-- es·, un 
fenómeno de excepción. Además, un constante > aúmento -dél 
nivel de vida seria posible si un incesante incremento de 
capital produce una demanda de trabajo cada vez mayor. En 
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la teoría del salario de Ricardo son claramente 
perceptibles los principios para . una teoría del fondo de 
salarios, porque hace frecuente indicación de que el nlvel 
de loa· salarios depende deL volumen" ·del fondo· de capital· a 
dispos:i.ció¡t. Más·· no· afirmó. qtie el fondo de capital 
necesario pará.'' el' ~ago .·"de· !Os· ·salarios constituye ·una· 
barrera infranqueable·· para el aumento del salario .. '"La .. 
gravitación de los;· sala,rios ·_hacia el mínimo· existen"cial 
habitual proviene• exclusivamente del efecto que e"jerce ·el 
principfo qemográ~k_o~ · · .••. 

Por otra parte,; en :1a.· t~oría del benefido del"'capital;-"'el • 
beneficio es, ségúrí ·Rica'rdci,> (quien 'al' igual que:;smith ·no· 
distingue ent,.e' · eLiinterés ·'y ·la .. ganancia·' dél,,. empresario)·, · 
un ingreso puramente.·. residual~ El·· capitalista recibe" fo''•que· 
queda del . r~dimiento "de" la· producción, '"una' vez i"deduci'dos :. 
el salario .-~-~_l."'t;ab.~jo· y la 'renta deVsuelo.': '' ·:: .• ·:•... ·· ·, 

Para Ricardo . el benefid,o delé;. ', capitai, '' muest'ra. 
c~~starite~eÍtte ~ Una·_ tendenci~ a :18 ::.~ajá;.:·,_'.)>o:l:'.que·:,~.::C~n' . .- una 
población' en·:"aumeni:o ·y una productividac:f:Ciecrecien"te ''de .'la·. 
agricultura, · crece constantemente: .. "··la .. ~:·CuOta·:~.1:·que··,.,:en ,, '.·el: 
producto sociai' corresponde á ·ta •rént"a· del '6ué1o;"·mientras· 
que·· 1a "·cuota perteneciente al salario :"del trabajo •.'permanece' 
estable,· de modo que la cuota correspondient·e al 'beneficio' 
del capital debe bajar. · · · · · · · 

~ ;. ¡ . 
. , ·.' 

•Al empezar a cultivar más terrenos menos'. férti10S·, \''é1· 
beneficio del capital tiene la tendencia a bajar ·a·•·cei:O'·, 
sin que este punto pueda ser alcanzado nunca,. porciuec.~1a·~ 
perspectiva de hacer ganancias es el único motivo .dé :··'la. 
formación de capital, debilitándose este motivo más y más· 
al· bajar el beneficio, de modo que la formación de· capital 
queda parada ya antes de alcanzar el punto· cero.'.' Esto 
significar'ía, sin embargo, que se estancan el aumento de la 
riqueza y el de la población• .4.11 

Todo parece indicar que Ricardo no esbozó alguna teoría 
sobre las causas del interés. Parece no haber· adoptado un 
actitud unifopne respecto a este problema. Encontramos en 
sus obras principios para una teoría de la abstinencia, 
afirma, por ejemplo, que el interés constituye para el 
capitalista el único motivo para ahorrar o para formar 
capital. Pero también senala el factor tiempo al cual le 
corresponde un papel en la formación de capital. El valor 
de los bienes, cuya producción exige una larga utilización 
de capital, deberá ser mayor que el valor de los bienes que 
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necesitan la misma cantidad de trabajo, pero una 
utilización más corta. Esta diferencia representa una justa 
recompensa por el tiempo durante el cual el capitalista no 
puede disfrutar de su ganancia. Por otro lado Ricardo trata 
de conceptualizar el capital como trabajo preefectuado 
(como seftalamos anteriormente), para establecer de este 
modo una teoría uniforme del valor del trabajo. Este 
aspecto teórico constituye el punto de partida de las 
teorías socialistas de la explotación. 

Como se mencionó anteriormente, el anAlisis teórico de 
Ricardo no se limita a los problemas de la teoría del valor 
y de los precios, sino que estudia también cuestiones de la 
teoría del comercio internacional, de la teoría del dinero 
y también el problema de las crisis. Una gran importancia 
adquirió sobre todo su teoría de los costos comparativos, 
que trata de determinar las regularidades del intercambio 
interestatal de bienes, basándose en el principio de los 
costos por comparación, que constituyen una desviación de 
las comprobaciones de la teoría del valor y de los precios, 
y que, como instrumento teórico, influyó decisivamente 
sobre las ideas de las generaciones posteriores en el 
terreno de la teoría del comercio internacional. El mismo 
duradero efecto tuvieron las investigaciones de Ricardo 
sobre la teoría del dinero, que utilizaron 
considerablemente las comprensiones de la teoría de la 
nivelación y de la teoría cuantitativa, y que asumieron un 
papel importante también en la discusión 
politice-monetaria. Las ideas de Ricardo con respecto a 
estos diferentes problemas permiten percibir una mayor o 
menor relación directa con su concepción teórica básica. 

No se debe dejar de mencionar, que Ricardo, en la Ja. 
edición. de .. sus Principios, dedicó un capitulo especial al 
problema .·.de la : ·introducción y uso de máquinas. Sus 
comprobaciones en.esta cuestión especial desembocan en que, 
aún cuando ':':la:. introducción de máquinas aumenta el 
rendimiento· néto.'de la producción, disminuye su rendimiento 
bruto; por·.·: lo: cúal se . desocupan obreros en el proceso de 
produ.cción'';. Estáiargumentación, que no se apoyó de ninguna 
manera::e·n lá:s :.ideas-.de: sus demás concepciones teóricas, fue 
rechazclda/Únáriimémeltte_·por sus partidarios, más aún por el 
hecho deque.-Ricardo.había afirmado antes de escribir dicho 
capítúlo qu·e · 1a::.introducción de máquinas iba en interés de 
todas .. las clases·. sociales. El modo en que Ricardo enfoca el 
problema de. :1as· máquinas tiene importancia, por haber 
influido ~, sus . ideas evidentemente sobre Marx, 
proporéioiiándole ··'a éste la inspiración para deducir sus 
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teorías del ejército industrial de reserva y de la 
pauperización delos·trabajadores. 

A pesar de haber introducido el capitulo sobre maquinaria 
en la Ja. edición de sus Principios, "el sistema analítico 
de Ricardo no tiene en cuenta el progreso tecnológico y 
acepta de modo acrítico el principio de la población. [Por 
ese motivo] el resultado lógico del crecimiento económico 
[en el sistema ricardiano] es el estancamiento.( •.. ) En su 
versión final, e1·· estado estacionario aparece del modo 
siguiente: La tasa media de salarios se determina por la 
proporción entre ·e1·capital fijo y el circulante (es decir,' 
el fondo de salarios) y la población. Mientras loe··. 
beneficios· son positivos·, el stock de capital aumenta, y ·e1 
aumento de.· la demanda', de.' trabajo ·incrementará temporalmente·· 
la tasa media de- salarios; Pero cuando la tasa de salario·s:. 
se eleva por elicima ·.del·'· n.ivel· de subsistencia,· éntran:·:·en 
juego 'las delicias' de la .vida doméstica' y la población-, 
aumenta. Una población· mayor 'exige una mayor. 'oferta"iide·· 
alimentos, de .. manera .que, poniendo barreraB:· __ :;··.a.,.~·f:-.;.1as 
importaciones, el cultivo debe extenderse a las. tierras;.de 
calidad inferior~ , A ·'med.ida ·que ocurre·· ésto, ·.':las :"·rerit·a·s 
agregadas 'aumentan· y .los.beneficios ·disminuyen';• hasta"'que;· 
en último. términ~,:;se llega al es_tado esta'cicinarici•u1 · ., . 

.. . . ·r-
Aún cuB.ndo 1a· dOci:l:-ina de Ricard0 encontró· números 
partidarios y··admiradores, desde ·é1-'inomento'.de su difusión 
fue· objet·o ·.de :<iiverscis cúéstioriamieritos; ;_Que' a· pesar de 
ello le fuera :_concebida·· eri la' __ historia del':' pensamiento 
teórico una. posición especial, se. debe ·en primera instancia 

.a que Ricardo desarrolló "sus concepciones teóricas como 
sistema propio no basado en principios .filosóficos sociales 
y éticos, sino' que dedÚce- su ·autonomía de la necesidad 
lógica de las conexiones teóricas obtenidas. 

Al sistema de Ricardo se le atribuirá siempre una 
importancia especial por haberle abierto al análisis 
económico el camino de la típica construcción de modelos. 
Este modo de proceder ha ido dominando desde Ricardo en 
creciente medida al pensamiento teórico de la ciencia 
económlca, posibilitando el que se concibieran procesos 
económicos en conexiones interdependientes cosa que Ricardo 
demostró en forma muy persuasiva al solucionar el problema 
de la distribución. Este empeno le valió a Ricardo, como 
sabemos, el reproche de obtener resultados ajenos a· la 
economía. Pero tal objeción pudiera aplicarse más o menos 'il 
toda concepción teórica por abstraer toda teoría de la 
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realidad, y por tener por tanto solamente justificación si 
se abstrae de la realidad hasta tal punto, que deje de 
corresponderle todo valor cognoscitivo. 

1.2.3 Thomas R. Malthus 

Thomas R. Malthus (1766-1834), 
primero de los economistas 
incluido, no sin merecerlo, 
conceptual del sistema clásico 

considerado por Keynes el 
de Cambridge, suele ser 

teóricamente en el cuerpo 
de la economía. 

Aún cuando sus aportaciones al sistema económico fueron en 
realidad apreciaciones criticas del sistema ricardiano, sus 
ideas sobre el crecimiento de la población y su relación 
con la producción de alimentos han dejado viva huella en el 
campo del pensamiento económico en los dos últimos siglos, 
y siguen siendo motivo de discusión cuando se analizan 
aspectos de la teoría económica moderna sobre crecimiento 
económico, distribución del ingreso y crecimiento 
poblacional. 

En cuanto a sus ideas económicas, Malthus •se distingue 
principalmente por su ataque a las doctrinas ricardianas de 
la acumulación de capital y, en menor grado, por su 
exposición de una teoría del valor que disiente de la de 
Ricardo. En ésto es Malthus menos original de lo que creen 
sus admiradores contemporáneos; pero no cabe duda que, 
vista retrospectivamente, su critica [a Smith y Ricardo 
fundamentalmente] es m4s importante que sus puntos de 
contacto [con ellos].•~/ 

De hecho, gran parte de su oposición a la teoría ricardiana 
de la acumulación tiene ciertas raíces sociales y 
políticas. sus opiniones sobre la población y la renta 
fueron, según Roll y Ekelund, el -_resultado de una reacción 
contra su medio familiar .. : ... Su :·:::.padre, creía en la 
perfectibilidad de la especie -hwnan'a y·• en la posibilidad de 
alcanzar una era en que reinara la .: razón. y todos fueran 
felices e iguales. . "Malthus ,reaccionó contra esas 
creencias. Le impresionaron las , opiniones sobre población 
expuestas en La riqueza de la-s ilacio.nes y en las obras· de 
escritores anteriores,· y la ley· de los rendimientos 
decrecientes que•estaba en la:mente de muchos economistas y 
que Turgot babia formuladÓ claramente. Combinó esos 
fragmentos en una teoría de la población, cuyas 
conclusiones contradecían el optimismo dominante, y en 1798 
publicó anónimamente su Ensayo sobre el Principio de 
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Población y sus efectos sobre el mejoramiento futuro de la 
sociedisd, con Notas en las especulaciones de Hr. Godwin, H. 
Condorcet,· y····ótros :escritores. (En el cual, Malthus, 
observó su'·' t·emcir] · a que la población creciese más de prisa 
que ··1as 'medios 'de· subsistencia. Dados la •pasión entre los 
sexos•/(;"'la~:necesidá.d _·de alimentos, el hecho observado de 
que :la·:· población'::· aumenta cuando aumentan los medios de 
subs.istencia":y. el ::rendimiento decreciente del suelo, habría 
de .lle'gar:.;ruti inomento en · q\\e el aumento de la población 
superase ál 'de· las· existencias de alimentos. •jj¡/ 

si· ~l'.pri~~~~io· de utilidad era uno de los pilares de la 
economía' clásica, · el principio de la población fue otro¡ 
"El·. titulo ' completo del Ensayo (de Malthus] sugiere el 
motivo que subyace en él. Malthus reaccionaba contra el 
optimismo extremo de los filósofos Godwin y Condorcet. 
Inspirados por la euforia política de la Revolución 
Francesa, estos dos filósofos pronosticaron la eliminación 
de los males sociales. Describieron una sociedad libre de. 
la guerra, el delito, el gobierno, la enfermedad, la 
angustia, la melancolía y el resentimiento, en la que todo 
hombre buscaría el bien de los demás. La respuesta de 
Malthus· a la visión de Godwin y Condorcet. parece,,· en·•.visión 
retrospectiva, sencillamente decepcionante¡ afirmó·: que ·1a 
capacidad. biológica del· hombre para reproducirse·, ciúmdo no· 
se ve. limitada;. supera. los medios físicos ,de·.· subsistencia 
y, en"·coririecuencia, imposibilita la perfectibilidad de ·la 
sociedad\humana. "El. primer. ensayo ·•se .·construyó .en gran 
medidaºen•:'..la •propia. cabeza de Malthus .•.Después, y en parte 
a cau-áa'·~;del·'<'furo'r·-- que generó/- comenzó ·a .. rellenar con 
alguno·s.;;·Ciatos'~empíricos el .. esqueleto:.>de su teoría. El 
ensayo ''tuvo:.'su.éesivas ediciones en 1803; .. 1806, 1807, 1817 y 
1826:<•;:.Ffrial'mente,··: culminó "en una· visión global del 
principio '"de la población , publicado en ·1030. A pesar de 
las »;numerosas "'modificaciones introducidas en sus diversas 
ediciones:. el principio esencial del primer ensayo no 
v~rió. "U/ 

Malthus básó su principio de la población en dos 
propos.iciones: 

La primera afirmaba que la población, cuando no se ve 
limitada, aumenta en progresión geométrica, de tal modo que 
se duplica cada veinticinco anos. El examen, dice Malthus, 

46/ Roll, Eric. Ob. cit. Pág. 195. La traducc16n do dl.cho ensayo al 
iipai'lol, fue reallzada por el Fondo de Cultura Econ6mlca, en 1951 y ae 
titula unicamentu como En.:1ayo sobrs 9l principio de la población. Para 
conaultaa se ha recurrido a la segunda reimpresi.6n, de 1986, do di.cha 
traducoi 6n . 
~/ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Pág. 141 
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"de los diferentes estados de la sociedad en que el hombre 
ha existido mostrará, con suficiente claridad, que la 
población tiende constantemente a aumentar más allá de los 
limites que le seftalan los medios de subsistencia. ( ..• ) 
Puede afirmarse que la población, cuando no se le ponen 
obst4culos , se duplica cada 25 aftos, esto es, que aumenta 
en progresión geométrica•.4.1!/ 

Malthus intentó aftadir precisión a este principio, 
basándolo en la experiencia de la población en los Estados 
Unidos. Sin embargo, las estadísticas disponibles no eran 
fiables y proporcionaban un escaso respaldo empírico al 
primer postulado de Malthus. En consecuencia, tuvo el 
cuidado de indicar que la duplicación de la población cada 
veinticinco anos no era ni la tasa de crecimiento máxima de 
la población, ni era siempre necesariamente la tasa real. 
Pero Malthus afirmó claramente la existencia de una tasa de 
crecimiento potencial de la población que aumentaba en 
progresión geométrica. 

La segunda proposición se refiere a que los medios de 
subsistencia (es decir, la oferta de alimentos) 
posiblemente no pueden aumentar más que en progresión 
aritmética. "La precisión que Malthus prestó a esta segunda 
afirmación fue desafortunada, dado que la progresión 
aritmética de la oferta de alimentos no venia respaldada 
por los hechos, ni siquiera en la forma aproximada que se 
daba en la primera afirmación. No obstante, la 
yuxtaposición de los dos primeros postulados llevaba al 
reconocimiento de la evidente discrepancia entre el 
crecimiento potencial.,; de.· la población y la oferta de 
alimentos.· En .las propias •. Í;)alabras de Malthus: la capacidad 
de·: crecimiento-·de la· población ··es-;.. tan superior, que el 
aumento. de· 1a·,:espe.cie :humana -sólo puede mantenerse al nivel 
de .los medios:.deisubsistencia. mediante la acción constante 
de la ·,terrible°{:ley, de :1a ·necesidad, que actúa como un freno 
sobre···1a 'mayor,: capacidad de reproducción. Este dilema di' la 
población planteaba •. una cuestión teórica y una cuestión 
práctica;. ::.-,La· : .. cuestión teórica se centraba en la 
identificación··, de. los frenos reales del crecimiento de la 
poblacióni-·la .cuestión práctica se refería a las soluciones 
del problema;· ·ea· decir, qué frenos debían ser estimulados 
más : que '::otros. Malthus discutió ambas cuestiones;· 
comenzando •con· e~ problema de la identificación. ".42/. 

48/ Halthus, Thomas R. Ensayo sobre el principio de la población. ''Ed. 
'r:"C.E., Máxico, 1986. Pá9. 9-10 
!,!/ Ekelund Jr. y ffébert. Ob. ct.t, Pág. 141-142 
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Para Malthus, el freno último del crecimiento de la 
población es la oferta limitada de alimentos. Pero hay 
otros, y Malthue los clasificó en frenos positivos y frenos 
preventivos. Los primeros, como la enfermedad, aumentan la 
tasa de mortalidad, mientras que los últimos, como la 
anticoncepción, disminuyen la tasa de natalidad, aún cuando 
ni el propio Malthus no favoreció ni la anticoncepción ni 
el aborto como medios prácticos para limitar el crecimiento 
de la población. 

La significación de la contribución de Malthus radica en su 
capacidad de presentar la tendencia procreativa y los 
frenos a la misma dentro de una estructura teórica que 
concentra la atención en las fuerzas que tienden a 
modificar el número de personas sobre la Tierra. 

Según Ekelund 
población de 
siguiente: 

y Hebert, un resumen de la teoría de la 
Malthus podría expresarse en el esquema 

ClSTINOON DE Wl TH.JS E~ F~NOS POSITIVOS Y PRE\.'EN ·~ S. 

FPENOS POSITIVOS FPENOS PPE'v10mMJS 

(Fl'CTO~S QUE N.JMENTJIN l.JIS (FN:TO~S QL,E RECJJCEN LOS 

MUEITTES) NN:IMIENTOS) 

GUERRA RESTRICOON MORAL 
- ··----_t:IM1Bf'E ______ JINTICONCEPC10N 

PESTE -----·-··-,;aoÁTO 

Como teoría, el principio de población nos dice que ésta 
aumentará siempre que el efecto acumulativo de los diversos 
frenos sea menor que el de la procreación y que disminuirá 
siempre y cuando el efecto acumulativo de los frenos sea 
mayor que el de la procreación y que permaneciendo 
invariable siempre que los efectos combinados de los frenos 
y de la procreación se compensen. 

Malthus infirió el hecho de que se pudiera llegar realmente 
a una economía de subsistencia porque la tendencia a 
procrear dominaría de hecho el efecto acumulativo de los 
frenos en acción. Malthus afirmaba que esta consecuencia 
era inevitable, aunque, de hecho, las economías avanzadas 
del mundo han hecho mucho para evitarlo. 
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Como teoría, pregunta Ekelund, ¿es inválido el principio de 
la población de Malthus?, a lo cual contesta lo siguiente: 
•No necesariamente, porque su estructura teórica es 
perfectamente capaz de proporcionar conclusiones generales 
relativas a la población y a la subsistencia para economías 
diferentes en distintos períodos históricos. Lo que se 
requiere para que una teoría sea operativa en un sentido 
predictivo, sin embargo, es que una información fiable 
sobre la magnitud de las tendencia confiera relevancia a la 
teoría. También se puede achacar a Malthus que pasase por 
alto otros frenos que pueden evitar su conclusión 
pesimista. En primer lugar, no consiguió separar, 
conceptualmente, sexo y procreación. Con todo, en un mundo 
de técnicas modernas de control de nacimientos y otros 
mecanismos de planificación familiar, esta distinción se 
hace con frecuencia. Muchas familias limitan el número de 
sus vástagos por razones que no son financieras, por 
ejemplo un deseo de libertad personal y movilidad o una 
carrera. No puede descartarse el motivo estético en el 
control de nacimientos: demasiados niftos pueden perjudicar 
el aspecto, la comodidad y el bienestar de la madre. Estos 
frenos adicionales son capaces de reducir la disparidad 
entre la multiplicación de la especie y el crecimiento de 
la oferta de alimentos.•!i.Q/ 

•un defecto más grave de la teoría de la población de 
Malthus fue su tendencia, compartida por otros autores 
clásicos, a subestimar el progreso de la tecnología 
agrícola. En el ensayo ya se insinúa que la agricultura 
está sujeta a rendimientos decrecientes, un tema que 
Malthus ampliaría más adelante en su teoría de la renta. 
Sin embargo, como ley económica, los rendimientos 
decrecientes rigen sólo en un estado constante de la 
tecnología. Y en las economías avanzadas, el rápido 
progreso no niega la amenaza, auténticamente real, de la 
subsistencia en el mundo subdesarrollado. Allí, el espectro 
maltusiano se presenta como una auténtica amenaza para los 
objetivos prácticos del crecimiento y desarrollo 
económicos. •fil/ 

La verdadera base de la teoría de la población, de Malthus 
se encuentra en su obra titulada •Investigación acerca de 
la naturaleza y desarrollo de la renta• (1815), en la que 
expuso, como ya seftalamos en el punto correspondiente al 
análisis ricardiano, una teoría de la renta diferencial 
parecida a la de Ricardo. Dicha base era una aplicación de 
la Ley de los rendimientos decrecientes. Al principio se 
SO/ Ekelund Jr. y Hóbort. Ob. cit, Pá9, 143 
Ill Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cJ.t, Pác;¡. 143 
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entendió como una ley privativa de la producción agrícola 
el hecho de que al duplicar el capital invertido en la 
agricultura no se duplicaría el rendimiento y que después 
de algún tiempo, el aumento del capital y el trabajo 
aplicados a una parcela determinada empezasen a producir un 
aumento de rendimientos menos que proporcional, provocaría 
que se incorporaran al cultivo nuevas tierras más pobres. 

Bajo esos preceptos se basa el aumento de la renta 
diferencial que postularon Ricardo y Malthus. De lo que se 
deriva para el an4lisis maltusiano la dificultad creciente 
de proporcionar subsistencias a una población en aumento. 
La dinámica de Malthus y de Ricardo requieren como base 
esta ley. 

Algunos autores, como Eric Roll, han argumentado que ºla 
realidad de la evolución económica después de Malthus 
contradijo manifiestamente su pronóstico. un economista 
contemporáneo que investigue los cambios de población 
encontrar& que el uso creciente de anticonceptivos ha 
introducido un nuevo elemento importante para las 
expectativas de Malthus. Pero más importante aún que los 
cambios en la población son los que han afectado al 
abastecimiento de alimentos. El cultivo de algunas regiones 
nuevas del mundo y la aplicación de métodos científicos a 
la agricultura han aumentado los medios de subsistencia y 
hecho posible un aumento aún mayor de los mismos, de suerte 
que puede subsistir una población mayor y a un nivel de 
vida más alto.º!i_á/ 

Quizá la argumentación anterior sea válida cuando se trata 
de paises avanzados en el.capitalismo, pero no debe dejarse 
de lado, como se senaló anteriormente, el análisis de. la' 
desigualdad existente .entre paises desarrollados y países 
atrasados, ya" que,-,.~ en. ·-estos últimos, la crecfente 
problemática de . subdesarrollo que se traduce en ·fuertes· 
desequilibrios' ·económicos, dentro de los cuales.•, cabe·. 
destacar la. in:~quitativa··¡distribución del. ingreso', ~pC,;,,•un 
lado, y el. atrasoi\eeculár ;,de •sus sectores· agrícoláe, ;j>or 
otro, lo.:'que ·. provoca•,•SerÍ.os- problemas .en el abasto'•, de· 
alimentos· ante•,una '· poblaéión. ·creciente. - ;.,.- · -

1. 2. 4 John Stu..:rt éMlÚ ·.-,;;· 

Podemos decir _que_ l~; úlÍ:i.;¡a fase en . el.. desarrollo de . la 
doctrina--.. clásica .-:la - ·caracterizan- ·los .. trabajos. de -John 

gl Roll, Eric. Ob. cit. ráq, 197 
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Stuart Mill (1806-1873), quien revisó y sintetizó en forma 
sistemática las ideas teóricas de sus predecesores. 

Esta ampliación del sistema clásico la logró sobre todo 
gracias a una aclaración básica de los principios y métodos 
de la doctrina. sus comprensiones metodológicas son 
notables porque constituyen el intento de determinar en 
forma completa la esencia y la finalidad de la 
investigación teórica en las ciencias económicas. El punto 
de partida de este exámen lo constituye la cuestión 
referente al sentido y la finalidad de la sociología que 
Mill caracteriza como una ciencia deductiva, y su método 
como un método concreto deductivo, sosteniendo Mill la 
opinión de que la ley causal puede aplicarse en el mismo 
sentido estricto tanto a acciones humanas, como también a 
otros fenómenos de la naturaleza, aun cuando setlala al 
mismo tiempo la dificultad que ofrece el llegar en la 
sociología a la deducción de leyes exactas, puesto que los 
fenómenos sociales son conexiones complicadas para cuya 
comprensión no es posible servirse del método experimental. 
Además con frecuencia resulta'imposible apreciar todas las 
circunstancias causantes, sobre todo por no poderse 
comprobar exactamente en qué medida y hasta que grado 
coopera o queda eliminada una causa, lo que a su vez se 
debe a la naturaleza extraordinariamente modificable de los 
fenómenos sociales. 

Para Mill, la sociologia deductiva, tal como había sido 
concebida por Augusta Comte, •no puede establecer un axioma 
que afirme el efecto de una causa en un modo universal, 

.Pero si puede desarrollar un método para determinar los 
fenómenos de una sociedad dada con los elementos especiales 
Y los datos de esta sociedad. Eso sucede, como Mill expone, 
estableciendo axiomas hipotéticos basados en una serie de 
circunstancias supuestas, y que exponen la forma en que una 
causa dada obraría bajo circunstancia& dadas, en el 
supuesto de que no estén vinculadas a ellas otras 
circunstancias diferentes. Al ser extraídas las 
circunstancias supuestas de una sociedad existente, las 
conclusiones sacadas de estos axiomas serán ciertas si los 
efectos de dichas circunstancias no son modificados por 
otras conclusiones que no fueron tenidas en cuenta.".2,2/ 

El objeto de la economía política, según Mill, lo 
constituyen sObre _ todo los fenómenos sociales provocados 
por la aspiración a la riqueza y que pueden ser explicados 
en virtud. de la ley:. psicológica de la preferencia de una 

~/ Stave~hagen, Cerhard. Ob. cit, Pág. 73 
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ganancia mayor sobre una menor, siempre que se abstraiga 
de todas las dem6s pasiones y motivos humanos, con 
excepción de aquellos que pueden ser considerados como 
elementos eternamente opuestos al deseo de la riqueza, como 
son la aversión al trabajo y el deseo de placeres costosos. 

Según Mill, el economista tiene conciencia del carácter 
hipotético de las concepciones obtenidas, y nunca afirmará 
que los hombres se comportan en la realidad del modo en que 
la economia politice lo supone. Mill opina que se debe 
servir de este procedimiento hipotético, porque sólo por 
tal camino se puede llegar a comprobar determinadas 
regularidades en la economia, lo cual puede ser logrado 
únicamente examinando las diferentes causas cooperantes una 
por una, determinándolas en sus posibles efectos. Las 
concepciones obtenidas de este modo no son aplicables, 
según Mill, a aquellas partes del proceder humano en que el 
afán de riqueza no constituya la finalidad principal de la 
actividad. Con ello la economia politica concibe el 
comportamiento del hombre sólo en cierta aproximación, pero 
se pueden complementar las comprobaciones asi efectuadas, 
teniendo en cuenta los efectos de todos los impulsos que en 
una forma cualquiera cooperan en las actividades humanas. 
Estas concepciones sobre un estado social, obtenidas 
mediante un procedimiento hipotético, no deberán ser 
aplicadas sin más a otros estados, ya que no todos los 
elementos de un estado social existen obligatoriamente en 
los demás estados sociales. Estas concepciones, por tanto, 
representan, para Mill, leyes económicas exactas, sino que 
pueden ser consideradas tan sólo como leyes empiricas, como 
regularidades de la sucesión de determinados fenómenos, sin 
poder explicar la causa de dichas regularidades. Pero Mill 
cree que mediante una constante variación de las diversas 
causas de los fenómenos sociales puede lograrse una noción 
tan amplia de las conexiones causales, que no obstante, 
puede llegarse finalmente a establecer regularidades 
exactas. 

La comprobación de Mill de que las concepciones deducidas 
por la economia politice tienen un carácter hipotético, ha 
pasado a adquirir una importancia fundamental para el 
desarrollo .de la ·investigación teórica en la. ciencia 
económica, y supone .. el. expreso reconocimiento de que'."las 
comprensiones de. ·la ,teoria· .no concuerdan con la econÓmia 
real, porque en ésta los.hombres no: actúan en la forma .en 
que la investigación teórica lo. supone en sus .hipótesis. 
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De hecho, 'Mill determinó desde el punto de vista 
metodológico el modo de trabajar y la meta de la economía 
política, adjudicándole la tarea de crear mediante la 
deducción de construcciones de carácter hipotético un 
instrumento teórico con cuya ayuda puede concebir en sus 
conexiones la realidad económica.'2.§./ 

De este modo se trata de deducir de la experiencia 
específica concepciones sobre un estado social, pudiendo 
reclamar estas concepciones una validez general únicamente 
cuando sus generalizaciones son confirmadas por la 
deducción de las leyes de la naturaleza humana. Sólo en 
este caso las generalizaciones empíricas adquieren el rango 
de leyes positivas. 

como consecuencia directa de sus ideas metodológicas, Mill 
fue partidario de intervenciones en pro de una reforma 
social en la vida económica, que frecuentemente tienen 
puntos de coincidencia con ideas socialistas. 

Mill sostuvo la idea de vincular la 'libertad individual 
espiritual de la actuación con un derecho común a la 
propiedad. Además, deberemos mencionar en esta conexión que 
abogó por la idea de formar corporaciones productivas para 
la modificación del sistema de salario. Mill también exigió 
la socialización de la renta del suelo mediante 
contribuciones inmobiliarias y abogó además por una 
supresión de las diferencias de patrimonio, mediante una 
limitación del derecho de sucesión'.~/ 

Se cree que en la concepción de sus tesis sobre una reforma 
social, influyeron indudablemente ciertas ideas de 
escritores socialistas, como las de Saint Simón. El que 
obraran tal efecto se debió a haber reconocido claramente 
la limitación del margen dentro del cual son aplicables y 
tienen validez las concepciones de la investigación 
teórica, desistiendo al mismo tiempo de sacar consecuencias 
político-económicas unilaterales de sus limitadas 
concepciones. 

Mill se distanció, considerablemente; 'de la opinión que el 
principio del'laissez-faire y la idea de la armonía pueden 
llegar·a hacerse valer plenamente en la realidad económica. 
Para él era. decisiva, en cambio, la comprensión de que 
debido'·al"·desarrollo de todas las instituciones sociales, 
tambiéri·tódas las exigencias y medidas político-económicas 
poseen nada más que una justificación relativa. A causa de ····--- ... •" -·-- --- . ·--·-· . -·. 
54/ Stavanhagan, Gerhard. Ob. cit, Páig-. 74 
~/ Stavenhagen, Cerhard. Ob, cit, Pá.q, 75 



esta orientación, se calificó a John Stuart Mill de 
imitador y de mediador, lo cual no hace justicia a su 
trabajo, en razón de que constituye el gran mérito de este 
pensador el haber determinado por un lado clara y 
unívocamente las posibilidades de que dispone la economía 
política como disciplina puramente teórica dentro del 
margen del sistema clásico, y de haber reconocido, por el. 
otro lado, la necesidad de completar las concepciones así 
obtenidas mediante una investigación basada en la 
experiencia. A la comprensión sistemática del pensamiento 
económico de Mill le debe l.a economía política ingl.esa el. 
que, una vez llegado a su término el sistema clásico, 
pudiera seguir desarrollándose continuadamente por nuevas 
vías, sin que se presentara una fisura [o rompimiento 
total.) con las ideas existentes.•~/ 

Esto se evidencia en forma especialmente clara en la 
ampliación de la teoría económica que experimentó el. 
sistema cl.ásico gracias a John Stuart Mill, y cuya 
importancia no ha sido frecuentemente reconocida en todo su 
mérito. En l.a teoría de l.os precios , Mill. distingue según 
la limitación de la oferta tres categorías de bienes: 1) 
bienes donde existe la imposibil.idad física de aumentar su 
cantidad por encima de cierto limite¡ 2) bienes que pueden 
producirse en cual.quier cantidad, siempre y cuando se este 
dispuesto a brindar el trabajo necesarios para su 
producción y 3) bienes multiplicables en cualquier medida, 
pero cuya producción por encima de una cantidad determinada 
origina costos. El precio de los bienes no mul.tipl.icables a 
voluntad, l.os llamados bienes escasos, lo determina la ley 
de oferta y demanda, existiendo según Mill, entre oferta, 
demanda y precio un efecto reciproco. La relación entre 
estos bienes no corresponde, pues, a la que existe entre 
causa y efecto, sino que oferta, demanda y precio son 
magnitudes interdependientes de una determinada posición de 
equilibrio. Otro tanto vale para todas las mercancías en el 
momento en que la oferta no puede adaptarse a una demanda 
creciente , por requerir tiempo la producción de una oferta 
adicional.. Con l.a introducción de este elemento del 
equil.ibrio Mill seftaló a l.a investigación teórica , nuevos 
rumbos, por los cuales se orientó el posterior desarrollo 
de la teoría económica moderna. · · 

En los bi~~~s qu;. co~· el. mismo. gasto pueden ser pro.ducid~s 
en una cantidad. cualquiera, el. precio equival.e al. . valor 
necesa~io, 01 ·cual a .. su· vez es igual a' los costos d0 
producción ·con inclusión del beneficio corriente ·del. 

- '_ --- -_ - " : . ____ ___. ... -·-·------------·----------~·-----·-··----------· 
~/ Stavenhac;ren, Gerhard. ob. cit, Páo. 75-76 
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capital. El precio no puede caer por debajo de estos 
costos, pero tampoco elevarse por encima de los mismos, 
siempre y cuando reine una competencia libre, porque el 
precio tiende siempre hacia un nivel en el cual todos los 
productores obtienen el mismo beneficio de capital. Por 
consiguiente, la oferta y la demanda aspiran a un 
equilibrio , que con el tiempo fija el precio en loe costos 
de producción o en el valor natural. En los bienes cuya 
oferta puede ser aumentada sólo con costos crecientes, el 
precio equivale a los costos máximos que aún tienen que ser 
gastados para satisfacer la demanda. La validez de esta 
teoria del valor de loe costos, según Mill, puede 
experimentar restricciones en la economía real, siendo éste 
el caso cuando se trata de productores que producen bienes 
con un gasto pequefto o nulo de capital, porque tienden 
frecuentemente estos productores, a vender a un precio más 
bajo que loe productores que utilizan mayor capital, dado 
que sólo buscan cubrir el sustento familiar. 

"Igualmente, Mill indica que la teoria del valor de loe 
costos no puede ser aplicada, de producirse varios bienes a 
costos compuestos. En este caso los gastos se hacen en 
común para todos los bienes, y cada bien exige para si los 
gastos totales, aun en el caso de que el otro no sea 
deseado. Rige entonces exclusivamente la ley de la oferta y 
la demanda. Semejantes costos comunes de todos los 
productos los encontramos frecuentemente en la producción 
agraria. • ::LJ.I 

Mill introdujo varias modificaciones también en la teoria 
.de la distribución tratando entre otras cosas de 
generalizar el principio de la renta establecida por 
Ricardo y aplicarlo asimismo a la producción industrial. 
Para Mill, el precio de productos iguales llevados al 
mercado a diferentes costos de producción, se rige por los 
costos de producción más altos, es decir, lo que Mill 
denominó costos marginales de procuración. Esto se traduce 
en que todos los productos cuya producción quedó por debajo 
de los costos marginales de procuración lograrán un 
excedente similar a una renta diferencial. 

También se observarán casos de ganancias extraordinarias 
similares a la renta •si existe una productividad desigual 

57/ Stavenhagen, Gerhard. Ob. cit, Pág. 77. Mill aeftala que son numeroaoa 
!Oa ca•o• de marcanclas asociadas en au producci6n; por e:remplo, el carb6n 
de coque y el oa• ea producen con el mismo material y en la miama 
operación; de la misma f"oz:ma ocurra con el carnero y la lana, da donde •• 
obtienen con:runtamente carno para consumo humano y matoria prima textil. 
(Pasaje da loa Principios de Economla Polltica do Mill, tomado dol Texto de 
Ekeleund y Hébert) 
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de capital en diferentes ramas de la producción. Minas, 
salinas, empresas pesqueras, como fuentes naturales de 
bienes, producen rendimientos desiguales. A estas ganancias 
extraordinarias corresponden también las ganancias 
adicionales que obtiene un fabricante o un comerciante en 
virtud de sus mayores dones comerciales, y que igualmente 
pueden ser consideradas como una especie de ingresos 
provenientes de renta."2.l!./ 

También el aspecto de la renta absoluta fue tratado por 
Mill, arguyendo que ésta sólo puede existir ante una 
situación de escasez de tierra cultivable. •Mill reconoció 
con ello plenamente la esencia de la renta absoluta, aún 
cuando no puede decirse que trabajase ya con este concepto, 
ni que haya sacado la consecuencia de que de esta forma la 
renta es el resultado del juego de oferta y demanda. Por lo 
dem4s, el an6lisis de la renta absoluta es para Mill tan 
sólo una especulación teórica, porque según él en la 
realidad no existe el peligro de que el suelo pueda 
alcanzar, al igual que su rendimiento, un valor de escasez, 
tanto más cuanto que en todos los paises hay tierra 
cultivable en abundancia aún no aprovechada. una renta 
absoluta [según MillJ puede producirse a lo sumo en algunas 
pequeftae islas aisladas del resto del mundo".Jii/ 

Por lo tanto, la renta del suelo es para Mill un ingreso 
diferencial de cuya existencia se derivan ciertas 
consecuencias político-económicas. Es cierto que Mill 
rechazó una expropiación de los bienes privados aduciendo 
varios motivos para la justificación de los mismos desde 
puntos de vista económicos. Pero consideró conveniente la 
anexión por el Estado de la renta futura del suelo, y 
subrayó ya al contemplar teóricamente el problema de la 
renta, que ésta no aumenta el precio del trigo ni tampoco 
constituye un perjuicio para el público. 

En cuanto a las causas determinantes del . salario, "Mill 
adoptó la teoría._· del fondo de salarios, establecida por su 
padre [James Mill] ¡,,siendo .John Stuart Mill pesimista con 
respecto.a todo intento de mejorar la situación social del 
obrero, ya :que:· según .esta teoría, determinan el nivel del 
salario magnitudes': .. sobre· las cuales el obrero individual 
puede ejercer una.influencia sólo parcial, ya que no les es 
dado influir ·sobre':o-la- acumulación de capital (ahorro), y 
porque el·a\imento_de.la.población puede ser refrendado con 
sólo ·imponerse·_. 'los ··obrero e por su propia voluntad una 
autorrest.ricción :-en lo referente al número d~. h_ij_os : .. ~s~~"..': 
58/ Stavonha9en, Gerhard: Ob. ci t, Páo. 77 
~/ Stavenh11gan 1 Gerhard.:ob. cit, riu;i. 11 
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todo consideró inútiles los intentos por parte de los 
obreros de lograr, con fondos de capital dados, una mejora 
de los salarios mediante la constitución de cooperativas, 
puesto que los aumentos de los salarios alcanzados por los 

. obreros organizados tendrían que repercutir en una 
diminución permanente del salario y un desempleo constante 
de los obreros no organizados.'.2.Q./ 

En lo que se refiere al interés del capital, las opiniones 
de Mill a este respecto no son homogéneas. 'Por una parte 
Mill le atribuye al capital como factor de producción una 
productividad especial, pero también opina que el interés 
debe ser pagado como recompensa por la abstinencia del 
capitalista, quien renunció a utilizar el capital para su 
propia persona. Finalmente aparece en las exposiciones de 
Mill también la opinión de que el obrero produce más de lo 
que necesita para su sustento, recayendo el excedente asi 
resultante sobre el capitalista como plusvalía. Esta 
opinión de Mill ya tiene puntos de estrecho contacto con la 
teoría socialista de la explotación. Pero en contraposición 
a los demás representantes de la teoría clásica, reconoce 
Mill que el beneficio neto de capital consta de tres 
componentes: el equivalente para la abstinencia; la prima 
para el riesgo y la remuneración para el trabajo y la 
fatiga causados por la vigilancia, equiparando esta última 
remuneración al concepto de los esfuerzos y riesgos del 
empresario.'§J./ 

Mill se ocupó también del problema del desarrollo económico 
y distinguió, apoyándose en Comte, entre estática y 
dinámica de la economía, tratando la estática de los 
fenómenos económicos de la sociedad en su coordinación 
simultánea, mientras que la dinámica investiga la situación 
económica de la humanidad según su variabilidad. A este 
problema dedica sobre todo el IV libro de sus Principios, 
examinando en éste la influencia que ejerce el progreso de 
la sociedad sobre la producción y la distribución. La 
tendencia observada por Ricardo de una tasa decreciente del 
beneficio induce, segi'.ín él, a suponer que el desarrollo se 
acerca a un estado estacionario de la economía, puesto que 
la propensión del beneficio de capital a descender al 
estado más bajo puede ser eliminada sólo parcialmente por 
las crisis comerciales, el perfeccionamiento de los métodos 
de producción, la importación de mercaderías baratas a fin 
de satisfacer las necesidades vitales y la exportación de 
capital. Que semejantes estados se presenten no es 
con_s~derai:to por ____ M~l_l ___ com_o un_a _i:t~s~i::~cia, puesto que una 
60/ Stavenhaoen, Gerhard, Ob. cit, Pá9. 77 
!,!/ Stavenha9en, Gerhard. Ob. c1t, Pág. 78 
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interrupción 
consecuencia 
moral. 

del desarrollo 
un progreso de la 

económico 
sociedad 

tendrá por 
en el aspecto 

Al igual que Ricardo, Mil! •creía que uno de loe factores 
que limitaban el crecimiento económico eran los 
rendimientos decrecientes en la agricultura. Otro límit:e 
era la disminución del incentivo para invertir. Sin 
embargo, en general, Kill se centró en las variables 
fundamentales de la acumulación de capital, el crecimiento 
de la población y la tecnología. Combin4ndolaa con los 
rendimientos decrecientes en la agricultura, ofreció una 
discusión clara de la teoría clásica del desarrollo 
económico. • ~/ 

Mill llegó a una conclusión similar a la de Ricardo al 
argumentar que loa rendimientos decrecientes llevaban a la 
economía de un estado progresivo a un estado estacionario. 
pero •fue el único entre loa economistas cl4aicoa que no 
creía que el estado estacionario fuese algo indeseable [ya 
que] una vez que se alcanzase el estado estacionario, 
podrían evaluarse los problemas de equidad en la 
distribución y las reformas sociales podrían realizarse con 
rapidez'il/ 

Mill prestó también cuidadosa atención a los problemas de 
la economía internacional, y a las crisis. Trató los 
problemas del comercio internacional en varios capítulos de 
sus Principios de Economía Política, y, debido al 
refinamiento del aparato analítico en la teoría de los 
costos comparativos, ejerció una gran influencia sobre el 
desarrollo de esta teoría, porque situaba en primer plano 
el papel de la demanda en su teoría de los valores 
internacionales. En cuanto al problema de las crisis, 
sostuvo la opinión ortodoxa de la imposibilidad de una 
sobreproducción general. 

1.3 Marx y la critica de la economía política 

Abordar una explicación del sistema económico enunciado por 
Marx es una tarea difícil, por una parte, por lo polémico' 
que desde sus inicios ha sido el pensamiento marxista 
además del sinfín de interpretaciones que dicho pensamiento 
ha tenido a lo largo del presente siglo; tanto .de 
seguidores como de contrarios y, por otra parte, el 
pensamiento de Marx, •en contraste con la notable 
especialización intelectual de los últimos tiempos, 
62/ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Pág. 197 ... ¡99 
~/ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. c1t, Pác¡, 188 
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abarcaba la filosofía, la historia y la economía~· ·Como 
filósofo e historiador estaba saturado de la· tradición 
alemana, aunque no formaba .parte de ella. Como economista, 
estaba igualmente saturado de: la . tradición, .clásica 
británica, ·:aunque' tampoco '•formaba· parte· de· ella'.§.i/ • :::· 
. ·-. -· ¡ -. ~· .. ', ·"" _·' > . ~ .. :;_, --·:;:~-- =~-o -f. •i' '_ ~--. . .• ;~ ,. -''.', ~:·,.--~ .... ;:··,·._:::;-,. • - , : :· -•• • - '. ·~; ; •. · - ;', ;; .\,!>' '. J 
Por tanti:i, J.;iri'·abatidoÍi'iir el fin ·de 'nuE!'stra' investigación, 
el~- surg1m·1ent:O -de:, lOs -'modeloS·~·. mácrciecon6micoS ~ ":'8bordilremos 
los aspectós inás•.'.rt!levantes ... del ariáHsis económico de''Marx; 
(¡ue.'pueden-:résuríiirse en fos ·sigÚientes puntos: · 
-.i;,, .· :.<· ":·::·-::...•;,,;;-~;"';~ : . .\',,'••.,'. . ..<;·: ~~ ·,· . f.,,• .. -· . 

TeorÍa :;.¡¡,]. · v~lor y el.• plusvalor ~,: . 
Formai::1ón··de' 1a· t·asa ·media•' de· ganancia 

- Transformación de valores•a· precios 
- Esquema~ de reproducción del capital 

",i:. ;<..'.: 

De h9cho, Marx trabaja ··en su·s·-r:-t~o-rias económicas 'con los 
conceptos y los·· modelos . de : la 'idóctrina"' clásica;,' dándoles, 
sin ·embargo,· cori :'. : su'·'.· interpret'acióri' ',··:conscientemente 
sociológica,· un ·nuevó···1 cónteriido":::0r.a\ tendencia·.<; sociológica 
de su ·sistema se''• manifiesta;' en:o:'ciue .:en sus:· teorías.'aparece 
una y otra 'vez la: op'oaºiCióri"''de: •dos ·. clásea,"•'''la: ... de ·los 
cap! ta listasº:' y la de·' los·0;aeºaladadoa .. > e Esta 'división "de' la 
sociedad constituye; . aegiín,. Marx.-:\ uná':: condición:'previa del 
modo . capitalista: de,.; producción.'\· La ;<clase '.'.:de• loe 
capitalistas.: :·se --:·:_ca~aC~~~iZa_ -~-'"-'.J?Or:-t~;(zúe· .:;-- ~\is·5r:m1·e~ros, son 
quienes .disponen '.de>loá medios ¿de"°produécfóri;," mientras que· 
los'. obref_oec, río;~ séin :i:ináii' que;'. p€opietarioe (~.de,{ su'.: fÚ~rza .:.de 
trabajo·.::'con «esta '·:división ·:de ~·111·c: sociedad ':en:i.'dos'• clases 
antagónicas,",:' la.:··doctriria •:de'' Marx ,;remnplazó':'la .Íi éoÓcepción 

'armóni.ca \:del/ equilibrio au~oinático gde'6'' los'.li'"'intereses 
opu~stOS'.~Ciomo :.~.ia ~encOntramos :-: ·•_··._pa·r·· ~j-:U.P,1o·;<:e~"~Sin~~~:~-:~pol:_. 
el "principio :'de .:1a : lucha de ciases;'·'· que;:;; segiín·,~Marx/ 
finalmente• será. la' .causa de. la 'déstruéción 'y'"'el 'derrWÍtbe 
del sistema'capitalista. . .... -..-, ·.- \'•":•·•.:, .--., ... :• 

. .,". '. ; -'/:;::;" :.::;':~·r;_;_ ':{·; .·, 
Para. Marx el principio que determina 'a·· las',··clasés. ea la 
propiedad de ·los medios de producción y'·la·:exclua1ón-ºde· los 
mismos, completando dicho principio por•e1··punto de .. v.ista 
de la conciencia de clase que ·.tienen• ::las<·, personas 
clasificadas segiín el criterio de ·la··· propiedad·: y.·-'que 
determina su actitud. Sólo teniéndose simultáneamente ·en 
cuenta dicho elemento de la conciencia', al· deterniinar el 
concepto de clases, obtienen los fa'ctores económicos su 
orientación específicamente sociológica; ·y 'iínicamente la 
vinculación de la teoría económica con la sociología otorga 
a la doctrina de Marx su sello singular, siendo 

!!./ Ekelund Jr. y Hébert. Ob, cl.t, Pág. 277 
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especialmente caracteriatico para au concepción el que el 
antagonismo de las doa clases no sólo existe en el orden 
capitalista de la sociedad, sino que ea condicionado por la 
estructura del mismo, por lo que es inmanente al sistema 
capitalista como tal. 

El carácter dualiata de la eociedad capitalista tiene 
importancia decisiva para todos loa procesos económicos, en 
cuanto el capitalista puede explotar loa medica de 
producción que le pertenecen, o sea lo que Marx llama 
capital conatante, aólo cuando compra de los obreros la 
fuerza de trabajo. Sólo al combinar loa medios muertos de 
producción (capital constante) con el trabajo vivo (capital 
variable), puede obtener una pluavalia. La compra da la 
fuerza de trabajo por parte del capitalista está sujeta, 
como todas las dem611 compras de una mercancia, a la ley del 
valor del trabajo, según la cual el valor de toda mercancía 
está determinado por el tiempo de trabajo necesario para au 
producción. También la mano de obra ea, según Marx, una 
mercancia que au propietario, el obrero, dado que como no 
dispone de otros medios materiales, y puesto que no puede 
producir por ei solo, se ve obligado a ofrecer en venta. Su 
valor se mide, al igual que el de todas laa dem6a 
mercancías, mediante las horas de trabajo social invertidas 
en la respectiva producción y su renovación diaria, ea 
decir, por el valor de los alimentos necesarios para su 
conservación. El valor de la mano de obra es, pues, igual 
al de loa satis factores indispensables para el 
sostenimiento de su propietario. El capitalista compra la 
mano de obra a su valor representado por el salario del 
trabajo. De este modo paga al vendedor de la mano de obra 
el pleno valor de su mercancía, que corresponde 
precisamente a los costos de vida de un obrero. En cambio, 
recibe todo el producto elaborado por el trabajador en el 
proceso de producción. Los valores que el obrero crea de 
este modo por encima de sus costos de sustento, o sea por 
sobre el minimo de existencia, recaen sobre el capitalista 
como plusvalía. Por lo tanto, solamente el capital 
variable, gastado para el trabajo vivo, puede generar una 
plusvalia. 

Marx, quien expuso sus teorías sobre todo en El Capital, 
además en la Critica de la economía política y en -las 
Teorías sobre la plusvalia basa- sus concepciones de la 
teoría del valor del trabajo en la doctrina clásica, 
especialmente en la de Ricardo, - aún cuando en el análisis" 
de Marx pueden observarse ·e importantes desviaciori.es de- la 
teoría de Ricardo-.C Marx - '_aplicó lá ley del valor del 
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trabajo, que forma una parte muy importante de su sistema 
económico, de un modo mucho más consecuente. Según él, el 
valor del trabajo son horas de trabajo coaguladas y está 
objetivado o materializado en los bienes como sustancia 
generadora de valor, mientras que dicho valor se manifiesta 
en la teoría de Ricardo únicamente como valor de 
intercambio o como precio relativo. Para Marx el trabajo es 
el único factor generador de valor, tratando de dar 
consecuentemente expresión a esta opinión a lo largo de 
toda su teoría. Para Ricardo, en cambio, la cantidad de 
trabajo contenida en los bienes no era causa, sino tan sólo 
un indicador de su valor de cambio. Adem6s, Ricardo admitió 
que en la realidad se presentan a veces desviaciones de la 
ley del valor del trabajo. Así reconoció en su teoría del 
interés el factor tiempo como elemento generador de valor y 
causa de la desviación de los precios de la ley del valor 
del trabajo, por lo cual habrán de pagarse intereses en 
relación con la cantidad del capital y la duración de su 
utilización. Además, según Ricardo, el nivel del sala"Cio 
depende del precio de los alimentos necesarios para el 
sustento del obrero y del aumento de la población, o sea de 
un factor al fin y al cabo extraeconómico. Frente a esto 
Marx declara que también el salario es, como exclusiva 
consecuencia de la ley del valor del trabajo, el precio de 
la fuerza de trabajo resultante de las horas de labor 
necesarias para producir los medios que se necesitan para 
la manutención de los obreros. 

La doctrina de la plusvalía de Marx afirma, pues, que toda 
la plusvalía obtenida en la economía capitalista es 
producida exclusivamente por el trabajador asalariado, y 
que recae sobre la clase de los capitalistas. 

En la economía capitalista la masa de la plusvalía es, 
pues, transferida a los capitalistas exclusivamente 
mediante el mercado capitalista, sin privar al obrero por 
presión sobre su salario, fraude o cualquier otra 
manipulación ilícita, del contravalor que pudiera exigir. 
Con su teoría de la plusvalía, Marx dirige las concepciones 
de los clásicos por las vías de la teoría de la 
explotación, intentando fundamentarla científicamente con 
las ideas de aquéllos~ 

La plusvalía puede, según Marx, aparecer tanto bajo la 
forma de ganancia del capital como de la renta del suelo. 
La renta del suelo es, a_-su vez, o ingreso diferencial o 
puede adquirir 111 forma de renta absoluta •. En cuanto.·a la 
formación de la renta diferencial, Marx adopta.en principio 
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la teoria de Ricardo, aun cuando trata de complementarla. 
La renta absoluta la atribuye Marx al hecho de que la 
propiedad del suelo impide el eQUilibrio entre las tasas de 
ganancia de las producciones industrial y agraria, 
obteniéndose en la agricultura, debido a que en ella 
prevalece el capital variable frente al capital constante, 
una tasa relativamente alta de salario. 

Debido a esta barrera erigida por la propiedad del suelo, 
el precio del mercado tiene que subir, según Marx, hasta un 
nivel en el cual pueda pagar un excedente sobre el precio 
del producto, ea decir: puede pagar una renta. En este 
caso, la causa de la renta no es el encarecimiento del 
producto, sino que la renta es la causa del encarecimiento 
de este último. 

Pero para las concepciones del valor del trabajo y de la 
pluovalia, establecidas por Marx, surgen dificultades, en 
cuanto a que la ley del valor puede imponerse en la 
realidad sólo con determinadas modificaciones. Asi Marx no 
deja de lado el hecho que, debido a la competencia, exiete 
una tasa media de ganancia. En un pais, la magnitud del 
beneficio o ganancia tiene que ser la misma para todos los 
capitales, independiente de eu composición, ya que la 
movilidad de loe factores de producción provoca semejante 
vinculación de la ganancia. 

La ganancia y la plusvalia son, por tanto, según Marx, 
magnitudes diferentes. La relación entre la pluavalia y el 
capital variable utilizado para pagar los salarios, es la 
tasa de plusvalía, y la relación entre el capital variable 
y el capital total empleado por loa capitalistas es la tasa 
de ganancia. Por tanto, capitales de composición orgAnica 
distinta tienen que producir, según la ley del valor 
sostenida por Marx, con la misma tasa de plusvalía, una 
tasa de ganancia o beneficio diferente: con una composición 
de capital en la cual predomina el capital variable, puede 
obtenerse una tasa de ganancia más alta que la que se puede 
obtener con una combinación de capital en la cual prevalece 
el capital constante. 

El juego de la competencia distribuye, sin embargo, 
uniformemente la masa de plusvalia sobre la totalidad del 
capital, tanto constante como variable, que toma parte en 
la producción, de modo que se forma una tasa media de 
ganancia. Esto a su vez tiene como consecuencia que ·-el 
precio de producción de un bien difiera de su valor 
original de trabajo, en caso de que la tasa de plusvalia no 
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coincida con la tasa de ganancia, ya que el valor de un 
bien se compone, según la doctrina del valor del, trabajo 
establecida por Marx, del capital constante (c) que pasa a 
formar parte de la mercancía producida, de1 capital 
variable (V) y de la plusvalía (p) obtenida del capital 
variable. El precio de producción de un bien se compone en 
cambio, según la teoría del precio de Marx, de los costos 
realmente absorbidos por la producción -éstos vuelven a ser 
capital constante (c) y el variable (v), que pasan a formar 
parte de la producción, y la ganancia (g) lograda de la 
producción. 

De ello resulta que, incluso según la teoría de Marx, 
existe una discrepancia entre el valor del trabajo y el 
precio de la producción, lo cual una y otra vez dio origen 
al interrogante de si esta modificación que, según las 
comprobaciones del propio Marx, sufre la ley del valor al 
formarse los precios reales en la economía capitalista, no 
significa una derogación de la ley del valor. Una 
contradicción existente entre la ley del valor y la ley del 
precio se ha pretendido atribuir al hecho que ambas leyes 
se rigen por principios diferentes, ya que el valor de una 
mercancía se determina por las horas necesarias de trabajo 
en ella invertidas, y su precio por loe costos de 
producción y el juego entre oferta y demanda. 

El propio Marx trató de eliminarla comprobando que las 
diferentes mercancías se cambian parcialmente por debajo y 
en cierta medida por encima de su valor, pero que en cuanto 
a la totalidad de las mercancías cambiadas, la suma de los 
precios es igual a la de 'los valores contenidos en las 
mercancías. · 

En :.el capítulo IX del. ,tercer tomo .del capital, Formación de 
una 'tasa: media de. ganancia·,:y. transl'ormac16n de ios vaiores 
mercantilieS . en :precios ">de(PZ..oducci6n, Marx propone .el 
eiguiente·'.:::ejemplo ;': análítlcoi::'::•, Tomemos, dice, ._•cinco 
diferentes.' ·esferas':( de '.>lá .¿.'producción, .... de composición 
orgánica . diferente··· -en,, ~cada, caso- :.de los .capitales 
invertidos en.ellas: 
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Capitales Tu.de Plf Valor del Tasa de 
e V Plf Producto ganancia 

1) 80 20 100% 20 120 20 
11) 70 30 100% 30 130 30 
111) 60 40 100"/o 40 140 40 
IV) 85 15 100"/o 15 115 15 
V) 95 5 100% 5 105 5 

ffotalea 390 110 110 610 1101 

Tenemos aqui, para diferentes esferas de la producción y 
con una explotación uniforme del trabajo, taaae de ganancia 
muy diferentes, en correspondencia con las di,,.ersas 
composiciones orgánicas de los capitales. La suma global de 
loe capitales invertidos en las cinco esferas es = 500; la 
suma global del pluevalor producido por ellos es = 110; el 
valor global de las mercancias producidas por ellos es = 
610. Si consideramos a loe 500 como un capital único, 
entonces la composición media del capital sería de 500= 
390c + llOv (en porcentajes: 78t c + 22t vi asimismo, a 
cada 100 le correspondería, como plusvalor medio 22; de Ahi 
que la tasa media de ganancia sería= 22t, y por último, el 
precio de cada quinta parte del producto global producido 
'por las 500 sería = 122. Por consiguiente, el producto de 
'cada quinta parte del capital global adelantado deberia 
venderse a 122° . .§.!i./ 

Para no arribar a conclusiones erradas, dice Marx, es 
'necesario no calcular todos loe precios de costo como = 
:loo, dado que •cabe considerar en el caso de los valores de 
las mercancias producidas por cada 100 de los diversos 
papitales, que .los ·mismos .... serán diferentes según la 
diferente composición 'de. c· en partes constitutivas fijas y 
tirculantes, y que a su vez.· los componentes fijos de 
1iversos capitales se desgastan con mayor o menor rapidez, 
es decir, que en tiempos iguales agregan al producto 

l
antidades desiguales de valor. Para la tasa de ganancia 
sto resulta indiferente.'.§.§./ · 

1 

i consideramos, por ejemplo, el capital I, es indiferente 
i los BOc ceden al producto anual el valor de 80 6 50, es 
ecir, si el producto anual es 80c+20v+20pv=l20 o 

65/ Marx, Karl. El Capital. Critica de la aconomia politica. Libro tercero 
G, Siglo XXI. México, 1980. Pág. 195-196. Es importanto softalar qua todos 
ips i::uadros presentados para ajemplif'icar las transf'ormaciones de valores a 

:~T~~0~o~1a8s ;8~~1~:~~~~~!~ 1d:~ t1o~t~ª~~ =r:ª~~c.!:tar!:sº s~~~a~~dos, 
EiG/ Marx, Ka.rl. Ob. Cit Pág. 197 
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50c+20v+20pv=90, ya que en ambos casos el excedente de 
valor del producto por encima de su precio de costo es de 
20, y en los dos casos, al establecer la tasa de ganancia, 
se calculan dichos 20 sobre un capital de 100, ésto es, la 
tasa de ganancia del capital I es, en ambos casos 20,. Marx 
nos ofrece un cuadro adicional donde se consideran para los 
mismos cinco capitales, diferentes partes del capital 
constante en el valor del producto y que se integra como 
sigue: 

'Si consideramos nuevamente a los cinco capitales como un 
dnico capital global, vemos también que en este caso la 
composición de las sumas es = 500 = 390c+110v, es decir que 
la composición media = 78c+22v sigue siendo la misma.1 otro 
tanto ocurre con el plusvalor medio=22.'§1/ 

Si distribuimos de manera uniforme el plusvalor de 22 entre 
los cinco capitales considerados, se obtendrían loe precios 
de laa mercancías como se observa en el siguiente cuadro: 

C11pt1ales Tasada p,, Vlllordelm Preoode P'reoodelm Tsade oa .... L!IDOnPreac 
e V p,, Merasto!SI Costo Mera!ndm GsiS'lOD VsVSor 

1) 'º 20 100% 20 'º 70 " ZZ"'- 2 
IQ 70 JO 100% JO 111 B1 10J 22~• ·• llQ 60 40 100% 'º 131 " 11J 22~ ·1! 

'::! 05 15 100% 15 70 55 11 :?2!• 1 
95 5 100% 5 20 15 JI 22~" 17 

(!oUias l4d 116 116 J\Z 

•sumando, las mercancías se venderían a 2+7+17=26 por 
encima de su valor, y a -8-18=-26 por debajo del mismo, de 
modo que las desviaciones del precio se anulan mutuamente 
mediante una distribución uniforme del plusvalor.( ..• ) Las 
tasas de ganancia que imperan en los diversos ramos de la 
producción son originariamente muy diferentes. Las 

!]_/ Hm~>e, Karl. Ob. C1t Pá9. 197 
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diferentes tasas de ganancia resultan niveladas por la 
competencia en una tasa general de ganancia, que constituye 
el promedio de todas esas diferentes tasas de ganancia. La 
ganancia que con arreglo a esta tasa general, corresponde a 
un capital de magnitud dada, cualquiera que sea su 
composición org6nica, se denomina la ganancia media. El 
precio de una mercancia, que es igual a su precio de costo 
m6s la parte de la ganancia media anual que le corresponde, 
según la relación de sus condiciones de rotación, sobre el 
capital empleado para producirla (no sólo sobre el capital 
empleado para producirla), es su precio de producción. 0 §.Jl/ 

La solución de Marx en la transformación de valores a 
precios ha sido rechazada por muchos autores, entre ellos 
por Bohm-Bawerk, quien tildó está solución de Marx de seudo 
argumento•. Otros teóricos no marxistas entre ellos 
Schumpeter, opinan lo contrario; Schumpeter sostiene que en 
la afirmación de Marx no va contenida ni una contradicción 
subjetiva no objetiva, seftalando entre otras cosas que, de 
ningún modo carece de sentido el ver en la plusvalia una 
masa producida por el proceso de producción, éste 
considerado como unidad, convirtiendo lo demás en una 
cuestión de la distribución de dicha masa. Por tanto, 
Schumpeter considera que puede sostenerse también la 
afirmación de que los precios relativos de las mercancias 
deducidos en el tercer tomo de El Capital, resultan de la 
teoría del valor del trabajo. 

Independientemente de las polémicas que la propuesta de la. 
transformación de valores a precios de Marx ha causado 
entre diversos autores y escuelas de pensamiento, su 
contribución es sin duda invaluable para comprender cómo se 
nivelan las ganancias entre las diferentes ramas de la 
producción capitalista. 

De la misma forma, Marx emprendió una tarea no solucionada 
por la escuela clásica de la economia politica y que se 
refiere a la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 
Como vimos anteriormente, para Ricardo la ganancia , del 
capital, muestra constantemente una tendencia a la baja, -
porque con una población en aumento y una productividad 
decreciente de la agricultura, crece constantemente ·-la 
cuota que en el producto social corresponde a la renta.del 
suelo, mientras que la cuota perteneciente al salario. :Ciél 
trabajo permanece estable, de modo que la cuota 
correspondiente al beneficio del capital tiende a bajar. 
Pero, el no haber diferenciado entre capital constante y 

.!,!!/Marx, Karl. Oh. CJ.t Pág. 198-199 
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variable y entre ganancia y plusvalor llevó a Ricardo a no 
encontrar las razones de la caída de la tasa de ganancia. 

Marx inicia la sección tercera del tercer tomo del capital, 
titulada como Ley de la baja tendencial de la tasa de 
ganancia, con el siguiente razonamiento~ •con un salario y 
una jornada laboral dados, un capital variable, por ejemplo 
de 100, representa un número determinado de obreros puestos 
en movimiento: es el índice de ese número. sea, por 
ejeJDplo, 100 (unidades monetarias) el salario de 100 
obreros, digamos que por un semana. Si esos 100 obreros 
efectúan tanto trabajo necesario como plustrabajo, es decir 
si trabajan diariamente tanto tiempo para la reproducción 
de su salario como para el capitalista , ea decir para la 
producción de pluavalor, su producto de valor global será 
de 200 (unidades monetarias), y el plusvalor generado será 
de 100. La tasa de plusvalor pv/v, sería 100%. Sin 
embargo, y tal como hemos visto, esa tasa de pluavalor se 
expresaría en tasas de ganancia sumamente diversas según 
los diversos volúmenes del capital constante e y por tanto 
del capital global e, puesto que la tasa de 
ganancia=pv/C".~/ 

De esa forma, Marx nos muestra cómo el incremento en la 
composición orgánica del capital, reduce gradualmente la 
tasa de ganancia, lo cual puede observarse mejor con los 
siguientes ejemplos: 

•considerando la tasa de plusvalor del 100 %: 

Cop~.ales Tasa de Pll TU&de 
e V C=c•v PI/ GanandaNlit"". 

Si 50 100 150 100% 100 liti.6f'> 
Si 100 100 200 100olo 100 50.00"A 
Si 200 100 300 100,-. 100 33.33% 
S1 300 100 «>O 100"/o 100 25.00"A 
Si 400 100 500 100% 100 20.00"A 

Con un grado de explotación constante del trabajo, la misma 
tasa del plusvalor se expresaría así en una tasa 
decreciente de ganancia, puesto que con su volumen material 
aumenta asimismo -aunque no en la misma proporción- el 
volumen de valor del capital constante, y por ende del 
capital global."1.Q/ 

69/ Marx, Karl. Ob. ci t Pá9, 269 • 
~/ Harx, Karl. Ob. ci.t PiQ. 269-270 
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variable y entre ganancia y plusvalor llevó a Ricardo a no 
encontrar las razones de la caída de la tasa de ganancia. 

Marx inicia la sección tercera del tercer tomo del capital, 
titulada como Ley de la baja tendencial de la tasa de 
ganancia, con el siguiente razonamiento: •con un salario y 
una jornada laboral dados, un capital variable, por ejemplo 
de 100, representa un número determinado de obreros puestas 
en movimiento: es el indice de ese nWnero. Sea, por 
ejemplo, 100 [unidades monetarias] el salario de 100 
obreros, digamos que por un semana. Si esos 100 obreros 
efectúan tanto trabajo necesario como plustrabajo, es decir 
si trabajan diariamente tanto tiempo para la reproducción 
de su salario como para el capitalista , es decir para la 
producción de plusvalor, su producto de valor global será 
de 200 [unidades monetarias), y el plusvalor generado será 
de 100. La tasa de plusvalor pv/v. seria 100%. Sin 
embargo, y tal como hemos visto, esa tasa de plusvalor se 
expresaría en tasas de ganancia sumamente diversas según 
los diversos volúmenes del capital constante c y por tanto 
del capital global e, puesto que la tasa de 
ganancia=pv/C".~/ 

De esa forma, Marx nos muestra cómo el incremento en la 
composición orgánica del capital, reduce gradualmente la 
tasa de ganancia, lo cual puede observarse mejor con los 
siguientes ejemplos: 

•considerando la tasa de plusvalor del 100 %: 

~llA!es Tuade Al 
e • C=c•v Al 

Si 50 100 150 l(J(I•,.¡, 100 
Si 100 100 200 100-/e 100 
Si 200 100 300 100•,.¡, 100 
Si 300 100 400 100",.¡, 100 
Si 400 100 500 1()()% 100 

con un grado de explotación constante del trabajo, la misma 
tasa del plusvalor se expresaría así en una tasa 
decreciente de ganancia, puesto que con su volumen material 
aumenta asimismo -aunque no en la misma proporción- el 
volumen de valor del capital constante, y por ende del 
capital global."1.Q/ 

69/ Marx, Karl. Ob. Cit Pá9, 269 · 
~/Marx, Karl. Ob. Cit P•q. 269-270 
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Para Marx, el incremento gradual de la composición orgánica 
de capital no sólo se da en esferas aisladas de la 
producción, sino en mayor o menor grado, en todas las ramas 
o, por lo menos, en las mcia importantes. Por lo tanto se da 
un incremento de la composición orgánica media del capital, 
lo que, de acuerdo a ley enunciada •debe tener por 
resultado una baja gradual en la tasa general de ganancia, 
si se mantienen constantes la tasa del plusvalor o el grado 
de explotación del trabajo por parte del capital. ( ••• ) La 
tendencia progresiva de la tasa general de ganancia a la 
baja sólo es, por tanto, una expresión peculiar al modo 
capitalista de producción, al desarrollo progresivo de la 
fuerza productiva social del trabajo. Con ésto, no queremos 
decir que la tasa de ganancia, transitoriamente, no pueda 
descender también por otras causas, pero con ello queda 
demostrado, a partir de la esencia del modo capitalista de 
producción y como una necesidad obvia, que en el progreso 
del mismo la tasa media general del plusvalor debe 
expresarse en una tasa general decreciente de ganancia."21/ 
Respecto al porque el an4lisis de los cl4sicos ingleses no 
habia descubierto la ley de la tendencia decreciente de la 
tasa de ganancia, Marx seftala que • aunque la ley parece 
ser sumamente sencilla, toda la economía política no ha 
logrado descubrirla hasta el presente. Vió el fenómeno y se 
devanó los sesos, en intentos contradictorios, por 
interpretarlo. Pero dada la gran importancia que posee esta 
ley para la producción capitalista, puede decirse que 
constituye el misterio en torno a cuya solución gira toda 
la economía politice desde Adam Smith, y que la diferencia 
entre las diversas escuelas existentes desde Adam Smith 
estriba en las diferentes tentativas realizadas para su 
solución. Pero si, por otro lado, se considera que la 
economía política hasta el presente, andaba ciertamente a 
tientas en torno a la diferencia entre capital constante y 
variable, pero sin haber podido formularla con certeza; que 
jamás presentó al plusvalor separado de la ganancia, y que 
a ésta jamás la presentó en forma pura, por oposición a sus 
diversos componentes recíprocamente autónomos -como 
ganan.cia industrial, ganancia comercial, interés, renta de 
la tierra-; que jamás analizó en profundidad la diferencia 
en .la composición orgánica del capital, y por ello tampoco 
lo hizo. con-.la .. formación de la tasa general de ganancia, 
entonces .. deja .. de; ser un enigma el hecho de que jamás 
lograra resolver este.enigma."2.á/ 

71/ Marx, Karl. Ob. C1t.Pá9. 270-271 
~/Marx, Karl. Ob. C1t Páq, 273 
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La cita anterior resume en mucho la critica de Marx a los 
intentos de la economía política inglesa por descubrir las 
leyes del modo de producción capitalista. 1 

veamos ahora el concepto de Marx sobre la ~eproducción del 
capital y los modelos ofrecidos para su int~rpretación. 

Sobre el fundamento de su doctrina del valor y de la 
plusvalía dedujo Marx tanto su teoria de la reproducción 
como su teoria de la evolución de la economía capitalista. 
Su teoría de la reproducción trata de revelar las 
condiciones bajo las cuales todo el proceso de producción 
se renueva constantemente en la economía capitalista. Su 
teoría de la evolución, en cambio, quiere comprobar las 
modificaciones que se llevan a cabo en la economía 
capitalista en un proceso de evolución de muchos atlas, 
reconociendo además en dicha evolución determinadas 
tendencias que se manifiestan inequívocamente. 

En cuanto a la teoría de la reproducción Marx parte de la 
suposición de que la producción social se divide en dos 
secciones, es decir, en la producción de medios de 
producción y en la producción de medios de consumo. Ambas 
secciones son explotadas en forma capitalista, es decir, 
los empresarios pretenden obtener en ambas secciones la 
mayor plusvalía posible, de modo que para las dos secciones 
es aplicable la fórmula c+v+pv. Ambas secciones dependen la 
una de la otra, porque una de ellas produce todos los 
medios de producción para las dos secciones, y la otra 
todos loa medios de subsistencia para loa obreros y 
capitalistas de ambas secciones. Para la reproducción 
existen, según Marx, dos posibilidades: puede llevarse a 
cabo en el mismo volumen o en forma constantemente 
ampliada. En la producción simple no varían las relaciones 
cuantitativas de producción y consumo. Se :invierte siempre 
una masa igual de capital constante y j variable, y se 
obtiene siempre igual cantidad de plu$valia que es 
consumida por los capitalistas para sus fines particulares. 

1 

De manera contraria, en la producción amp~iada, se acumula 
una parte de la plusvalía, de modo que e~ ambas secciones 
se invierte un capital constante y variatjle adicional. En 
la reproducción simple, el consumo y 11 producción sin 
obstáculos es posible tan sólo si el capital constante 
producido en la primera sección se invibrte en todo su 
volumen, y si la cantidad total de medio~ de subsistencia 
producida en la segunda sección corresponde en su valor a 
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los ingresos que tiene la totalidad de los obreros ocupados 
y de los capitalistas de la sociedad. 
Marx ilustra las relaciones de cantidad de la reproducción 
simple con las ecuaciones siguientes; 

I 4000c+lOOOv+lOOOpv 6000 medios de producción 
II 2oooc+ soov+ soopv = 3000 medios de consumo, 

significando c, el capital constante, v, el capital 
variable, pv, la plusvalia, y suponiendo la relación de 
aprovechamiento P/V = lOO•. En este esquema de reproducción 
del valor el producto total de la primera sección (6000 I) 
tiene que ser igual a la suma de los capitales constantes 
en las dos secciones (I 4000c + II 2000c), y el valor del 
productor de la ssgunda sección (3000 II) tiens que 
corresponder a los ingresos percibidos en la primera (lOOOv 
+ lOOOp) y en la segunda sección (SOOv + SOOp). Tiene que 
cumplirse la condición c2= pl + vl. El capital constante de 
ambas secciones comprendido en la fórmula, contiens sólo 
aquella parte del capital invsrtido por la sociedad que en 
cada periodo de producción le corresponde al desgaste, 
introduciéndose así por completo en el valor del producto, 
por lo cual tiene que ser repuesto. Esta reproducción en 
escala simple, es, según Marx, una abstraccJdn, porque en 
la economía capitalista una parte de la plusvalia es 
acumulada constantemente y vuelve a ser invertida en la 
producción, de modo que, según Marx, una suposición 
contraria tiene que resultar hipotética. 

Sin embargo el esquema de la reproducción simple posee un 
valor analitico importante, ya que en el modelo de la 
reproducción ampliada la mayor parte del producto total cae 
bajo los puntos de vista de la reproducción simple, además 
de que ésta primera, representa la base y el punto de 
partida de toda ampliación de la reproducción, ya que la 
reproducción simple se convierte en una reproducci6n 
ampliada por el hecho de que el capital social obtiene un 
incremento proveniente de la plusvalia que se produce, o 
sea mediante la acwnulación de una parte de la plusvalia. 

Para hacer comprensible esta acumulación adicional y con 
ella la reproducción ampliada, Marx parte del siguiente 
esquema variable: ' 

I 4000c + 1000 V + lOOOpv= 6000 
II- lSOOc -+- 750 v-+ - 750pv= 3000 
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En este esquema modificado encontramos el mismo producto 
total en otra composición, existiendo una diferencia en las 
proporciones cuantitativas, ya que el valor de la c'antidad 
producida de medios de producción (6000 c) sobrepasa los 
medios de producción consumidos por la sociedad (4000 c + 
1500 c) en la suma de 500 c. Al mismo tiempo, el valor de 
los medios de subsistencia elaborados es en 500 menor que 
los ingresos percibidos por los obreros (1000 v + 750 v) 
más la suma de la plusvalía obtenida (1000 pv + 750 pv) .. 

El déficit observado se debe al menor consumo de la clase 
capitalista que permanece considerablemente por debajo del 
valor del mercado que le corresponde. Con ello se da, sin 
embargo, la condición previa para una reproducción 
ampliada, ya que no se consume parte de la plusvalía, sino 
que puede emplearse para fines productivos. Marx hace la 
suposición de que la mitad de la plusvalía que se produce 
en la primera sección no ea consumida sino acumulada, de 
modo que se mantiene constante la relación entre capital 
constante y variable de 4: 1, ya existente en el capital 
con que se empezó. Los capitalistas de la primera sección 
adquirirán, pues, 400 en nuevos medios de producción y 
emplearán adicionalmente 100 obreros más, de modo que ahora 
trabajarán con un capital de 4400 c y 1100 v. Al mismo 
tiempo, los capitalistas de la IIa sección adquirirán 
mediante la venta de medios de subsistencia adicionales por 
el valor de 100 unidades, medios de producción por el mismo 
valor de la la. sección. Pero esta introducción de medios 
adicionales de producción condiciona también el que se 
ocupen SO obreros más, porque la composición del capital en 
la relación 2: 1, tal como había, venido existiendo, debe 
seguir siendo mantenida en la IIa sección. Con ello deben 
ser producidos medios de subsistencia no sólo para loa 100 
obreros de la Ia sección, sino .también para los 50 obreros 
ocupados adicionalmente en la IIa :sección, de modo que los 
capitalistas de la IIa sección .contimiarán ahora .el proceso 
de producción con un capital de. 1600.:c +. 800 v. Marx supone 
también para la reproducción•>ainpliada una relación de 
aprovechamiento de P/v = · 10015;•.' de. modo: que 'en el período 
siguiente se obtienen ·:: esta·,¡ --•proporciones para la 
reproducción ampliada: ' ... · 

'.··· 
I 4400 c + 1100 V + 1100.p: 6600 
II 1600 c + 800 V ·.+ ·800ép 3200 

'I" 

En total se 'produce .. :ah·o-ra un· producto total de 9800 frente 
a 9000 con la repro.ducción simple; volviendo a presentarse 
un excedente.de, los medios de producción obtenidos (6600 c) 
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sobre los realmente consumidos (4400 c + 1600 c) de 600 c, 
resultando simultlineamente para la :r:ra sección un déficit 
en loa medios de subsistencia cuyo valor de 3200 es por un 
importe de 600 menor que los salarios pagados hasta ahora 
(1100 v + 800 v) más la plusvalía obtenida (1100 p + 800 
p). con ello se presenta nuevamente la condición previa y 
la necesidad de una acumulación adicional de la plusvalía 
no invertida en manos de los capitalistas de la :ra sección, 
y con ello para la ampliación de la producción. 

La ecuación c2=pl + vl es reemplazada por la ecuación 

vl+ pl = c2 • Il, 

siendo en el caso de una inversión neta positiva vl+pl>c2, 
es decir, la suma de loa ingreso a percibidos en la i:a 
sección ea mayor que el valor de las ventas de la i::ra 
sección a la :ra sección. La diferencia entre los dos 
importes equivale a las inversiones de la :ra sección. 

"Los esquemas de la reproducción deducidos por Marx 
representan una repetición de la idea que tuvieron los 
fisiócratas del circuito, aún cuando Marx divide la 
producción de forma distinta a como lo hace Quesnay. El 
propio Marx concibe al sistema fisiocrático como la primera 
formulación sistemática de la producción capitalista, y en 
las Teorías sobre la plusvalía hace resaltar la exposición 
del circuito por Quesnay como la idea indiscutiblemente mifs 
brillante que puede encontrarse en la economía 
política. "ll/ 

Esta teoría de la reproducción provocó una viva discusión 
entre los partidarios y discípulos de Marx. Se consideró 
insatisfactoria esta teoría porque no explica de dónde 
proviene la demanda constantemente en aumento que 
constituye la base para la progresiva ampliación de la 
producción en el esquema de Marx. Esta cuestión la planteó 
sobre todo Rosa Luxemburgo en su obra La acumulación de 
capital, quien . opinaba ·que nf los capitalistas ni los 
obreros pueden ejercer .esta demanda adicional, porque· los 
capitalistas no consumen• la parte en aumento da·· la 
plusvalía, sino que la vuelven a. invertir. e'n la producción, 
y porque los obreros, al comprar'medios de. subsistencia, ·no 
hacen más que restituir su salario, q\íe les fuera pagado 
con el capital variable. Tampoco el incremento natural de 
la población puede ser la causa de la .demanda creciei{te, 
porque la nueva generación trabajadora está incluida· de 

'!2,1 Stnvenhu1;1on, Corhard. Ob, cit, Páq, 134 
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antemano por el capital variable y figura en el número de 
los obreros ocupados. Rosa Lwcemburgo trató de contestar la 
pregunta con la ·deducción de eu teoría del imperialismo, 
según la cual, el '.'CaPitalismo ·va conquistando constantemente 
espacios no capitalistas como zonas adicionales de venta. 

Esta teoría· ha sido. rechazada por otros representantes de 
la doctrina de Marx. La interpretación de esta doctrina 
tiene una importancia decisiva dentro del margen de todo el 
sistema marxista, porque si fuera posible que un incremento 
de la acumulación del capital creciera al comp4s del 
crecimiento de la población, el capitalismo desplegaría sus 
fuerzas productivas y su derrumbe sólo sería posible 
mediante la lucha política. 

Las teorías sobre el valor, la plusvalía, la tasa de 
ganancia y su tendencia decreciente, así como la 
conceptualización de la acumulación de capital a través de 
los esquemas de reproducción son los elementos más 
relevantes de la teoría económica Marxista, veamos ahora, 
en términos generales, el comportamiento de las leyes de la 
dinámica capitalista bajo la óptica de Marx. 

A diferencia de la doctrina clásica, el sistema de Marx 
ostenta un carácter manifiestamente dinámico, ya que aspira 
a comprender la ley de movimiento de la economía 
capitalista. Según Marx, el capital no es una magnitud 
invariable, sino que su producción se modifica tanto 
cuantitativa como cualitativamente. Este elemento dinámico 
de la economía capitalista es tenido en cuenta dentro del 
margen del sistema de Marx, por diferentes teorías, 
debiendo ser considerada como base de las mismas la ley de 
la tendencia decreciente de la tasa de ganancia. 

Esta ley afirma, en forma parecida a la del teorema de 
Ricardo, que la ganancia tiende a decrecer constantemente, 
aún cuando Marx explica el porqué de la ley de modo 
completamente distinto a como lo hace Ricardo. Este afirma 
que la ganancia o beneficio es una magnitud sobrante; que 
al distribuirse el producto social le queda al capitalista 
aquello que sobra, toda vez que no recae sobre el salario y 
la renta del suelo. Más debido a que bajo las condiciones 
senaladas por Ricardo la renta del suelo tiene que crecer, 
mientras que el salario del trabajo no puede elevarse 
considerablemente por encima' del. precio de los medios de 
subsistencia necesarios para .el"mantenimiento del obrero, 
la ganancia muestra una:~ terideilcia -:-_~·decreciente. Marx en 
cambio, atribuye el decremento ·de··:1a··tasa de ganancia al 
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hecho de que el capitalista se ve obligado a utilizar mayor 
cantidad de capital constante, disminuyendo relativamente 
el capital variable. 

Esto tiene como consecuencia que •permaneciendo invariable 
la tasa de plusvalía o el grado en que ce explota el 
trabajo, la tasa de beneficio (ganancia) tiene que 
decrecer, por distribuirse ahora continuamente la plusvalía 
sobre un capital total social en aumento constante. Además, 
la producción que utiliza capital constante necesita un 
tiempo m4s largo, teniendo esta ampliación como 
consecuencia el que ahora la misma cantidad de plusvalía se 
distribuye sobre un tiempo m4s largo.º1!/ 

La progresiva disminución relativa del capital variable en 
comparación al constante, la cual origina la tendencia 
decreciente de la tasa de ganancia, es según Marx, un 
indicio del desarrollo constante de la fuerza productiva 
social del trabajo. Este aumento de la fuerza productiva 
del trabajo se muestra en el hecho de que, debido a la 
utilización creciente de capital fijo, son transformados en 
productos cantidades cada vez mayores de materias primas y 
auxiliares por igual número de obreros durante el mismo 
tiempo, es decir, invirtiendo menos trabajo. Esto 
significa, a su vez, que también en cada una de las 
mercancías está contenida una menor suma de valorea que en 
niveles m4s bajos de la producción, en donde el capital 
invertido en trabajo est4 en una proporción 
incomparablemente mayor al invertido en medios de 
producción, bajando con ello el precio de cada una de las 
diferentes mercancías. El incremento de la fuerza 
productiva de trabajo humano y el abaratamiento de la 
producción es, en realidad, la finalidad verdadera de la 
creciente inversión de capital constante, ya que este 
proceso contribuye a que se necesiten menos horas de 
trabajo para la producción de los medios de sustento 
necesarios para la manutención del obrero (debido a la 
incrementada fuerza productiva se producen ahora más 
valores de uso que antes en la misma unidad de tiempo), .y. a 
que una parte creciente de las horas de trabajo esté·. a 
disposición para producir la plusvalía,. el traba.jo 
adicional, que recae sin que por ello . se pague; sobre': er· 
capitalista. . _ .. ::::: · 

La posibilidad de aumentar -la plusvalía dismin~;~~do ias 
horas de trabajo que': crean .el .eq\iivaleiitei·del•';salario·· de 
trabajo, prolon.gando de :este :modo al mismo tiempo el 

1!/ Stnvenhac;ien, Gerhard.· Ob, é::it, Pág. 135 
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efectivo trabajo adicional, la llama Carlos Marx producción 
de plusvalía relativa, a diferencia de la .producción_,,de 
plusvalía absoluta, que consiste exclusivamente, •en·, _el 
incremento de la plusvalía mediante la prolongación de las 
horas de trabajo dedicadas a la producción de la plusvalía. 
Pero la obtención de plusvalía relativa significa· al ,mismo 
tiempo un aumento de la tasa de plusvalía, con: lo . cual:· se 
compensa, por lo menos temporalmente, la caída de,>16 tasa 
de ganancia. 

Esto provoca una de las muchas tendencias contradictorias, 
características según Marx, de la dinámica del proceso de 
producción capitalista, y al mismo tiempo da origen a dos 
tendencias más: 1) a la continua renovación técnica del 
proceso de producción y del aparato de producción empleando 
métodos revolucionarios, renovación que a su vez tiene como 
consecuencia una ampliación del capital invertido y 2) la 
constante acumulación de capital. 

La introducción de nuevos métodos de producción y de nuevas 
mercancías agudiza la lucha de competencia y modifica 
constantemente la economía capitalista. Toda empresa, por 
estar sujeta a esta lucha en constante aumento, se ve 
obligada a invertir capital incesantemente, y a invertir en 
la producción la plusvalía que obtiene .de la producción. 
Por tanto el capitalista, según Marx, no puede gastar para 
si mismo la plusvalía, sino que debe acumularla. El capital 
antiguo .se va reproduciendo en forma cada vez más 
productiva y,. debido a la tendencia a la acumulación sobre 
un escalafón más amplio de la producción • 

. •Con ··el ·.crecimiento del volumen y valor de sus medios de 
producción, ·o sea, con acumulación que acompafta al 
desarrollo·:.de ; su fuerza productiva, el trabajo recibe y 
eterniza' en una forma constantemente nueva un valor de 
capital'.· en perenne crecimiento•. Así se forma sin cesar 
capital',·,· [adicional). Si al principio el capital fue la 
fuente;c_de• la:--plusvalía, la fuente es ahora ésta, al 
produc"ir:; capital adicional y originar un continuo aumento 
de"la-'acumulación de capital. Toda acumulación se convierte 
en ·.medio_)pa·ra r otra·, nueva, reforzando simultáneamente la 
creciente concentración de los medios de' producción 
sociales 'en:nianos,de un n1lmero determinado de capitalistas. 
Con . e110; ·: .... l"a .·.acwnulaci6n provoca .constantemente nue~a·s. 
modificacione·a~: .. :.tanto, en ila .estructura económica ·como en::1a 
técnica. Y.· sociÓlógica :.de. la economía capitalista. Estas 
modi ficaci.ones ·;.las··· comprende, e. ilustra· Marx en· su teoría;· de· 
la concent_racióri ·; en su teoría del ejército industrial' de, 
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reserva y en su teoría de la depauperación."]..~./ 

La teoría de la concentración afirma que el crecimiento del 
capital social no se efectúa tan sólo debido al crecimiento 
de muchos capitales individuales , sino que se impone en 
volumen creciente una concentración de capitales ya 
formados por suspensión de su independencia individual y 
transformación de muchos capitales pequeftos en unos pocos 
mayores. En comparación con la acumulación, la 
concentración tiene, según Marx, la ventaja para el 
capitalista de que su margen no está limitado por el 
crecimiento absoluto de la riqueza social o por los limites 
absolutos de la acumulaciór.. Se lleva a cabo por medio de 
la lucha de competencia librada sobre todo mediante el 
abaratamiento de las mercancías. La lucha de competencia 
termina •con la ruina de muchos de los pequellos 
capitalistas, cuyos capitales pasan en parte a manos de los 
vencedores y en parte desaparecen. También el sistema 
crediticio en progresivo desarrollo facilita y acelera el 
proceso de concentración, que alcanza su límite extremo en 
cada rama de la producción en el momento en que todos los 
capitales en ella invertidos se fusionan en uno solo, 
mientras que en la sociedad capitalista total puede seguir 
llevándose a cabo, hasta que todo el capital social se 
reúnen en una mano, ya sea ésta la de un capitalista 
individual o la de una única eociedad de capital.º76/ 

Sólo la concentración del capital, según Marx, es capaz de 
financiar,empreeas económicas de la envergadura que tiene, 
por ejempio, la· construcción de ferrocarriles. El proceso 
de concentración -del capital provoca, al mismo tiempo, 
amplias transformaciones técnicas del proceso de 
producción;, 'evidenciándose en éstas como, por ejemplo, en 
la . marcha;·. triunfal·- de la empresa grande, en la creciente 
tecniffcación ·del . proceso de producción y en enormes 
existencias ::.de·,.,:niáquinas. Asi, el proceso de producción 
total" 'que ... técnicamente_ se subdivide en múltiples procesos 
de producción de capitales individuales, se transforma cada 
vez más en.un.proceso de producción socialmente combinado y 
científicamente dirigido. El proceso total incrementa 
continuamente la fuerza productiva del trabajo, cosa que a 
su vez, tiene como consecuencia un decremento absoluto do la 
demanda de trabajo lo que - se asocia con el planteamiento 

-del constante incremento del ejército industrial de. 
reserva. 

75/ Stavonhaqon, Gorhard. Ob. c1t 1 Pá9. 136-137 
"'[!/ Stavenhaqen, Cerhard. Ob, o.i.t, Pá9. 137 
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1.4 Comentarios generales a las propuestas analíticas de 
los sistemas clásico y marxista 

Como hemos observado a lo largo del presente capitulo, el 
periodo clásico de la economía, representado 
fundamentalmente por Smith, Ricardo, Malthus y Mill sentó 
las bases para la sistematización del análisis 
macroeconómico del comportamiento capitalista en el siglo 
XIX. 

A este respecto, Ekelund y Hébert eenalan que •pocos 
episodios de la historia del pensamiento económico pueden 
compararse con los logros de los economistas clásicos en el 
descubrimiento y formulación de las operaciones de todo un 
sistema económico. Además, ellos implantaron el método 
sobre el que se basa el razonamiento económico moderno. 
Aunque los supuestos de la economía clásica eran, de hecho, 
simples, el objetivo de loe economistas clásicos era nada 
menos que el análisis global de economías enteras. Uno 
puede preguntarse legítimamente si loe economistas 
contemporáneos se proponen o si podrían proponerse unos 
fines tan amplios. El progreso y la búsqueda de la 
precisión técnica probablemente nos han arrebatado la 
voluntad, pero la estructura teórica clásica sigue siendo 
una inspiración para un intento de esa naturaleza.º11./ 

Partiendo de la visión global de la economía que ofrecieron 
los trabajos de Smith y Ricardo, no es de extraftaree que el 
sistema analítico de Marx se haya estructurado también bajo 
una óptica de análisis global del comportamiento del 
capitalismo. 

El sistema económico de Marx fue construido con base, 
fundamentalmente, en los cimientos de· la economía' política 
de Smith y Ricardo pero con un sentido ·eminentemente 
crítico a las propuestas de estos autores, por lo que el 
análisis de Marx alcanzó niveles de mayor· profundidad en 
muchos de los aspectos del análisis económico capitalü1ta. 

La crítica al modo de producción capitalista llevó a>que 
loe resultados del análisis de las leyes capitalistas 
enunciados por Marx sirvieran más como argumentos para la 
lucha política por el socialismo, por lo que· muchos 
estudiosos de la economia, aún reconociendo' la importancia 
y rigurosidad de las propuestas del análisis económico 
marxista, prefirieron eludirlo para no verse comprometidos 
con una posición que fuera más allá de lo académico •. Sin 

'!2./ Ekelund Jr. y Hébert. Ob. eit, Pllg. 212 
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embargo, la influencia de Marx para el análisis 
macroeconómico moderno no puede ocultarse: •Puede decirse 
que cualquier economista que razone a partir de la primacía 
de la producción para explicar las relaciones económicas ha 
experimentado la influencia. Lo mismo puede decirse de los 
que adoptan el método dialéctico, acepten o no las 
conclusiones últimas de Marx.•78/ 

El análisis macroeconómico global propuesto por los 
sistemas clásico y marxista, permitían analizar 
teóricamente el posible comportamiento de variables como 
ingreso, población, ganancias y salarios, pero hacían 
perder de vista muchas otras variables que interesaban a 
los economistas, y que se relacionaban fundamentalmente con 
el comportamiento microeconómico, entre las que destacaban 
los precios, las cantidades ofrecidas y demandadas en 
determinados mercados, las ganancias relacionadas con 
cierto tipo de bienes y servicios, etc. 

Es de esta manera, que bajo el cobijo esencialmente del 
sistema clásico, surge la economía de la utilidad marginal, 
que partiendo de fundamentos microeconómicos, crea, en la 
segunda mitad del siglo xrx y principios del XX, todo un 
paradigma del que se parte para analizar el comportamiento 
macroeconómico del capitalismo en el periodo sellalado, y 
del cual, a su vez, parte críticamente Keynes para proponer 
la intervención estatal como el medio de solución a los 
desequilibrios capitalistas, como se verá en el siguiente 
capitulo. 

J.!I Ekelund Jr. y Hébert. ob. cit, Pág. 295 
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Capitulo II 

La economia marginalista y el keynesianismo 
antecedentes inmediatos de la macroeconomía moderna 

2.1 La economía de la utilidad marginal 

2.1.1 Antecedentes del marginalismo 

como 

Las concepciones sobre el análisis económico en los paises 
capitalistas hasta antes de la década de los setentas del 
siglo XIX, se centraron fundamentalmente en las 
aportaciones de los clásicos. A partir de 1870, "los 
economistas postularon cierta oferta dada de los factores 
productivos, determinada en forma independiente por algunos 
elementos situados fuera del campo del análisis. La esencia 
del problema económico era la búsqueda de las condiciones 
bajo las cuales se distribuyeran loe servicios productivos 
dados entre usos competitivos con resultados óptimos, en el 
sentido de la maximización de las satisfacciones de los 
consumidores."l/. Podemos decir que a partir de estos 
elementos se concibe el surgimiento del análisis de la 
utilidad marginal y por tanto, el establecimiento de todo 
un paradigma que a la postre permitiría la consolidación 
del análisis neoclásico de la economía, el cual se erigió 
en el principal instrumento analítico de la teoría 
económica hasta antes de los planteamientos keynesianos. 

Una característica distintiva del análisis de la economía 
marginal, lo constituye el hecho de que rebasó la 
preeminencia de los autores ingleses, ya que sus 
principales representantes se ubicaron no solo en 
Inglaterra, sino; también- ·en' Francia y fundamentalmente. en 
Austria. _ p;-. · 

Para los - economist'as·-- marginalistas; la especialización de 
funciones y el consiguiente cambio mutuo.· de productos por 
mediación del·dinero.y,-el crédito, casi todos los problemas 
de economía se ccinvirtieron, di-recta , o indirectamente, en 
problemas .de precio; En verdad· no existe ahora ningún 
fenómeno más universal que el de la valoración. La 
necesidad de elegir, aunque la elección pueda determinarla 
en su mayor parte la tradición, precede invariablemente a 
toda actividad económica. Por eso el tema del valor es la 
verdadera esencia de la economía. Quizás la teoría del 
valor acapare la atención de .los economistas de hoy más que 
cualquier otro aspecto de la ciencia. Debe recordarse que 

!/ Blauq, Müirk. Ob. Cl.t. Pág. 375. 
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en economía la palabra valor, que en el uso vulgar tiene 
muchos matices en su significado, quiere decir la facultad 
que posee una cosa para pedir otras! a·:·cambio de ella:misma. 
Esta facultad de cambio surge porque · hay alguien que 
necesita la cosa. Si un artículo o servicio- no se necesita, 
no tendrá valor económico y, por lo tanto,: Carác.erá de 
precio. 

Para el marginalismo, aceptando que el valor de.üná Cosa es 
su poder de cambio, •¿qué atribuye a una cosa•'iun.···valor 
elevado y a otra uno menor?. El economista, ene.U.entra·.'· la 
respuesta en la escasez de productos en .relación con.- el 
deseo que de ellos tiene la humanidad. El aire es·necesario 
para la vida y, no obstante, como su oferta .es.· normalmente 
tan abundante, nadie pagará por su uso. A'la.inversa, aún 
cuando la oferta de un producto sea muy grande,'.· como· en el 
caso del trigo, la demanda del mismo puede ser tan grande 
que la oferta resulte escasa en un sentido económico. El 
trigo se vende de ordinario a un precio determinado, porque 
no hay bastante para permitir una distribución gratuita. El 
trigo cuesta algo en tiempo y esfuerzo para producirlo, hay 
una demanda insistente en muchas partes del mundo y, por 
consiguiente, quien ha producido una parte de la oferta 
puede pedir otros.pr~ductos a cambio de su trigo."'}../ 

Por tanto, para está corriente, la utilidad reside en el 
hecho de· que· todos"los'·valores económicos descansan no sólo 
en el trabajo .'.o eL,costo, , ·sino en la escasez también. Se 
derivan no·.:· de ::•:á1go>iriherente al producto sino que son 
resultádo···del'•juicio· humario.'·:•para no remontarnos más allá 
de la '·época'.'· griega', ·:.Aristóteles, a diferencia de Platón, 
descubrió::corréctamente el•tipo de valor en· la utilidad de 
los '·artículos'~'-· .. Declaró': que en el sentido más real y 
verdadero, es.te tipo se basa en las necesidades. 
Sugestiones similares~ para sólo mencionar unos cuantos 
autores típicos, ·se· ·encuentran diseminadas en las obras de 
Cicerón, Tomás'de'Aquino, el filósofo mercantilista Hobbes, 
el antimercantilista Barben, los semifisiócratas Condillac 
y Turgot .. y, en la primera mitad del siglo XIX, los 
británicos Bentham, Senior, Craig, Longfield y ·CLloyd, 
franceses como J.B. Say, Dupuit y Augusto Walras,•.y'..'los 
alemanes Hufeland y Thomas. Era inevitable 'que con el 
tiempo apareciera algún genio que no limitase simplemente a 
destacar la importancia fundamental de las necesidades de 
la determinación del valor y el precio, y hasta <que se 
esforzase por construir- sobr'e_ esta :nueva·_ base_--~ un>)1i~telÍ\a 
comprensivo de teoría económica. Hasta d-,;nde_,, ·"Sabe.moa',· ~-el: 

2/ Fori;iuaon, John. H. Historio do la economla. Ed. F.C.E., Hóxico 1987. 
l5Do. 149 
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honor de haber formulado este primer sistema pertenece a un 
oscuro autor alem4n. Herman Heunrih Gossen (1810-1859).•~/ 
Para efectos de nuestra investigación, . expondremos 
inicialmente las ideas del alemán Herinan Heinrih Gaseen 
como precursor de la economía marginalista,· .P~stei:foi:m0nte, 
las principales concepciones de William .. Stanley: Jevons en 
Inglaterra, así como las principales ap<Í:t;tacionés. de los 
representantes de la escuela austriaca: ''ic~rl;. ._ '· Menger, 
Friedrich Van Wieser y Eugen Bohm-Bawerk; .. cc.lo ·.que :.nos 
permitirá recoger los elementos principales'.:·: qÜe ·'.dieron 
origen a la consolidación del sistema·:·.'.·neoclásico .. con .. las 
conclusiones de Alfred Marshall y su ·:equilibrio parcial y 
León Walras con el equilibrio general •. · ·· 

2.1.2 Herman Heinrih Gaseen 

De origen Alemán, Gossen dio a conoé~~{ en ·f954 ·su i cinico 
libro, El desarrollo de las leyes del cambio humano, breve 
volumen de menos de trescientas . páginas';:: ;C¡uá ,, no .. consiguió 
despertar el interés pllblico en· su:: éj;Íoca;'•jtundamentalmente 
por su carácter predominantemente·. ma:.t~mátic·a ·: : , i:,:,: : 

::\, ·~::.~· 
Podemos decir que la doctrina 'central:~n.:,éi•;·texto da:co~~en 
es la idea de que el origen del '::valor::.hay/Qúe.: encontrarlo 
en los hombres y no en _,las·::C'osaé,j~'y:; q\íe'·l.el:.' .. valor se 
determina ,·por márgenes· psicológicamente ,medidas·;· .·Gaseen 
formuló con .claridad.· el· principio; ·ahora familiar; ::·de· la 
utilidad .. marginal,.: e ;.hizo·· de .ese· principio,. la pie¡jra 
angular .. de :su ,,s,i.ét,e~.··. económico. 

Gaseen' ·~ori'si~eiY~r el' hombre necesita disfr~tar de la 
vida y' ·hace.·· de .. est:o:.·,¡u · aspiración principal para aumentar 
al máximo •su· felicidad. Basado en este supuesto alegó que 
la cantidad. de satisfacción derivada de la utilización. de 
un producto ,declina progresivamente hasta el punto · de 
saciedlid~· y que :1a satisfacción máxima se consigue cuando 
el disfrute de diferentes productos es interrumpido en los 
momentos en que· la intensidad del goce es la misma. Sobre 
este. principio de satisfacción decreciente, a su vez, basó 
su t'eoría del valor, sosteniendo que los productos tienen 
vafor sólo ·en proporción a las satisfacciones que procuran. 

Para Gaseen "el primer átomo de cualquier producto de 
consum·o (la primera pieza de pan, por ejemplo), tiene, por 
tanto, un valor más elevado que cualquiera de los otros 
átomos de ese producto, y cada átomo adicional tiene 
progresivamente un valor menor hasta llegar al punto en que 

~/ Fergus6n, John. H., Op, cit. Páq, 150, 
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no hay exceso neto de satisfacci~n, Y, el yalor es'. nulo. ".ti 

"Esta era una explicación tolerablemente·, clara de las 
diferencias de valor de los artícúlos ,dé . consumo·, de 
aquellos productos, en otras palábraii ;.·.Qúe"''pr.oporcionan 
satisfacción de un modo directo, y. que él::· calificó de 
productos de primera clase. Se vio ·en· ·"apuros para 
determinar el valor de todos los otros pr.odurit.os, pero 
intentó con ingenio solucionar la dificultad incluyendo en 
una segunda clase los llamados productos complementarios 
(por ejemplo, las pipas en que se fwna tabaco), y en una 
tercera y última clase todos los artículos de producción, 
tales como herramientas y maquinaria, y atribuyendo a los 
productos de las clases segunda y tercera un valor 
representado por la ayuda que prestan para preparar el 
medio de usar los productos de consumo."2/ 
En Gaseen se encuentran muchas otras ideas esenciales y 
gran parte del método de los fundadores de la moderna 
escuela de la utilidad marginal. Sin embargo, fueron otros 
autores los que profundizaron más sobre esta forma de 
análisis económico, los cuales tuvieron una influencia 
incomparablemente mayor en esta corriente de pensamiento. 

2.1.J William Stanley Jevons 

Entre los autores posteriores que redescubrieron y 
popularizaron las doctrinas de la utilidad marginal de 
Gossen, aparece como el más famoso .-representante i.ÍJ.glés, 
William stanley Jevons. sus· aporúiciones fueron tan 
importantes que se le clasifica, entre· los.' cinco principales 
economistas británicos ·: (Smith•·. Ricardo~''· Mill, ·,' Jevons y 
Marshall). · · : ./ .. ,, :·:·:· ' ,, . '•T : '·'' ';';/: · · ·· 

•considerando su >vida'; r~1átiv~ni~n~~\;~~~;,~ · c1~3s~1882l. 
Jevons realizó. úna~.cgrari':• cantidad•cde e~tudios.'y obras·; En 
1863 . apareció ·Lógica : ·:Pura .,·y 'i''.en '•:.:: 1865 ".':La·;> cuestión 
carboníEerac ,· sei.S':·, anos,,, más':' i:arde 'publicó ,; su ·~libro· más 
importante/·:' TeorLa'. :de.·'.· ia :Jecon.omra·::poliiic'a ;. •:,Las .;'últimas 
publicaciones :incluyen ''Los'.'principiÓs de, la• cfoñéiá;' ( l874) . 
El dinero y el mecanismo del cBmbiO, (1875), El: estado. en 
relación Con el ,trabajo··: (l88ir·:y :·pó'stumaniente," Hétodos de 
reEorma soc*al, : ~n~~s~igac1~nes Sob'r~ : mán.e~a -'y :·:··.finanzas, 
Lógica y los fragmentarios, Prin.cipio·s·· 'de. Econom!a ~ Dotado 
de diversas ·aptitudes, ·fue ' eminente• ·no sólo,' 'como 
economista. sino., i:alnbién ·.como' un estadístico matemático 'y 
lógico cabai:· Mucha·s· de sus ideas y ejemplos se han. hecho 
cliisic:os_. en la. 1:,~te~tU,:'::':' __ e=.<>r.:i6.•zdca: .. ,I>or: ejemplo, anticipó 
4/ For9us6n, J'ohn. H., Op. cit .. Páq. 151. 
É/ Forvua6n, J'ohn. H., Op. cit. Páq. 151. 
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la teoría de que la aparición periódica de las manchas 
solares causa tales variaciones en la energía solar. que 
afecta a las cosechas y, en consecuencia, a las condiciones 
de los negocios en general. En armonía con su criterio de 
laieeez-faire. manifestó la tan citada proposición de que 
el estado sólo debe intervenir en los negocios privados en 
cuatro caeos: a) cuando la mejor coordinación de numerosas 
operaciones diseminadas puede conseguirse sólo por ese 
medio; bJ cuando los procesos a realizar son rutinarios; e) 
cuando el trabajo se realiza a la vista del público; dl 
cuando se necesita poco capital.·~/ 

De hecho. Jevons •adoptó una visión de la economía tan 
amplia como la de Mill; pero a pesar de esta creencia y 
ciertos estudios inductivos de problemas específicos ya 
resenados. se limitó en su Teoría de la economía política a 
una serie más bien reducida de cuestiones. Se dio cuenta de 
que podía hacer alguna aportación original a la economía 
especializándose en ciertas investigaciones teóricas 
fund&nentales y no intentando abarcar todo el c&npo de la 
ciencia. De aquí que en su Economía política se ocupe sólo 
de los problemas del consumo. cambio y distribución; por 
otra parte. estos problemas son examinados en forma 
estrictamente científica, limitando su aplicación á'''1·0 que 
él llamó estado estático, un estado de la sociedÍld ·.en-'.el _ .. 
que no hay cambio alguno. En cuanto al método. -.creía• que' si 
la economía había de convertirse en una verdadera,\ ciencia, 
tendría que emplear el [método} matemático,· pe-ro>', en' la 
práctica no realizó este ideal. sti obra fue-·'de.' carácter 
esencialmente no máte~ticó; •'1.r · .. -., ' ,_:'::· '"' 

Jevons creó su sistema basándose expresament'e :;'"en·' .la 
psicología ·:ir- esta base la adoptó del cálculo dél dolor'x .el 
placer·: de,'Jeremy Bentham. Negó la necesidad. ·de• una:: medida 
exacta~ de'_clós 'placeres y el dolor, suponiendo qu·e· podemos 
con · bastante facilidad decidir cuál de los · placeres - o · 
dolo'res<'•'ell 'el mayor, y saber cuando el dolor excede 'al 
placer: ~·Jevons creía. sinceramente que la vida econónlica 
descansa en· 'el análisis sobre los cálculos del' placer 'y el 
dolor', y que era necesario volver a interpre'tB.r ·, los 
fenómenos del consumo, la producción. el cambio,··· y la 
distribución; desde el punto de vista de la psicologi~.' Así 
llegó inás lejos que sus predecesores clásicos convirtiendo 
en-forma definitiva a la economía en un cálculo del placer 
y 'el dolor. Inicialmente consideró ser el primero en 
plantear dicha concepción, pero de hecho, Gossen se .le 
había anticipado en la exposición de esta nueva teoría. 
6/ Ferguaón. John. H., Op. cit. Pág. 152. 
'!/ Fer9us6n, John. H., Op. cit. Pág. 152. 
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En su mecliniba :.de , l~' utilidad Jevons consideró que, el 
problema' central de la economía es el del valor en 'cambio. 
Sosteniendo, que la , utilidad es el placer derivado del uso 
de un producto, y que la ley más importante de toda la 
economía' es la tendencia hacia la saciedad, declaró que la 
utilidad tiende a disminuir cuando la cantidad usada 
aumenta. Esto le llevó a la dudosa distinción entre la 
utilidad de toda la cantidad usada (utilidad total) y la 
utilidad de alguna unidad de la oferta. Para la utilidad de 
la última unidad usada acuftó la frase grado final de 
utilidad, término que todavía se usa en la literatura 
económica, aunque el término de utilidad marginal la ha 
reemplazado en el lenguaje común. El grado final de 
utilidad puede averiguarse, según Jevons, dividiendo la 
utilidad del incremento final por este incremento. 

Según su criterio, este grado final de utilidad era el que 
determinaba el curso de loe cambios y el valor de cambio. 
No le agradaba la palabra valor por su diversidad de 
significados, y prefería la expresión producción de cambio. 

Para Jevone •se establece el valor de cualquier producto 
por comparación con la parte de consumidores de los grados 
finales de utilidad de dos o mlis productos."ª/ 

"El,deecUbrimiento del análisis de la utilidad, descubierto 
por:· Jevons/ de',: modo', indépendienl:e. le llevó a descuidar el 

, énfasis: que. los,;aul:oree.¡ cllieico's' habían, puesto en el costo 
de 'próducc'ión. En:; efecto,;, Jevon's .. creía . que . la teoría de la 
utilidad reftitába··:efiC:a'zmente:·la' teoría .del valor .trabajo, 
que·: ident:Úicó/'.: erróneamente;/como: el :único determinante 
del valor· én'':loe ::·Prindpios·: de .Ricardo. r.o ciue. Jevons no 
supo recono.cer,.en: su .análisis', ecÓnómico fue, Q\le la.oferta y 
la.· demanda déterin'irían'• mutuamente ;·!Os \precios.\(;~ .f El. grán 
logro.. de ·, MárElha1l ... ··[como,/ vérenios' :•:postér'ioríiientel:' ' fue 
reconocér claramente y elabora,r .· ér 'imp'act(); simultáneo ide,: la 
oferta y" la ·demanda, , [establecidas: independientement'é¡'.; .. 'en 
la determinación de los precios. ~ !!./ · (;,~, :· :· !,; .. . '.:•·. :.~+·'; ~·:: ,,·, 
La mayor' c~ntribución de Jevo~s a la teoría':.económic~~·f\.le 
hecha en, el campo de la distribución;'. •si';hubierá:.: seg\iido 
la sugestión que hizo en su prefacio de .®e., la·:distribuc'ión 
está sujeta por completo a los principios ::del.: valor;·· ·y 
hubiera. procedido a construir una teoría de· ·la .distribución 
Sobre BU teoría del cambio, se habría· ant:fcipado:~·a . la 
práctica, ahora típica en los tratados de teória ,' éconóníicá 

!~ ~:!Y~~~njr:o~nffé~~t~Ob~1~it~á~¡Q ~ 5~8s 
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modernos, y hubiera alcanzado una reputación'todavía mayor, 
pero por desgracia y en forma inexplicable, "no acertó a 
estudiar la renta, salarios, intereses y· ganancias en 
términos de utilidad final, y dejando· a los representantes 
de la escuela austríaca la sistematización en conceptos 
marginales de las partes componentes ·del· precio de Adam 
Smith. 'll/ 

2.1.4 Los representantes de la escuela austríaca. 

2.1.4.1 Carl Menger 

•Los áridos ejemplos matemáticos empleados por Jevons, la 
omnipresencia de la escuela clásica en el pensamiento 
corriente, y la apatía de los economistas profesionales 
ingleses hacia el examen de la utilidad marginal, todo 
conspiró para apartar de Jevons esa influencia que con 
tanta sinceridad deseaba. No brotó ninguna escuela 
jevoniana que aceptase y mejorase sus ideas fundamentales, 
y sólo con la publicación de los Principios de Economía de 
Alfred Marshall, en 1890, comenzó a causar impresión su 
especial calidad de teoría.'].l/ 
De hecho, Jevons comparte los honores como uno de los 
miembros fundadores de la doctrina de la utilidad, junto 
con Karl Menger, y León Walras. 

Menger, el primero en tiempo . e importancia" de·,;· los tres 
autores de Viena -Menger,' 'Wiesér :·y.:::"Bohm-Bawerk- ·.·fue 
fundador y jefe indiscutible ;.de; "°la··":··llamada escuela 
austríaca de economía. ··;y;.· .. , 

En 1871, ano en que Jevons publicó···su Teoría'cie<Za',economía. 
política, aparecieron los Fundamentos ·de.,· ·1a·/', teoría 
económica, en el que, trabajando ·indepelldferitemimte .-,;de 
Jevons, Walras y sin conocer ·las; aportB.ciC:mes ·~.de· +·ao"ssen~ 
Menger expresó opiniones~· gener~les · sinlilare·s -~·;·a.-.-. las· :.i .. de 
dichos autores. '-< :·;." .. ;¡.: •/• ·•>• 

Si recordamos, Adam Smith y David· .. · Ricardo ··;s:~·:::. h~bían: 
concretado en sus estudios casi eXC1tisiVa1i'iente·;a -·la::'..i·iqueza· 
material. Menger, por e1· contrario, argume·nt6. que.:las'coSás 
que poseen la facultad de satisfacer necesidade~ .. ·incluyén" 
propiamente actividades humanas útiles así como·'.articulos 
materiales útiles. · 

Los productos que pueden consumirse directamente, -como el 
pan se consideran como los más importantes, Menger los 
10/ Forousón, .John. M., Op. cit. P.iq. 153. 
!!I Ferqus6n, John. M., Op. cit. Pá9. 154. 
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definió como productos de primer orden. Retomando a Gossen, 
distinguió a los tipos de productos, de tal manera que 
siendo el pan un producto de primer orden, la harina se 
convertía en un producto de segundo orden, el trigo en 
tercero y asi sucesivamente hasta los productos del orden 
más elevado o de orden superior, ordinalmente hablando. 

La trascendencia de esta división en productos de consumo, 
de una parte, y productos de producción, de otra, descansa 
en que la facultad de satisfacer necesidades de los 
productos de orden más elevado (productos de producción) 
dependía sólo de la facultad de satisfacer necesidades de 
los productos del primer orden (productos de consumo). Por 
tanto, los productos valiosos de los órdenes más elevados 
pueden hacer reflejar su valor sólo en el valor de los 
productos del primer orden. 

Kenger llegó a la conclusión de que el valor, entendido 
éste como la capacidad de cambio que poseen los productos, 
debe ser una apreciación de la inteligencia. No es 
necesaria ninguna conexión con la cantidad de trabajo o 
capital empleado, argumentó que las cosas se venden con 
frecuencia a mucho más o mucho menos de su costo de 
producción (por ejemplo, pinturas raras y antigüedades, 
diamantes descubiertos por una mera casualidad y, que 
pueden alcanzar precios fabulosos). Por tanto, el valor 
debe depender de la relación entre las necesidades y la 
oferta de productos disponible para la satisfacción de 
dichas necesidades. Y puesto que la gente estima las cosas 
no de acuerdo con su importancia general, sino más bien 
desde el punto de vista del número de unidades contenidas 
en la oferta, debe ser verdad, según Menger, que la 
capacidad de satisfacer necesidades de un producto 
disminuye cuando la oferta del producto aumenta y 
viceversa. Si los diamantes fuesen tan abundantes como el 
carbón, se estimarían en muy poco, mientras que, si· el:: pan 
fuera escaso, su p.t"ecio subiría a niveles fantásticos.. ., .. 

Partiendo del supuesto de que todas las unid·a~es_'-'. de 
cualquier articulo son semejantes, Menger .. · consideró,(.que 
'debe atribuirse. igual,.valor a cada una de eÚas',-"y_ de+¡;qui 
que el uso menos··, importante de cualquiera "de .. lasc,·unidades 
determina ... el ;,valor.· :del producto; Esta ;,·era•·i · ia.:: misma 
conclusión n ·, qlie• babia llegado Jevons. cuando.· h¡;blaba ·del 
grado. final y· que-.. Walras acunó con la: expresión' rareza.U/ 
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Evidentemente, segÚn Menger, la gente valúa cualquier 
unidad de la oferta de un articulo de consumo (como una 
rebanada de pan) de acuerdo con la satisfacción que se 
deriva o se espera del uso de esa unidad particular; pero 
cuando Menger y sus compafteros austriacos intentaron 
analizar el problema del valor de los articulas de 
producción encontraron complejidades y dificultades casi 
insuperables. Menger explicó que el valor de los productos 
de un orden más elevado depende siempre del valor supuesto 
de los productos de un orden más bajo en cuya producción 
han intervenido. 

Menger •rindió un enorme servicio al deducir de su teoría 
del valor una teoría general de la distribución. En verdad 
fue ésta, quizás, su máxima aportación. No pocos 
economistas antes que él habían observado la relación de la 
distribución con el valor, y algunos, como Jevons, habían 
sugerido que la distribución debía considerarse como un 
problema del valor. Pero [correspondió] a Menger estar 
entre los primeros que dieron el paso de hacer realmente de 
una teoría del valor la base de un estudio de la 
distribución. Destacó que los problemas que se originan 
respecto de la renta recibida por los terratenientes tienen 
que ver con el valor de los servicios de los trabajadores; 
y qÚe , problemas como el del interés percibido por los 
capitai'istas,,'.suponen el valor de los servicios de capital. 
Fue,:suficiente ,que Menger intentase la tarea de ligar una 
teoría de - la distribución a su teoría del valor; no podía 
esperarse ,que , en, la formulación de su principio general 
evitará-la mayoría o aun todas las trampas a que le exponía 
su_,atrevido procedimiento. De acuerdo con ésto, sentó la 
proposición de que el valor de cualquier unidad de un 
recurso productivo (el trabajo, por ejemplo) dependerá del 
uso de la unidad menos importante de ese' producto; extendió 
BU argumentación algo en la relación con salarios y renta, 
hizo una ligera iniciación en el desarrollo 'de una teoría 
del interés, y dejó a los demás la ampliación, y corrección 
de las bases sentadas por Adam Smith en, sus partes 
componentes del precio."1.1/ 

Desafortunadamente, la llamada Escuela Histórica, es'tatía- ta~ 
firmemente establecida en Austria y en Alemani·a Cuando 
Menger publicó sus Fundamentos de la teoría económica,, que 
hubieron de pasar más de diez all.os antes de que llamaran' la 
atención sus teorías entre los autores _interes'ádOs~. HaEitci 
1884, en que apareció el libro de 'weiser, origen y 
principios esenciales del valor en economia, no se hicieron 

,!ll Ferc;iusón, John. M., Op. cit. Pil9. 157. 
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adiciona• importante• a la teoria de la utilidad -rginal 
formulada por Menger en 1871. 

Menger destacó •que dentro de la misma clase de bienes, las 
satisfacciones pueden variar en importancia. El asunto 
conaiate en que la gente intenta aatiafacer las neceaidades 
114• urgentea, paro combinar6 la aatiafacción m6a completa 
de las neceaidadea m6a apremiantes con la menor 
aatiafacción de las necesidades menos apremiantea.·~/ 

Menger ilustró au teoria del valor con el uao de nWlleroa 
que podrian ilustrarse en un cuadro como el siguiente: 

11 j 111 IV v VI VII VIII 

~\ ; : ~ : 
·51 4 3 2 1 

2 1 
.-:. ·_,--: .. o 

o 
.. ·41 3 2. 1 o 

3 2 ·· 1 ' · ·a · ·-- · -· 
2 1 o 
,1 o ! 

ºI -- ¡ 
1 - 1 
1 ······ -· j 

·I 
1 

1 1· 

En el cuadro, •1os números romanos representan diez clases 
de necesidades, entendiéndose que la necesidad III ea menos 
urgente que la necesidad II, y que la IV es menor que la 
III, y asi sucesivamente. Menger suponia que un individuo 
es capaz de ordenar las satisfacciones y asignar n6meros 
indices a las mismas [de forma cardinal). Asi, el individuo 
puede decir que el consumo de la primera unidad de la 
mercancia I (alimento, por ejemplo) produce 10 unidades de 
satisfacción, mientras que la primera unidad de la 
mercancia V (tabaco, por ejemplo) no proporciona m6s que 
6. "ll/ 

Para Menger, una persona que se comporte económicamente 
proceder6 de la siguiente manera: Si poseyera sólo 3 
unidades monetarias y los gastara todos en la mercancia I, 
obtendría tan sólo 27 unidades de satisfacción (10+9+8). 
Pero dicha persona intentar6 combinar las satisfacciones de 
las mercancías I y II ya que comprando dos unidades de la 
mercancía I y una unidad de la mercancia II alcanzaria un 
beneficio de 28 unidades (10+9+9). Un razonamiento similar 

14/ Ekelund Jr. y H~rt. Ob. cit, P•G· 344. 
!]/ Ekelund Jr. y H6bert. Ob. cit, Pig-. 344-345. 



ocurre si la persona dispone de una mayor cantidad de 
unidades monetarias. 

Bl razonamiento de Menger es lo que hoy se conceptualiza en 
la teoría microecon6mica clásica como la teoría de la 
utilidad cardinal, que posteriormente fue sustituida por el 
an41isis de la teoría ordinal la cual se representa en los 
textos a través de las llamadas curvas de indiferencia. 

2.l.4.2 Friedrich Von Wieser 

Wieser (1851-1926), es 
como cronol6gicamente, 
primera Guerra Mundial, 
comercio en el gobierno 

el segundo, tanto en importancia 
del triunvirato austríaco. En la 
desempeft6 el puesto de Ministro de 
austriaco. 

En 1889 •publicó un gran tratado y el único que, 
probablemente, le dio a conocer a los lectores extranjeros, 
ya que se tradujo enseguida al inglés bajo el titulo de 
Valor natural, por el enérgico escocés, popularizador de la 
teoría de la utilidad marginal, profesor Smart, de la 
Universidad de Glasgow.•~/ 

Algunos aftas más tarde Wieser fue inducido a publicar las 
reflexiones maduras de toda su vida en un tratado general 
sobre teoría económica (1914). Este libro, la primera 
presentación verdaderamente completa del estudio marginal, 
hecha por algún miembro de la escuela austriaca, sigue 
constituyendo el logro principal de ese grupo. Segün 
algunos autores se puede decir que dicho texto es 
•esencialmente no matemático en el método, lo mismo que los 
Fundamentos de su predecesor, 16cido en la exposición, y 
maduro en el juicio. Es en verdad la exposición clásica de 
las. doctrinas austriacas."l.1/ 

En vez de utilizar el término uso menos importante, Wieser 
introdujo el término de utilidad marginal {Grenznutzen}, y 
se distanció del estudio de los valores de la manera en que 
fue concebido por sus predecesores. "Menger había sostenido 
-así como también Gossen-, que el valor existe sobre todo 
en los productos que satisfacen de modo directo las 
necesidades de loa consumidores, y que e

0

l valor de 
artículos de producción se refleja en éstos a causa de la 
ayuda que prestan para hacer posible la existencia dé 
dichos productos de consumo. Por ejemplo, las herrámientas 
do un zapatero tienen el valor que pueda conferirseles, á 
causa del uso que de ellas se hace en la fabricación de 
16/ Fergus6n, John. M., Op. cit. Pág. 158, 
:!!I Fer9u116n, John. M., Op. oit, Pág. 158, 
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botas o zapatos.l..11./ 

La formulación básica de la ley general del valor de Wieser 
parte del modelo anterior de Menger. Con auxilio del 
siguiente ejemplo numérico, Wieser explicó su ley del 
valor: 

181 ... u""9c:i=os----
llLÜilidadJal•. 
IV_WcwT~ ..... 

Uilidld nwnos volar lalm 

ºLa primera línea representa el número de bienes adquiridos 
a precios alternativos relacionados en la segunda línea del 
ejemplo de Wieser (él llamo a estos precios unidades de 
valor). La utilidad total [línea IIIJ derivada de consumir 
cantidades alternativas se calcula aftadiendo sucesivas 
unidades de valor. Por ejemplo, cuando el individuo consume 
2 unidades de la mercancía, la satisfacción total es de 19 
unidades de utilidad, suma de 1 unidad a 10 y 1 unidad a 9. 
La suma de una tercera unidad de consumo aftade una utilidad 
marginal de 8, para alcanzar un total de 27 unidades. 
Obsérvese que Wieser identificaba el precio de los bienes 
(o unidades de valor) con la utilidad marginal. La línea IV 
del ejemplo presenta el cálculo del valor total o ingresos, 
esto es, el precio multiplicado por la cantidad de bienes 
(línea I por línea II). La línea V muestra el valor perdido 
por la indiferencia, y es la diferencia entre la utilidad 
total y los ingresos totales. Menger había argumentado que 
es el uso que se da a la última unidad de un stock de 
bienes el que representa el valor de cualquier unidad de un 
stock homogéneo. Wieser argumentaba ahora que el valor 
total del stock aumenta menos que el precio pagado por las 
unidades adicionales del bien. Los ingresos totales 
aumentarán en tanto que el incremento adicional a la 
utilidad total supere a la pérdida incremental. Wieoer 
llamó a esta situación (compra de los bienes o a 5) la rama 
cuesta arriba del valor , y a la situación opuesta la llamó 
la rama cuesta abajo del valor.·~¡ 

Si bien Weiser no expresó, según Ekelund y Hébert, esta 
relación a través de curvas, el siguiente gráfico puede 
brindarnos una idea bastante clara de su análisis del valor 
total en relación con la utilidad total: 

18/ For9us6n, John. H., Op. cit. Pt..9. 159. 
!!I Ekelund Jr. y Hébert. Oh. cit, Pág. 344-345. 
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Weiser, a través de un detallado razonamiento, intentó 
percibir los principios de acuerdo con loe cuales una parte 
del valor de los productos de consumo puede conferirse a 
loe de producción, es decir, productos de orden más 
elevado. ºEn forma muy general podemos decir: l)examinó la 
imputación del valor en diversas condiciones de demanda, 
oferta y calidad de los productos; 2) sostuvo, en una serie 
de ecuaciones, la necesidad de atribuir una porción 
separada de cualquier articulo producido conjuntamente, a 
todos los factores de la producción (tierra, trabajo y 
capital) tomados individualmente; 3) distinguió entre 
instrumentos de costo, reproducibles e instrumentos 
especificas de producción, irreproducibles; 4) [argumentó] 
que, en el examen del valor, la consideración decisiva no 
es la parte de la producción que se pierde por no usarse 
ésta o aquella unidad del producto, sino 1116.s bien la parte 
que se gana por el empleo de la unidad y; 5) aplicó sus 
leyes del valor a la explicación de la renta, salarios, 
ganancias y -eri mucho menor grado al interés que la 
utilidad marginal está determinada por la contribución 
marginal. • .2.Q/ 

De_ acuerdo con lo anterior Weiser presenta una franca 
oposición con la idea clásica.de que el valor estriba en el 
costo de producción, en especial cuando afirmó que los 
costos no tienen una influencia determinada sobre el valor. 
'En. un pasaje que constituye su adición más notable a la 
teoria de la utilidad de Mengcr, manifestó: El valor 
sanciona los_costos y no tiene en ellos su origen. Aunque 
en otra parte admitió que los costos ejercen una influencia 
indirecta eri la determinación del valor, puesto que los 

~/ Ferous6n, John. H., Op. cit. PU.9. 158-159. 
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costos en que incurre una empresa limitan con mayor o menor 
rigidez la oferta de venta que ha de hacer al mercado.".<Ll,./ 

Más importante y de más interés era la posición de Wieser 
respecto de lo que él consideraba como el problema central 
de la teoría económica. Sostenía que la economía no se 
ocupaba tanto de la satisfacción de las necesidades como de 
procurar los medios con los cuales pudieran satisfacerse 
aquéllas. En consecuencia, para él la meta de la economía 
era elevar al m4ximo la utilidad derivada de los productos. 
Recalcando, en su Economía social, la decadencia de la 
competencia y el surgimiento del monopolio desde los días 
de Adam Smith y Ricardo, defendió una reducción en las 
enormes desigualdades en la riqueza y los ingresos entonces 
dominantes, por medio de una intervención cada vez mayor 
del estado en loa negocios. No llegó a defender el 
socialismo completamente; defendió reformas que pondrían 
fin a las desigualdades que se derivan de una competencia 
desleal. Abogó, en resumen, por lo que consideraba como 
racionalidad económica. 

2.1.C.J Eugen von Bohm-Bawerk 

El ~ltimo de la triada austriaca fue Eugen von Bohm-Bawerk 
(1815-1914). sus obras m4s importantes abarcan un periodo 
de veinte aftas (1881-1900), durante los cuales siguió 
fielmente y de cerca la pauta marcada por Menger y Wieser. 
Se destacó por sus investigaciones criticas, incluyendo un 
tajante ataque al sistema marxista. Sus principales obras 
son Historia y crítica de las teorías del interés, 
(conocido por muchos, según Ferguson, como Capital e 
Interés) y Teoría positiva del capital. Entre estos dos 
libros apareció una monografía titulada Esquema de Ja 
teoría del valor mercancía (1886). 

•eohm-Bawerk estuvo de acuerdo con sus dos predecesores en 
su concepto de que el valor de un producto, generalmente 
t.ablando, se mide y determina por la importancia de la 
necesidad cuya satisfacción es menos urgente, pero trató de 
desarrollar una teoría del valor todavía más completa. Con 
este fin sugirió la sustitución de la división tradicional 
del valor en los términos de valor en uso (utilidad) y 
valor en cambio por las expresiones valor subjetivo y valor 
objetivo. Distinguiendo, además, entre valor en uso 
subjetivo y valor en cambio subjetivo (ideas mucho menos 
trascendentales de lo que superficialmente parecen ser) , 
explicó la transformación de las valoraciones subjetivas en 

l!I Farc¡us6n, John. H., Op. c1t, P&c;i. 159. 

83 



precio. su razonamiento, largo y un poco aburrido, se 
resuelve finalmente de que el valor en cambio objetivo 
(precio) descansa en las valoraciones individuales. Con 
ayuda de los llamados •paree marginales• construyó la idea 
falaz de que el precio de mercado se fijaría entre los 
límites superior e inferior establecidos por las 
valoraciones subjetivas de los compradores y vendedores 
marginales. De aqui su conclusión de que el precio de 
mercado es marginal y es el resultado de la valoraciones 
subjetivas . "U/ 

Por muy valiosas que fueran estas ideas, quedaron opacadas 
por su aportación a la teoría del interés en el campo de la 
distribución. La investigación del problema del interés 
hecha por la economía cl4sica se había hecho 
desesperadamente confusa y, sobre todo, había fracasado al 
explicar el interés como un tipo de ingreso sobre el 
capital. 

Jevons había hecho un brillante ataque sobre todas las 
teorías de los costos, y había hecho ciertas alusiones en 
la que algunos comentaristas ven el núcleo de la teoría de 
la productividad marginal. Menger había buscado una 
solución por medio de lo que puede llamarse imputación 
negativa. Weiser había formulado una teoría de la 
distribución, basada en la utilidad marginal, bien 
configurada, en la que la idea de la imputación positiva se 
aplicaba a todas las porciones en el proceso distributivo, 
y en la cual consideraba el interés como una proporción 
entre la productividad de los productos de capital y su 
.costo en dinero. Bohm-Bawerk no se satisfizo con ninguna de 
las explicaciones hasta entonces ofrecidas, y se dedicó el 
esfuerzo de su vida a profundizar en este desconcertante 
problema. 

En su Historia y crítica de las teorías del interés 
•presentó. ,una información histórica y critica de las 
teorías del interés, comenzando con los. canonistas 
medievales· y· terminando .con Keynes. Hizo una clasificación 
de estas . teorías, bajo los titulas de teoría de la 
productividad.·: (el. interés es .la capacidad productiva del 
capital);.;·teoría:'del'·.uso (el interés es el precio pagado 
por el:. uso·· del ,•,capital), teoría de la abstinencia (el 
interés es el: premio por la abstención), teoría el trabajo 
(el interés ·e·s el salario por el trabajo efectuado por el 
capitalista), ·teoría de la explotación o socialista (el 
interés es la·· ganancia por la explotación del trabajo), y 

~/ Ferqus6n 1 John. H., Op. cit. Pág. 160. 
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otros sistemas menores, y aunque reconoció algo de 
verdadero en algunas, en general desaprobó todas.•.aJ_/ 

Su propia teoría fue expuesta con excesiva extensión en su 
Teoría positiva del capital (1888), en donde expresó ideas 
que aseguró habían sido desarrolladas independientemente, 
aunque, según Ferguson, tienen mucho en común con las de 
Jevons. Esta teoría es conocida indistintamente como teoría 
del agio o del descuento. Partiendo del supuesto legitimo 
de que la gente, por lo general desestima el futuro, y 
prefiere los productos de hoy a los de igual calidad y 
cantidad del futuro, explicó el interés mostrando la 
superioridad técnica del llamado proceso indirecto de 
producción. Sostuvo que los productos de capital usados en 
la producción moderna, tales como herramientas y 
maquinaria, tienen un valor relativamente bajo porque no se 
pueden consumir de inmediato; pero con el tiempo, estos 
productos de capital maduran y ee hacen productos de 
consumo, del mismo modo que las fábricas de autos vierten 
sus cadenas de automóviles acabados; los productos de 
consumo representan un crecimiento de los valorea en exceso 
de todos loe costos en que se ha incurrido. Demostrando así 
por qué los métodos indirectos producen un volumen mayor de 
productos de consumo que los indirectos, explicó con 
claridad por qué los prestamistas pueden aspirar al pago de 
los intereses. 

ºPero no acertó a demostrar por qué los prestatarios deben 
de ordinario pagar por el uso de los acervos que son 
propiedad de otros. En este punto, su argumento tiene que 
complementarse con las teorías que dan importancia al costo 
de la producción de los productos de capital. Hay asimismo, 
base para creer que su teoría ee en realidad una teoría 
productiva, ya que en apariencia descansa no tanto sobre la 
preferencia por los productos presentes, como sobre la 
posibilidad de una devolución productiva por medio del uso 
de productos de capital."á.i/ 

2.1.4.4 Aportaciones generales de la escuela austriaca. 

Los. trabajos~ de·· Menger;· Weiser y Bohm-Bawerk, al asignar al 
consumidor'' 'el· :·lugar., que antes ocupaba el capitalista como 
centro 'de'···.1a·-·: escena··: 'en los estudios de los economistas 
clásicos; aytidó ~ .. intensamente a reavivar notablemente la 
teoría ·económiéa:'-::.'.0 El·'-triunvirato austriaco hizo hincapié 
en ·la .•demanda y:,.la·. utilidad para explicar el valor, con 
tan.ta .:~~e.r.g_~~:· como : ·1os •clásicos lo habían hecho en la 
23/ Feroua6n;- John. H.~ Op. cit. Pág. 160. 
~I Ferqua6n, Joh!l· H. 1 Op. cit. Páo. 161. 
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oferta y el dolor y sacrificio que supone el trabajo. 
:Impusieron la nueva creencia de que e1 valor determina el 
costo de producción, en vez de estar determinado por él. 
Sus razonamientos fueron tan rotundos que muchos 
economistas han estado ocupados desde entonces en analizar 
con detalle el costo de producción desde el punto de vista 
de la oferta del valor y la naturaleza del consumo desde el 
punto de vista de la demanda.•~/ 

El impacto de las concepciones analíticas de loe 
representantes de la escuela austriaca y en igual medida de 
Jevona, provocó que muchos estudiosos de la econolllia, desde 
fines del siglo anterior y el primer cuarto del presente, 
se convirtieran en partidarios y continuadores que a la 
larga completaron los burdos esquemas trazados por los 
iniciadores de la escuela marginalista. Según Fergueon 
figuran en este grupo, en forma relevante, Sax, Launhardt, 
Phillipovich, Schumpeter, cossa, Pantaleoni, Wicksell, 
Pierson y Smart, en el continente europeo. En Estados 
Unidos la investigación sobre utilidad marginal ha sido 
recibida por pensadores prominentes como Patten, Fetter, 
Fisher y William A. Scott, logrando un desarrollo 
independiente J. B. Clark.• 1§./ 

Numerosos economistas •han llegado a creer que Jevons y los 
a.•.1stríacos descubrieron una nueva manera de enfocar el 
problema del valor, y más o menos modificaron la linea de 
ataque adoptada por sus predecesores clásicos. Sin embargo, 
a medida que se examinaban las nuevas ideas y pasaban a 
formar parte del cuerpo del pensamiento económico, otros 
economistas han manifestado su convicción de que la 
utilidad marginal estaba implícita en el estudio de John 
Stuart Mill sobre las leyes de la demanda y la oferta, 
Estos críticos, entre los que se cuenta el autor 
[Ferguson), piensan que las aportaciones de los austríacos 
se basan sobre todo en un mayor refinamiento y claridad de 
exposición. Todo el concepto de utilidad marginal contiene 
un error grave, por el hecho de que en realidad no hay 
diferencia en la importancia de las porciones diferentes de 
la misma ofertaª En cuanto a Jevons, su genio permaneció 
desconocido demasiado tiempo de una proporción, también 
demasiado grande, de estudiosos de la doctrina económica. A 
pesar de su desafortunada insistencia en que se aprecia en 
no pocos aspectos, y en ninguno de modo más relevante que 
en la circunstancia de que sabia perfectamente que el 
análisis -~':g~~~-~---e~r_efl~ba tan sólo l~_fl_~':_Y~ -~- _ ~~ 
25/ Ferquaón, John. H., Op, cit. Páq. 163. 
!!:I Ferguaón, John. H., Op. cit. Pág. 163. 
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demanda y la oferta de modo más apropiado.".aJ./ 

2.2 La consolidación del sistema neoclásico por Alfred 
llarshall y León Walras. 

3.2.1 Alfred Marshall 

"En todo el torrente de literatura económica, un nombre sin 
discusión, ha alcanzado la cúspide, entre la serie de 
economistas ortodoxos de habla inglesa. La túnica de Adam 
Bmith, llalthus, Ricardo y John Stuart Mill ha caído por el 
consentimiento casi un6nime sobre los hombros de Alfred 
llarshall (1842-1934), durante muchos anos profesor de 
economía en la Universidad de Cambridge, Inglaterra."A!!./ 

Alfred Marshal es sin lugar a dudas el exponente más capaz 
del neoclasicismo, doctrina del pensamiento económico que 
dominó el análisis micro y macroeconómico e influyo en las 
decisiones de política económica de los paises capitalistas 
hasta antes del surgimiento del sistema keynesiano. 

Marshall se distinguió por ser, como Adam Smith, un autor 
meticuloso en la redacción de sus tr1'.bajos, •el tratado por 
el que es más conocido, Principios de Economía se elaboró 
en forma muy deliberada, y sólo en 1890, después de haber 
sometido repetidamente el manuscrito a la critica de sus 
discípulos, se publicó el resultado de todo ello como 
primer volumen de una obra que se proponía tener dos. Antes 
de terminarse el siglo aparecieron tres ediciones más, y la 
octava y última edición se publicó en 1920, todas ellas 
llevando muestras de su cienticismo meticuloeo."A!!_/ 

En 1890 espera poder publicar el segundo volumen algún 
tiempo después, pero diversos problemas y compromisos 
provocaron que la aparición de La industria y el comercio 
se pospusiera hasta 1919, y aún aei se publicó un tercero 
en 1923, bajo el titulo de Dinero, crédito y comercio. 

"Al escribir sus Principios, Marshall acometió una tarea 
que sólo podía intentar el más capaz de los economistas. 
Trató de •presentar una versión moderna de las viejas 
doctrinas, con la ayuda de la nueva obra, y con referencia 
a los nuevos problemas de nuestra época•. •Las nuevas 
doctrinas -recalcó- han complementado las viejas, las han 
ampliado, desarrollado y a veces corregido, y con 
frecuencia lee han dado un tono diferente mediante una 

27/ Forqu•ón, John. M., Op. cit. P~9. 163. 
9/ Farqueón, John. H., Op. cit. P6q. 164. 
~/ Ferque6n, John. H., Op. cit. Páq. 164. 
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nueva distribución de aquello que debe destacarse; pero muy 
rara vez las han subvertido.• En resumen, se impuso hacer 
para su generación lo que Mill había hecho para la suya. 
Construyendo, como Mill, sobre loe fundamentos clásicos, se 
esforzó por poner al día una ciencia que había caído 
merecidamente en considerable descrédito y que necesitaba 
mucho la reconstrucción de un trabajador magistral. La 
estructura ricardiana, dominante por más de cincuenta anos 
en el pensamiento, tanto de los economistas como de los 
aficionados, había sido minada seriamente en el curso de 
los anos de 1860 a 1870 por acontecimientos de naturaleza 
académica y no académica. Mill había hecho su clásica 
retractación de la teoría del fondo de salarios en 1869. La 
exposición hecha por Jevons y los austriacos de la teoría 
subjetiva del valor había arrojado una bomba en el campo de 
los teóricos ortodoxos. La escuela histórica también había 
sometido al fuego al sistema clásico.•JQ/ 

Por otra parte, las nuevas condiciones económicas y 
sociales obligaban a una revisión de la forma en que se 
interpretaban los fenómenos y problemas económicos. El 
lento ritmo de aumento en la población de muchos paises 
reprobaba evidentemente la teoría maltusiana de la 
población. Los desastres agrícolas en la Gran Bretana, así 
como en Europa, habían arrojado una nube de duda sobre la 
teoría ricardiana de la renta. La mayor fuerza del 
movimiento sindical; la aprobación de la legislación 
protectora del trabajador; la decadencia mundial del nivel 
general de precios durante los anos de 1880 y 1890 con el 
balanceo de la prosperidad a la depresión relativa; el 
restablecimiento de las barreras a la libertad de comercio; 
el rápido aumento de las prácticas monopólicas; la 
regulación de la vida económica por diversos organismos del 
estado; los inventos sin paralelo y una serie de otros 
cambios exigían un nuevo. examen .de los fenómenos 
económicos •. Es en este contexto que Marshall emprendió·· ta· 
tarea de reinterp.retar los aspectos fundamentales d.e·· la 
teoría económica que le había sido .heredada:.~ 

Marshall, en sus principios declaró ··que'· "la, finalidad 
dominante de la economía en la generación presente es 
contribuir a la solución de los problemas·. ·so.ciales. ·Estas 
observaciones son muy importantes.. Revelan la naturaleza 
real de un hombre para quien la economiá era ·mucho ·más que 
un estudio abstracto, para quien, en realidad, la· teoría 
económica y los principios no eran fines en si-mismos, sino 
más bien medios para fines práctrcos. "ll/ · · · · · · 

. - - ,. -·· ···-·· - --~---·-·-----. 

30/ Fergus6n, John. H., Op. cit. Páq. 166. 
!!/ Forgus6n, John. H., Op. cit. Páq. 168. 
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De hecho, se puede decir que para Marshall la economía era 
explícitamente un estudio de la conducta humana en la 
sociedad desde el punto de vista de los hechos y el medio y 
el progreso. 

Marshall introdujo un pensamiento nuevo en la declaración 
de que el centro en torno al cual gira la ciencia económica 
es el dinero. No pretendía decir con esta afirmación que el 
dinero es el motivo en que descansa la actividad económica, 
sino simplemente que el dinero es el mejor medio a 
disposición de los economistas para medir el conjunto de 
fuerzas que dominan la conducta humana. 

Marshall no sólo afirmó que el dinero es el centro del cual 
se agrupa la economía, sino que su tratado gira en torno a 
esta noción fundamental de tal modo que todo él puede 
considerarse con razón como un estudio de la determinación 
del valor; por supuesto, no fue el primero en hacer de los 
problemas del valor el tema central de su pensamiento 
económico. Jevons y los austríacos, como lo vimos 
anteriormente, habían tratado de revelar la unidad aparente 
del sistema económico por medio del valor; pero Marshall 
integró su material como ningún autor de importancia lo 
había hecho antes. 

Marshall •consideró la determinación del valor como un 
problema de equilibrio entre las fuerzas de la demanda, de 
un lado, y las de la oferta, de otro. De aquí que después 
del Estudio preliminar, del Libro I y una consideración de 
algunas nociones Eundamentales en el Libro II pasó en el 
III a Las necesidades y su satisfacción, en el que examina 
los factores que dan origen a la demanda de productos, 
continuando en el Libro IV con una exposición de Los 
factores de la producción y de este modo a una 
investigación de los factores causales de la oferta de 
productos; en el Libro V, examina las Relaciones generales 
de la demanda, la oEerta y el valor, y concluye en el Libro 
VI, con la aplicación de las relaciones entre la demanda, 
la oferta y el valor a La distribución del ingreso 
nacional. No es necesario decir .. que· en todo el estudio se 
da por supuesta la existencia .. -d.,,l' .. régimen capitalista.";!~./ 

Al insertar un libro sÓbre e.l c~nsúmo -bajo el título Sobre 
lás necesidades· y su satisEacc1ón;>Marshall rompió con la 
tradición .clásic-a inglesa ya·. que· en realidad .basó la mayor 
parte de él en la - obra de!~los_ austriacos, antes de los 
-- --~-----··--- ~::-~~-~· ~..: __ _:__ __ . _____ ~, 
B./ Feroue6n, John. H/¡ Op. cit .. Pá9~ 169-170. 
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cuales y de Jevons se había descuidado en absoluto el 
estudio del consumo. 

La manera en que trata Marshall las necesidades y la 
demanda es convencional y de carácter puramente deductivo. 
Marshall utilizó el término consumer 's surplus (excedente 
del consumidor}, para referirse a la satisfacción excedente 
sentida por el comprador de un articulo o servicio por 
menos de lo que él piensa que vale para él. Es la 
diferencia entre lo que realmente paga y lo que hubiera 
estado dispuesto a pagar antes que prescindir de él. 

Del mismo modo que Marshall retomó a loe austriacos en su 
forma de tratar el consumo y la demanda, también retomó a 
Mill sobre la producción y la oferta. •sin duda ninguna se 
sintió sobre bases más seguras cuando trató el tema de la 
oferta que cuando se ocupó del de la demanda. Sea lo que 
sea la demanda, el hecho es que está ligada muy íntimamente 
a la naturaleza y fuentes de los deseos humanos, y el 
estudio de éstos constituye primordialmente la tarea de las 
ciencias psicológicas y biológicas. Un deseo es un 
sentimiento dirigido hacia la consecución de un cierto 
objeto definido, y se convierte en demanda, a juicio de la 
mayoría de los economistas, cuando se auna con los medios 
de satisfacerlo."J.1/ 

Los deseos y, por tanto, la demanda de la mayoría de la 
gente se originan en las exigencias y apetencias de la vida 
humana, esto es, en lo que se llama necesidades. Las 
apetencias se convierten en necesidades cuando tienen que 
ver con la carencia, total o relativa, de algo 
indispensable para"la' existencia, tales como alimentos y 
bebidas. · 

Mar~haÚ j_'~Í! ':'dio 'ple~a cuenta de las dificultades que 
implicaban··: el ·estudio .·de las· necesidades, los deseos y la 
demanda:. Consideró que hasta que· se solucionara el problema 
de . escasez de. información estadística poco se podía 
adelantar. en un estudio científico de la demanda. En el 
terreno de la oferta, al contrario, no había limitaciones 
tan graves: a.la oferta, puede ·hacérsela girar en torno al 
factor tangible de los costos nominales. 

Para Marshall, los factores de la producción, sin cuya 
cooperación no existiría oferta de productos, son: tierra, 
trabajo, capital y organización (entendida ésta como 
empresa). •En el examen de la tierra escribió extensamente 

~I Forqua6n, John. H., Op. c1t. Páq. 170. 
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acerca de la fertilidad, pero en forma inexplicable, dejó 
de tratar el también importante aspecto de la localización. 
En cuanto al trabajo se preocupó mucho más del aspecto 
cualitativo que del cuantitativo de la población. En la 
declaración acerca de la acumulación del capital hay una 
reminiscencia del pensamiento medieval, al decir que el 
afecto familiar es el motivo principal del ahorro, aunque 
en realidad el principal origen del ahorro, ahora como en 
su época, son las utilidades. Donde mejor se muestran su 
finura de observación y amplio interés es en su extensa y 
admirable información de la organización industrial, en la 
que figuran sus referencias a las economías internas y 
externas y la introducción de un importante concepto, nuevo 
para la economía, el de la empresa representativa. Con esta 
frase designaba todas las casas de negocios que venden 
precisamente a sus costos, ni por encima ni por debajo, y 
son, por consiguiente, típicas de los negocios como un 
todo, ya que las firmas que venden por debajo de sus 
costos, por ser pocas en número, no pueden ser 
representativas de los negocios en conjunto, mientras que 
las firmas se venden por encima de sus costos tienden a ser 
suprimidas. º ll/ 

En el Libro V, Relaciones generales de la demanda, oferta y 
valor, hizo Marshall un examen profundo del valor y el 
precio. Esta es la parte fundamental de su tratado; todo lo 
anterior simplemente preparó el camino para el estudio del 
valor, y todo lo que sigue en el Libro VI y final, era la 
aplicación de sus leyes del valor a los fenómenos de la 
renta, salarios, interés y ganancias. Antes que él, Jevons 
y los austriacos habian hecho del valor el centro de su 
pensamiento, y otros, como Adam Smith, habian sugerido este 
método; pero Marshall llegó más lejos que todos·;: lo's. 
predecesores al elevar loe procesos económicos al rango .°de'· 
teoria del valor. La tarea que emprendió en los Principios, 
fue antes que nada, la explicación de la vida económica' en' 
términos del sistema de precios. L>, ~-~:_.~,::··,.:;:.-·~ '' 
Ee importante seftalar que cuando Marshall 'C1.;;'i!irii6·;:. BUS" 

conceptos, la libre competencia era la dominante-;·,;-·poi>c.lo 
que explicó los problemas del valor sobre . la,:;. b~se ::.de·:· la 
libre competencia. ' .. ' ·. ~ <~ :· 

Marshal fue muy insistente en el papel de la .:'den'.anéia· y. la 
oferta en.la determinación de los precios, y:la"consecuerite 
tendencia 'hacia . el equilibrio en. ca'ei <toda~'' lá·-·. «ioridticta 
económica ... ºEn una forma nunca igualada .hasta en_tonces, 

!!1 Ferc¡ua6n, J'ohn. H., Op. cit. Pác¡. 171-172. 
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probablemente nunca supera~a después, evitó con malla, el 
destacar de modo unilateral! el costo, como lo habían hecho 
loa clllsicos, y la utilid~d, como los economistas de la 
utilidad marginal, fundiendo en forma admirable ambos 
conceptos en uno. Fue inge~iosa su comparación del valor 
con la piedra clave de un arco, cuyos lados son la oferta, 
de uno, y la demanda, de ot~o, y a un par de tijeras, en la 
que cada hoja es indispensable a la otra.'.J.2/ 

! En su examen de la dE¡manda utilizó los conceptos 
austríacos, como los de uti~idad, utilidad marginal, ley de 
utilidad decreciente, y cur~a de demanda. En su explicación 
de la oferta, como era de esperar, hizo libre uso de 
conceptos clásicos, tales 1 como la ley de rendimientos 
decrecientes en la agricult~ra, la teoría maltusianas de la 
población, y la división de+ trabajo en su relación con la 
formación de capital. Combinando las viejas teorías con las 
nuevas, reconcilió la oposi4ión de toda una época entre el 
costo de producción y los puntos de vista de la utilidad, 
en la síntesis económica más notable enunciada hasta 
entonces. 

Marshall definió la demanda como el total de artículos que 
un comprador puede adquirir en un mercado, en un tiempo y a 
un precio dados y form~ló las curvas de demanda, 
representadas por diagram~s y cuadros, mostrando las 
diferentes cantidades de ar~iculos que pueden adquirir los 
compradores en un mercado ~ado, en un momento dado y a 
diversos tipos de precios. De la misma forma, definió la 
oferta como el conjunto del artículos que los vendedores 
pueden suministrar a un mercado, en un momento y a un 
precio dados, y estableció 1curvas de oferta que muestran 
las-diferentes cantidades de: artículos que pueden llegar a 
un mercado y en un momento dado a precios diversos. 
. ., 1 

Bajo la· óptica marshaliana, ¡"se creía, por tanto, que cada 
individuo, posible compradorr llevaba al mercado un precio 
de .demanda que reflejaba el equilibrio entre la utilidad 
marginal, para él del artícu~o en particular y su utilidad 
marginal : (rico o pobre) par11 el dinero. En forma similar, 
se consideraba que cada individuo, posible vendedor, tenia 
un precio de oferta que refÍejaba el equilibrio entre sus 
costos·· reales de producción \y su utilización marginal por 
el dinero. Por consiguiente, los precios a que se compraban 
Y vendían los productos se consideraban como una 
integración· de .las valoraciones individuales de todos los 
posibles compradores y vendedores. Ningún comprador o 

~/ Ferous6n~ John. H., Op. cit. Páq.1- 112. -
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vendedor, tomado aisladar.1ente, puede normalmente 
influenciar en forma apreciable el precio al que compra o 
vende, ya que para· él están fuera de su control los precios 
del mercado. Pero el precio no sería el que naturalmente 
es, si cada uno de los compradores y vendedores no 
contribuyesen con una parte, por muy infinitesimal que sea, 
a la demanda y oferta colectiva.'J§./ 

Estimando que el valor es una resultante de la tendencia de 
equilibrio entre los precios de demanda y oferta, Marshall 
representó estos precios gr4ficamente por dos curvas, una 
con una inclinación ascendente y la otra descendente. Se 
declaraba que el punto de intersección de estas curvas los 
precios de la demanda y la oferta marginales eran 
aproximadamente iguales. Los precios tienden hacia un punto 
de equilibrio estable entre la demanda y la oferta. 

Marshall mantuvo la concepción de que el valor está 
dominado por las variaciones en la demanda en cualquier 
momento dado, o en una perspectiva a corto plazo. Una· vez 
que los posibles vendedores han colocado sus productos ;en 
su mercado están más o menos a merced de los caprichos de 
los consumidores. Seglln . explico Marshall, los valores> del· 
mercado están solamente en un equilibrio .temporal:~· que. 
depende de la demanda presente, de una parte, Y. del .acervo 

:: P::td::it:: :::qu::::::e d:e:::~nar que p~r~·'.MLiiia11.~,a 
corto plazo, la demanda'·es; un factor mucho'D\4s(importante· 
que la oferta, pero que a largo plazo, la . .;situ.ación se 
invierte, y el factor oferta es el más decisivo: 

En periodos largos los precios d~ los prod~ct;,s ::;,e,~ p~eden 
variar mucho de los gastos de producción. "• SL los : precios 
bajan temporalmente respecto a los gastos, ·•1a·,producción 
tiende a reducirse y. bajo supuestas condiciones; idénticas 
de demanda, los precios de los productos. en:. cuestión ::se 
elevarán.al fin a causa de la disminución de la.oferta,. si; 
por. el contrario, los precios suben temporalmente· sobre··-los 
gastos. el trabajo y el capital gravitarán' hacia:.· esas 
ocupaciones más lucrativas, y a su debido tiempo, supuesta 
también una demanda permanente, el aumento de la producción' 
no puede encontrar compradores, a no ser a un , precio 
unitario más bajo.J..1/ 

De acuerdo con lo anterior Marshall investigó el origen del 
valor, atribuyéndolo a fuerzas que en el .largo plazo 
36/ Forgua6n, John. H., Op. cl.t, Páo. 173. 
!!I Ferqua6n, John, H., Op. cit. Páq. 174. 
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determinan, respectivamente, la demanda y la oferta. Los 
precios de mercado ·cambian diariamente, por una serie de 
razones, de los precios normales fijados sobre los gastos 
de la producción,'; pero tienden constantemente a oscilar 
cerca de ellos. 

• A largo plazo -declaró-•, el valor de una cosa tiende a 
corresponder a su· ·costo de producción. De aquí parece 
deducirse que Marshall abandonó su concepto del valor como 
un equilibrio de':. ·fuerzas coordinadas, y reforzó la 
influencia·de la oferta mucho m4s que la de la demanda. En 
forma semejante, ·al; declarar que el valor normal coincide 
con el costo, y que los valores de todos los productos 
reproducibles tienden hacia el nivel de costos formuló su 
explicación del valor en función del costo."J,ll/ 

En el libro final, La distribución del ingreso nacional, y 
el más extenso de los seis libros de los Principios de 
Economía, hizo dos avances muy considerables sobre sus 
predecesores. En primer lugar, concibió la distribución más 
como un problema humano y menas como un problema mecánico. 
En segundo, trató la.distribución como una aplicación de la 
teoría del valor a un conjunto especial de circunstancias. 
Todos l.os problemas de la distribución y otros muchos 
además, que Ricardo, Mill y otros habían estudiado comó de 
carácter distinto · de las· leyes del valor, fueron 
considerados por él·como parte del. proceso de valoración;· 

"Marshall partió"'del supuesto de que existe un cierto 
dividendo anual, . formado por los productos materiales; e 
inmateriales ,;producidos en un país en el curso de. un ano. 
Este 'ingreso·; nacional (que era en sustancia en lo que 
Ricardo · pensaba cuando habló del producto anual de los 
trabajadores de un 'país, sólo que Marshall incluyó los 
productos inmateriales de los abogados, médicos y otros) 
nacía como resultado de la cooperación de los cuatro 
factores de la producción, tierra, trabajo, capital ,y 
empresa. El problema de la distribución es, brevemente, 
éste: ¿Qué fuerzas determinan la división del dividendo 
nacional entre los cuatro factores que han cooperado en. su 
producción? En otras palabras, ¿cómo podemos dar cuenta.de 
la renta recibida por los terratenientes, los salarios· de 
loa trabajadores, el intcrós percibido por loa capitaliátas 
y las ganancias obtenidas por los negociantes? Como era de 
esperar, la respuesta de Marshall es que no existe solución 
sencilla para ninguno de estos problemas. Los aspectos de 
la distribución que surgen durante breves períodos se 

~/ Ferousón, John. M., Op, ci.t. Páq. 174. 
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comparan con los de periodos largos (normales); se examina 
cuidadosamente la influencia de la demanda, oferta y costo 
de producción; se hace un uso comprensivo del examen 
marginal; y todos los valores se relacionan entre sí de una 
manera sabia.•.J..9./ 

En cuanto a la teoria de la renta en Marshall, se puede 
decir que es en esencia similar a la de Ricardo. Marshall, 
al igual que la mayoría de sus contemporáneos, consideraba 
la tierra y el capital como dos categorías independientes; 
afirmaba que la tierra no tiene costo de producción, y que 
en los países ya constituidos su oferta es fija. Por 
consiguiente, sostuvo que la renta es el exceso de 
rendimiento de las tierras mejores a causa de su mayor 
fertilidad o su situación más favorable; pero Marshall 
amplió el concepto clásico de renta por la introducción de 
un concepto nuevo, al de cuasi-renta, por el que distinguió 
el exceso de ingreso rendido por ciertos instrumentos de 
producción de manufactura humana. Manifestó que, en 
períodos cortos, las fábricas, talleres y máquinas, rinden 
algunas veces ingresos al capital invertido en ellos por 
encima del tipo de interés corriente en el mercado, y 
sugirió que este ingreso era análogo a la renta de la 
tierra. 

Respecto a su concepción, sobre los salarios es importante 
senalar que Marshall. llamó :salarios a las entradas del 
trabajo, y realizó .. una, cuidadosa. investigación sobre su 
particular aspecto\~:i:le::valorizaCión, argumentando que los 
salarios se. · -determinan}··· por~·,;'el ·.'·producto marginal del 
.trabajo. Explicó ·)(lost; s.ilarfos.· en función del costo de 
producción. de·· 1os.¡:¡trabajadoreso. más que en cualquier otra 
fuerza. declarandó\•~tambiéri que, en periodos cortos, los 
salarios, al.'·igúal''''.que el interés sobre el capital, pueden 
adoptar características· de cuasi-renta. 

En lo·. -·~a .. :i.'respecta al interés Marshal adoptó·:--:~u 
significación~:primaria y más restringida, es ·decir,.,',,.~;el 
interés : ea.·: el':' pago hecho por el uso de dinero. " como '·el' 
dinero; se.''presta ,'generalmente con el fin de .. qUe.,.puedan 
comprarse ;.l. productos duraderos para usarlos .. : -en-.- ;la, 
producción;,.:·el .·interés se considera por lo· general:: ·cómo 
pago ;·por.: el:'.uso del capital. ºEl problema a· que ,él. se· 
enfrentó·: fue .. el de la determinación del tipo de : interés 
puro . (o. neto)'· porque la peculiaridad el. interés, .. ._,,en 
comparación· con .la renta, los salarios y las -ganancias, •·es 
que el· ·interés es el pago por el uso del capital; Manejó 

~/ _Fergua6n, John. M., Op, cit. PAg. 175, 
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este problema con forma característica. Reconociendo que 
loe hombres ofrecen un pago por el uso del capital a causa 
de la ganancia que prevén en eu uso, y que deben ofrecer 
tal pago porque la oferta de capital ee limitada, acudió de 
nuevo al artificio familiar de un equilibrio que se alcanza 
por la contraposición de las fuerzas de la demanda Y la 
oferta. El tipo tenderii a fijarse en el punto en que la 
estimación marginal del prestamista de lo que debe 
pagáreele para inducirle a ahorrar igual a la estimación 
marginal del prestatario de la productividad del capital en 
eue negocios. La demanda de loe prestatarios alcanza eu 
cumbre, dijo, en periodos cortos y la oferta de capital, de 
importancia principal, en periodos largos. De este modo no 
dio más importancia a ninguna teoría particular del interés 
excluyendo a otras, si bien destacó el hecho de que la 
humanidad prefiere normalmente las recompensas presentes a 
las diferidas, y que, a la larga, el interés debe amoldarse 
a loe costos de ahorro y e por tanto, dicha] espera supone 
la formación del capital • .i.Q/ 

Por otra parte, Marshall afiadió poco a la teoría de la 
empresa y las ganancias. En sus capítulos sobre las 
ganancias y la facultad para hacer negocios, se concretó a 
seftalar que todos los salarios de administración, desde 
capataces hasta directores y gerentes y propietarios de 
empresas de negocios, deben clasificarse como ganancias. 
Para él, el empresario era esencialmente un capitalista y 
las ganancias un ingreso sobre el capital. Ee cierto que, 
en relación con esto, distinguió apenas la empresa como un 
cuarto factor en la' producción, trazando una tenue linea de 
.distinción entre trabajo, capital y empresa. 

Marshall rechazó, la';~ teorÍa de .las ganancias por razón :del 
riesgo, y ee contentó',en BU mayor parte con la declaración 
de que ·las:·~ganancias · .. son sólo un nuevo ejemplo· det 
equilibrio entre 1la .. demanda. Y. la oferta; en este. caso, la 
demanda es. la demanda; de· capacidad para los. negocios .. y la 
oferta, el.· total ., de · esa; capacidad. Manifestó. que· las 
ganancias a corto plazo son"cuasi-renta y a .largo plazo un 
aliciente para la iniciativa. 

Por último, el capitulo final de los Principios de Economía 
está consagrado al estudio de loe progresos en relación con 
el nivel de vida. "Aquí escribió en su estilo.más elevado. 
Después de examinar lo. aconsejable de la reducción de las 
horas de trabajo y la.influencia de los sindicatos sobre el 
nivel de vida de una nación, formuló unas conclusiones 

.!Q/ Fer9usón, John. M,, Op. cit. Pá.o-. 177. 
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provisionales respecto a las posibilidades del progreso 
social. Vivamente interesado en el bienestar de las masas, 
creyó que los medios más inteligentes de elevar los 
salarios del ejército de trabajadores no calificados 
reeidia en una minuciosa educación. Es evidente que esta 
educación aumentaría en mucho el número de personas capaces 
de hacer trabajo calificado, alentaría el desarrollo de 
esta imaginación mayormente constructiva, sin la cual el 
hombre no puede dominar la naturaleza. El carácter que el 
hombre tiene ahora es el producto de grandes épocas de 
egoísmo y lucha, concluyó, y los cambios económicos 
previsibles deben esperar la lenta transformación de ese 
carácter. • il/ 

En términos generales, podemos decir que la reputación del 
análisis económico efectuado por Marshall, fundamentalmente 
en sus Principios, se debe, •como en el caso Adam Smith, al 
hecho de que escribió un libro que captó el espiritú 
académico de la época, y que lo hizó 'poniendo todo junto•, 
ea decir, Marshall sintetizó los análisis clásico y 
neoclásico del costo y la utilidad, produciendo una solida 
maquinaria para el análisis económico. [Más aún] su método -
de equilibrio parcial se utilizó como un elemento que _ 
homegenizaba las diferentes ramas de la teoria.'iA/ 

2.2.2 León Walras 

Dentro de los autores que influyeron ~on~lder~l;'i~m~~~~~ pai'a 
la consolidación del - sistema neoclásico--:-- es- ~-0 irinegable -,Cla
participación del Francés León-Walras:(l834-1910): 

Ekelund y Hébert nos -dicen al -respe~t-d ~e ~~-s~- c~;mo ;Alfi.~d 
Marshall representaba la figura dominante -de- la 'economía 
posclásica inglesa al cambiar el -siglo, -León- -- Walras 
constituía la principal fuerza entre los economistas.- [de-: la 
Europa] continental. El impacto colectivo de León Walras y 
Alfred Marshall sobre los economistas y _el análisis_ 
económico del siglo XX seria dificil sobreestimar. El marco 
de los principales desarrollos contemporáneos _ de la 
microeconomía, el análisis del equilibrio general y muchas 
otras áreas en las que se requiere una superestructura 
teórica (la teoría monetaria, por ejemplo) tienen un 
carácter walrasiano o marshalliano. Por estas razones y por 
muchas 'Otras, Walras y Marshall se consideran justamente, 
por una gran parte de la profesión, como dos de los 
teóricos más importantes que nunca hayan vivido.'.iJ./ 

41/ Feroua6n, John. M., Op. cit. Pág. 178, 
1'2'/ Ekolund Jr. y Hóbert. ob. 01t, Pár;i. 436-437 
!!/ Ekalund y Hébert, Ob. Cit., PAg 443 
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León walras publicó en 1874 y 1877, respectivamente, las 
dos partes de su obra Elementos de economía política pura, 
en la cual aborda la teoría del valor basada en la utilidad 
marginal y sobre el análisis del equilibrio general. Walras 
habia planeado siempre escribir dos tratados sistemáticos 
sobre economía aplicada y economía social, para acompaftar a 
su obra de 1874 sobre teoría pura, pero sus actividades 
docentes y su constante labor con otros economistas para 
convencerlos de la utilización del método matem6tico de 
análisis y su aplicación a la teoria económica se lo 
impidieron. 

Tanto Walras como Marshall se preocuparon por los 
fundamentos microeconómicos de la formación de precios, es 
decir, trataron de ubicar el proceso equilibrador de 
precios y cantidades como un resultado del intercambio en 
el mercado, aunque sus puntos de vista sobre el método de 
ajuste de precios y cantidades fueron diferentes. 

"La diferencia esencial entre Walrae y Marshall se centra 
en el objeto del tema sometido a análisis. Marshall, y 
prácticamente todos los autores microeconómicos antes de 
él, utilizaron una convención al tratar mercados 
particulares, que ahora se denomina análisis del equilibrio 
parcial. Walrae, por otra parte, desarrolló un método más 
amplio y complejo para tratar los mercados, llamado 
análisis del equilibrio general."!J./ 

Fundamentalmente, cuando se considera un mercado en 
términos de equilibrio parcial marehaliano, se' esta,· 
considerando un mercado casi aislado. •por _e.jemplOf' tómese 
el mercado de cualquier mercancia, el jugo de· naranja.,[por· 
ejemplo] . Tanto en la visión marshalliana como en la 
walrasiana, el precio y la cantidad de equilibrio del jugo 
de naranja se determinan por la intersección de la función 
de demanda y la función de oferta (Walras llamó a esta 
última curva de oferta) . Donde estos autores discrepaban 
era con respecto a los determinantes de las curvas de 
oferta y demanda y a la mecánica del equilibrio del 
mercado. En su especificacion de la función de demanda 
individual del jugo de naranja, Marshall consideraria que 
la demanda era función no sólo del precio del jugo de 
naranja, sino también del precio de las naranjas, de los 
precios de loe sustitutivos y complentarios del jugo de 
naranja, Y de la renta y gustos del consumidor. Todos los 
demás factores que influyen en la demanda de jugo de 

!!,/ Ekolund y Hábert, Ob. Cit., Pág 444 
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naranja (los precios de los bienes remotamente 
relacionados, las interacciones en el mercado con respecto 
a las variaciones del precio del jugo de naranja, etc.) se 
mantienen constantes o se ignoran. Así pues, Marshall 
utilizaba en gran medida los supuestos ceteris paribus 
(todo lo damas constante) al tratar las demandas 
individuales y de mercado de cualquier bien en particular. 
Lo propio hacia con su especificación de las curvas de 
oferta individuales y de mercado. Por tanto, Marshall 
quería ignorar o mantener en suspenso aparentemente los 
elementos que no tuvieran nada que ver o que sólo tuvieran 
una influencia remota en la determinación del precio y de 
la cantidad de un bien particular, de modo que las 
principales características del mercado individual podían 
aislarse para su examen, Este método del equilibrio parcial 
(fue) empleado, antes de Marshall, por Jenkin, cournot y 
Dupuit, entre otros."!21 

Walras, por otra parte, •atacaba el problema del valor de 
otra manera. El estaba más interesado en las 
interdependencias que existen . entre los mercados. En su 
visión ·estas . interrelaciones:· existen porque el proceso de 
valoración .tiene lugar .. :necesariam<inte en todos los mercados 
al mismo tiempo·. 'Walra·s'hlfirniiiba ;.que cualquiera que no 
hubiera maximiZádo'i':Fiiiu·:S'·satisfacCión. tendría excesos de 
demanda (se'•.definirán·::(:más)é:adelantel en algunos bienes, 
incluyendo -~·.e1:;· .. :jUg:O_)·_a.é·::>:·~~i:'lÍnj8';_. Y:· excesos de oferta en 
otros. ·El':· 'objeta·, .. • .. •:· del··:;<··• intercambio as maximizar la 
satisfacción, >10·'..!qu~\para\.walras .quería decir disponer de 
los excesos de· oferta·;.pára·: eliminar los excesos de demanda . 

. Por ló tanto·;/; todo •'':acúi/ de .'.intercambio influye en los 
valores •:·'.de/:; to<l~s:':C·::•1os(",' bienes .. del. sistema económico. 
Asimismo/:·~Walras·;consideraba. la· producción y el lado de los 
factores,,Jde. la ·áctividad .. ·económica .como interrelacionados. 
Efectivámeni:e;·•:.1a•,:•interd.;·p·endencia de todo el sistema de 
producción ;;:y consumo : i era.· el· ... tema de los Elementos de 
Walras.•.·¿cómo''de'scribiría,. pue.s, 'Walras el mercado de jugo 
de naránjá?'•Argumenta:i:ia .que: el. supuesto ceteris paribus de 
Marshall·. era .·simplemente 'inadecuado. porque las demás cosas 
no se mantenían •iguales.' Antes· bien, todo el sistema está 
interconectado; de:manera· que:un aumento de la demanda de 
jugo de· naranja significa necesariamente que hay un exceso 
de oferta de otros bienes.-. en el sistema. En consecuencia, 
cualquier variación del· precio del jugo de naranja tendrá 
efectos adicionales en otros mercados (ejemplo, en el de 
las peluquerías). que repercutirán en el mercado del jugo 
de naranja y producirán nuevos cambios. Estas 

~/ Ekalund y Hábert, Ob. Cit., Páq 444 
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interconexiones básicas de todos los mercados, que Marshall 
prefirió ignorar, constituyen el corazón del sistema de 
Walras. Así, a un nivel teórico y abstracto, Walras 
argumentaba que un análisis del mercado de jugo de naranja 
-aislado de todas las variables del sistema- era 
inadecuado. En contraste con el planteamiento de equilibrio 
parcial ae Marshall, el método de Walras es un 
planteamiento de equilibrio general."J.§.1 

Lo anterior no implica que Marshall no fuese conciente del 
método de Walras y viceversa, sino que cada uno decidió 
poner enf4sis en el método por ellos escogido. "De hecho, 
Marshall, el elaborar la doctrina de las demandas 
recíprocas de Mill produjo un elegante modelo de equilibrio 
general, con dos mercancías y dos países, para la 
determinación de los valores internacionales. En sus 
Principios, sin embargo, escogió el análisis de equilibrio 
parcial como metódo apropiado para tratar mercados 
seleccionados en un mundo complejo. Aun así, nunca negó la 
corrección del sistema de Walras, [quien], por otra parte, 
se mostró inexorable al senalar lo que le parecían ser los 
principales errores de Marshall. Aunque Walras no se oponía 
al uso de curvas de demanda de bienes particulares, 
criticaba el uso de tales curvas si excluían las 
interdependencias de utilidades y demandas de todos los 
bienes. También rechazaba con vehemencia la identificación 
tácita entre utilidad marginal y demanda, pr4ctica a la que 
babia dado origen Dupuit. De hecho, las reservas de Walras 
se dirigían a menudo a Dupuit y Marshall, 
conjuntamente."!]./ 

Una de las grandes preocupaciones de Walras se centró en la 
estabilidad de los mercados, y en este aspecto, como en 
muchos otros, su ajuste fue distinto al de Marshall.· "A 
primera vista, el tema de la estabilidad podría parecer 
oscuro y difícil, cuando no simplemente irrelevante. Podría 
argumentarse, por ejemplo, que el tema de los mercados 
inestables desaparece ante la experiencia del mercado. Si 
por mercados inestables entendemos explosiones. de precios y 
cantidades que se alejan del equilibrio, entonces se 
dispone de poca evidencia empírica sobre la existencia de 
tales fenómenos. Aunque la inestabilidad no se haya 
observado en los mercados del mundo real, la cuestión de la 
inestabilidad dista mucho de ser irrelevante. Tal vez las 
limitaciones del mundo real (mercados de futuros y/o 
arbitraje en las finanzas internacionales) impiden la 
explosión de los mercados. Además si se supone que los 
46/ Ekelund y Hébort, Ob. Cit., Pág 444-445 
!!I Ekolund y Hébert, Ob, Cit., Páq 445 
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mercados son estables tiene una importancia real discernir 
el proceso mediante el cual se altera el equilibrio de 
mercado es, estrictamente hablando, un tema diferente del 
de la estabilidad, loe procesos de ajuste de Walrae y 
Marshall, junto con sus an4lieie de la estabilidad y la 
inestabilidad, estimulan la atención sobre el problema."!.!!./ 

La importancia pr4ctica de la estabilidad en los mercados 
se ha viso probablemente oscurecida por un interés 
académico en la estabilidad. Loe teóricos económicos 
contempor4neoe, siguiendo el ejemplo de Walrae y Marshall, 
han demostrado un persistente interés en discutir las 
propiedades de estabilidad de sus modelos analíticos. No se 
ha considerado suficiente describir un modelo. Antes bien, 
es importante demostrar que el modelo tiene propiedades que 
lo hacen viable y estable. Muchos autores que han 
contribuido a la moderna teoría macroeconómica y monetaria, 
por ejemplo, estudian la alteración del equilibrio del 
mercado y el proceso por el que se restablece el 
equilibrio. 

Walrae 'llamó tatonnement (algo así como buscar a tientas 
el equilibrio) a este proceso (la busqueda de la 
estabilidad] más bien complejo, y en el an4lisis 
contemporáneo su concepto ha sido de consumada utilidad en 
numerosos modelas de comportamiento micro y macroeconómico. 
Teóricos como John R. Hicks y Kenneth Arrow dedicaron una 
gran cantidad de tiempo a cuestiones tales como: ¿es 
posible un equilibrio competitivo?, y si se altera, 
¿volverá el sistema al equilibrio?. La cuestión de la 
existencia y estabilidad del equilibrio de la economía 
puede orientarse hacia lo que ha sido un tema de 
importancia fundamental en el desarrollo del análisis del 
siglo XX. Mientras que loe primeros autores· neocl4eicoe 
sólo habían insinuado la importancia de estos ·temas, Walras 
y Marshall (particularmente el primero) hicieron , de la 
estabilidad una parte esencial de sus sistemas analíticos. 
Desde una perspectiva moderna, fue una contribución de 
primer orden.".42./ 

Es importante seftalar que tar..to 'Walrae. ·- como ·'.Marshall 
reclamaron la prioridad en el desarrollo ·del análisis decla 
estabilidad. 

' . · .. ; ~ : . 
Por otra· parte, volviendo al equilibrio generaF·en·· Walras·,
loe conceptos básicos utilizados por él en' la construcción 
de ést_e, er~n· los utili~!1dos por Menger, -~evo~~-.;·Y_ .. '?.~~~~s en 
49/ Ekelund y Hébert, Ob, Cit., Páq 454 
!!/ Ekelund y Hébert, Ob. C1t., Páq 454 
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el desarrollo de las teorías de la utilidad y la demanda. 
En tanto que estos pioneros trataron las funciones de 
utilidad y demanda para una sola mercancía, Walras presentó 
sistemáticamente un modelo para la maximización de la 
utilidad del individuo, dadas todas las mercancías que 
consume y una restricción presupuestaria. A partir de estas 
elecciones, podían conocerse las funciones de demanda y 
oferta del individuo. 

El concepto de utilidad marginal es denominado por Walras 
rareté, y se refiere fundamentalmente a la •variación en la 
utilidad total de un individuo como consecuencia de 
consumir una unidad más -o menos- de cualquier bien, ( ••. ) 
es decir, la intensidad de la última necesidad satisfecha, 
como una función decreciente de la cantidad consumida.'.5..Q./ 

Un aspecto importante del equilibrio general walrasiano ha 
venido a conocerse como Ley de walras. El concepto, junto 
con todo el sistema walrasiano, se ha utilizado mucho en 
los modelos macroeconómicos contemporáneos y en el análisis 
del comportamiento monetario. 

De hecho, 'la ley de Walras está relacionada con el 
concepto de exceso de demanda, que ya hemos discutido con 
respecto a la estabilidad walrasiana y marshalliana. La 
discusión del exceso de demanda está relacionada con las 
tenencias óptimas de cada bien, de acuerdo con los precios 
de todos los bienes y las dotaciones poseídas por cada 
individuo . 'fil./ 

Según walras, la tenencia óptima de bienes por parte del 
individuo ·dependerá, •'por una parte, de su función de 
utilidad y, por otra, de su restricción presupuestaria. 

Retomando · ei' ··análisis de · Ekelund y Hébert para mostrar 
mateináticanienté el desarrollo de la Ley 'de. Walras, donde·se 
tonia .. ·a · las ·.:uvas como. el ·bien de ejemplo, expresemos: .. 1a 
función. walrasiana de utilidad como: . . ' 

(l) 11=11{<{1,t/2,. .. ,q.), donde u denota el nivel de, la utilidad 
total .alcanzada por el individuo, u ( J es la función ;para 
las relaciones existentes entre los bienes' :consumidos.: pOr 
el individuo y su nivel de utilidad, y q .. q,·, .'.; ;q.,.· 
representan las cantidades de bienes que el individuo 
consume por unidad de tiempo; q 1 puede ,ser-~ dos 
televisiónes, q 2 una computadora, q 1 ocho diskettes· y_. así· 
sucesivamente. Walras partía de la idea de.,. que ~ÚalqlJ..i~r 

50/ Ekolund y Hébert, Ob, Cit., Pág 458 
!rl Ekelund y Hébert, Ob. Cit., Pág 462 
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adición al consumo del individuo (un diskette más, por 
ejemplo), incrementaría el nivel de su utilidad. 
Por otra parte, expresemos la restricción presupuestaria 
como: 

(2) E= Y, lo que equivale a: ,~1 p1qY= ,~1 p,f¡, donde E es la 
demanda de bienes por parte del individuo y Y es la oferta 
de bienes. Lo anterior se expresa como la suma de las 
cantidades de bienes recibidas por el individuo 
multiplicadas por el precio de cada uno de dichos bienes, 
lo que se iguala a la suma de los precios de cada bien 
multiplicada por la cantidad óptima que se desea del mismo. 

La demanda de cualquier bien (en este caso uvas) puede 
expresarse a través de la siguiente ecuación: 

(3) q0 =h•(p,, l:'),donde h"() es una forma desconocida que 
depende de la función de utilidad del individuo. El 
individuo es un demandante, un oferente o alguien que no 
participa en el intercambio de uvas. Se dice que la persona 
que ofrece a su precio de salida Pr1 tiene un exceso de 
demanda negativo o un exceso de oferta positivo de uvas. 
Este exceso de demanda de uvas se define como: 

(4) ED0 =(<}0 -~). ED0 es el exceso de demanda de uvas, q0 es 
la cantidad deseada y q~ es la cantidad obtenida. Si el 
individuo desea consumir más uvas de las que le han 
entregado, el consumidor se ll<llll<l demandante neto. Por el 
contrario, si consume menos de lo que· posee es un oferente 
neto. Por último, si las dos cantidades son iguales, el 

·individuo está satisfecho y no intercambia. Partiendo del 
razonamiento del exceso de demanda y de que la expresión 
indicadora de la cantidad deseada de uvas , es decir, la 
demanda, se estableció en la ecuación ( 3), podemos 
establecer que la ecuación del exceso de demanda ·podría 
reducirse a lo siguiente: 

(5) ED0 =H•(p,,q;, l:'), en donde 119() es una nuéva ·r.;láción 
funcional entre la demanda de uvas y el precio · y las 
dotaciones iniciales. Asi pues, podemos• resum.iri•dicterido 
que la demanda . de uvas, o de cualquier.~ ot'ro\.bien. está 

· relacionada· ·funcionalmente con los ·. préci.os~.· y·.~· dotaciones 
iniciales a· los que.se enfrenta el individuo;·.:· 

En· términos ·· generales· podemos ae'c.:Í.~· ·: .. ~e ·él ·exceso de 
demanda de ·cualquier: bien depende. de ;,1a:;-. sunia _.de ·excesos de 
demanda de- los demás bienes:·, Lo -anterior· puede expresarse 
matemáticamente. de la siguient~ :: manera': si el. valor del 
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exceso de demanda del bien i-ásimo se define como p,ED,, Y 
si sumamos los n bienes que consume el individuo, partiendo 
de las expresiones matel!IAticas anteriores, podemos 
establecer la siguiente ecuación: --

(6 l 1~1 p,ED1 = 1~1 p¡(qi-q!). y la restricción presupuestaria se 
reescribiría de la siguiente forma: 

(7) 0= 1~1 P1q1-,~1 p¡qj= 1~1 p¡(q¡-qj). lo que implica que si un 
individuo se ve obligado a vivir dentro de su limitación 
presupuestaria, es decir dentro de su ingreso o dotación 
inicial, la suma de los valores de su exceso de demanda 
tiene que ser necesariamente igual a cero, ya que el 
individuo que tiene excesos de demanda de algunos bienes a 
un valor dado, debe tener excesos de oferta de otros bienes 
que sean precisamente iguales a dicho valor. Esto implica 
que la ecuación anterior (7) puede reexpresarse de la 
siguiente forma: 

La expresión anterior nos indica que la suma de los valores 
de los excesos de demanda para todos los bienes excepto uno 
debe ser igual al valor (con signo negativo) del exceso de 
demanda del- otro· bien. Evidentemente, no todas las 
elecciones-del individuo son independientes, puesto que una 
vez que el individuo elige n-l bienes, una restricción 
presupue-staria· determina si es un demandante o un oferente 
en exceso -:del bien final. En to!irminos generales, este 
razonamiento expresa la ley de Walras.~/ 

De hecho, • la ley de Walras es una manera de expresar 
interrelaciones básicas en el comportamiento económico de 
los individuos. Es un valioso instrumento taquigráfico que 
expresa la conclusión de que, dados los gustos del 
individuo y la restricción de la - renta, los excesos de 
demanda y oferta de todos los bienes deben ser iguales a 
cero. En otras palabras, las demandas y ofertas de bienes 
en términos reales no son independientes. Las 
interrelaciones que existen entre los individuos en su 
actividad económica se aplican también al comportamiento 

52/ Ekelund y Hébart, Ob. Cit., Páq 458-462~ La fonna en que se ha dado 
i&qui.mianto al razonamiento matamAtico para interpretar la Ley de Walrae ha 
udo tomado da este texto, pero •e ha modif'icado y 11mpliado, en la medida 
do lo posible, la explicaci6n -textual da cada una de las ecuaciones. Por 
aso motivo, la numeración y el orden do laa ocuacionaa son di11tl.nta11 a las 
prosantadas en ol toxto, o1ln cuando la a11oncia do la e>cpos1c16n fue tomada 
de 1011 autores c1 tadoa. 

104 



del consumidor en el sistema económico en su conjunto, cuando 
se aftade el aspecto de la producción, incluyendo el 
comportamiento de las empresas maximizadoras del beneficio, 
el equilibrio general walrasiano describe todo el conjunto de 
mercados de factores y productos de la economía, y lo que es 
más importante, la teoría walrasiana describe las 
interconexiones necesarias entre los mercados de factores y 
productos en una economía competitiva idealizada."23./ 

La importancia actual de la Ley de Walras puede reflejarse en 
un ejemplo tomado de la teoría monetaria-macroeconómica 
contempor4nea: "El profesor Don Patinkin, en su libro Dinero, 
Interés y Precios, ha intentado una integración de las 
teorías monetarias y macroeconómicas keynesiana y clásica. Lo 
hace analizando los aspectos de demanda y oferta agregadas de 
la economía. Por el lado de la demanda hay un an4lisis de las 
condiciones de equilibrio en tres mercados: el mercado de 
bienes de consumo e inversión, el mercado monetario y el 
mercado de bonos. Sin entrar en las complejidades del 
meticuloso estudio de Patinkin, se supone que estos tres 
mercados están interrelacionados en el sentido walrasiano. 
Esto es, el precio, el tipo de interés y las variables de la 
renta están relacionadas de tal manera que el equilibrio 
(exceso de demanda nulo) en dos mercados cualesquiera 
presupone, por la ley de Walras, el equilibrio en el 
tercero. "Jii/. La ley de Walras ha encontrado un uso 
particular en los recientes modelos macroeconómicos y 
monetarios como se verá posteriormente. 

"En alguna escala razonable, la teoría del equilibrio general 
de Walras fue una contribución de la mayor importancia para 
el desarrollo del an4lisis económico del siglo XX. su 
competente sucesor, Wilfredo Pareto (1848-1923) utilizó [el 
razonamiento del equilibrio general walrasiano) para explorar 
y establecer varias 4reas del an4lisis económico, 
!analizando] las condiciones del intercambio y la producción 
que constituyen los fundamentos de la moderna economía del 
bienestar. "!i.!i/ 

Las conclusiones analíticas de Walras, así como las de 
Marshall, se erigen como sólidos pilares para el actual 
contraataque neocl4sico, -en la arena del análisis 
macroeconómico contemporáneo-, que, como se observará en el 
_s!gui_en~_e _ c_apit_u_lo, __ te!!l __ f.~_<1_n~<1~C>..'.'_t;_r~¡:>~_s_ic_!:_<S_n _ <:C>_ll_ l_a __ Pr_9P~~-s_ta 
53/ Etelund y Hébert, Ob. Cit., P'g 463 
Si¡ Ekelund V H6bert, Ob. Cit .• P'g 464 
~/ Ekolund y Hébart, Ob. Cit., Pág 464 
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keynesiana y rebasando al enfoque monetarista de Milton 
Friedman, pretende dar salida a los actuales retos de las 
politicas económicas de los paises capitalistas. 

2.3 Keynes y el desarrollo de la macroeconomia con la teoria 
general de la ocupación, el interés y el dinero. 

2.3.l Ubicación del pensamiento keynesiano 

Dentro de los grandes pensadores de la disciplina económica, 
el inglés John Maynard Keynes (1883-1946), es sin duda el que 
m4s ha influido en la conformación del cuerpo conceptual de 
la teoría macroeconómica del presente siglo, y sus enunciados 
teóricos no sólo influyeron notablemente entre los estudiosos 
de la economía sino que, en las décadas de los cincuentas y 
sesentas, se convirtieron en instrumentos de política 
económica, fundamentalmente por su énfasis en la política 
fiscal, de los gobiernos de los países capitalistas. 

A este respecto Ekelund y Hébert nos dicen que •John Maynard 
.Keynes fue el más famoso y tal vez el más influyente teórico 
de la economía del siglo XX. Aunque muchos economistas 
minimizarían actualmente la importancia analítica de la 
contribución de Keynes, probablemente ninguno negaría que su 
impacto dentro y fuera de la profesión ha sido tan grande 
como, por ejemplo, el de Ricardo, Mill o incluso el del gran 
maestro de Keynes, Alfred Marshall. La política fiscal 
moderna, es decir, el uso de la política de impuestos y 
gastos del gobierno para influir en los precios, el empleo y 
la renta, debe mucho a Keynes. su importancia como pensador 
es innegable'~/ 

Al igual que en el caso del pensamiento de Marx, abordar una 
explicación del sistema económico enunciado por Keynes es una 
tarea dificil, fundamentalmente por que la polémica existente 
entre si, rompió o no de raíz con el pensamiento neoclásico 
en el cual había sido educado •. Po.r Bsé·_·motivo,. ·sin : olvidar: 
que nuestra búsqueda se centra· .. ·hacia·'. ei surgimiéntcí:: de. loa·· 
modelos teóricos macroeconómicos'~ nos"•limitaremos- a< anal.izar, 
en primer término, · la. caracterizaCi(fo :•que.· el propio· Keynes 
hace del Sistema clásico (entendidÓ .,•pa.ra'.'. él:o·COmO: una•. linea 
desde Ricardo hasta Marshall), .y\en.;se~lldá':illst'ánc·ia·;: sus 
principales· aportaciones teóric.as ·.·para :-:·1a: interpretación· .. y 
solución de la problemática ·· económica. de'' .:i:o·s .· 'países· 
capitalistas. · · · · 

. -·· -- ·-~-.... -.:.,r -~ --..,--
~/ Ekolund Jr. y Hébort. Ob. cit, Pág. 545 •. 
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2.3.2 Keynes ante la economía neoclásica. 

Para entender la postura de Keynes frente al neoclasicismo, 
es importante sellalar que la etapa en que Keynes escribe su 
obra más relevante La teoría general de la ocupación, el 
interés y el dinero, en 1936, la teoría económica vigente, es 
decir, el cuerpo doctrinario neoclásico, resultaba incapaz 
de dar cuenta de la realidad para el análisis económico. 

Keynes inicia la Teoría General con el siguiente pasaje: 

'He llamado a este libro Teoría General de la ocupación, el 
interés y el dinero, recalcando el sufijo general, con objeto 
de que el titulo sirva para contrastar mis argumentos y 
conclusiones con los de la teoría cl~sica en que me eduqué y 
que domina el pensamiento económico, tanto práctico como 
teórico, de los académicos y gobernantes de esta generación 
igual que lo ha dominado durante los últimos cien allos. 
Sostendré que los postulados de la teoría clásica sólo son 
aplicables a un caso especial, y no en general, porque las 
condiciones que supone son un caso extremo de todas las 
posiciones posibles de equilibrio. Más aún, las 
características del caso especial supuesto por la teoría 
cl,sica no son las de la sociedad económica en que hoy 
vivimos, razón por la cual sus ensenanzas engaftan y son 
desastrosas si intentamos aplicarlas a los hechos reales".52/ 

Los planteamientos según los cuales la ece>nomia capitalista 
dejada a si misma, regulada, exclusivamente por el libre 
juego del mercado, garantizaría una situación de equilibrio 
óptimo, en la cual todos los recursos se emplearían, se venia 

57/ Keynes, John M., Teoria General de la ocupaci6n, ol 1ntaréa y el dinero. 
id. F.C.E., México, 1994, Pá9. 15. Al referirse a la teorla clásica, Kayne• 
introduce la a19l1ienta nota aclaratoria: 11 Los Economiatas Cláaico• fue una 
dencminaci6n inventada por Marx para rerer1raa a Ricardo, James Mill y •u• 
predacaaoraa, ea decir, para loa fundadoras da la taoria qua culmin6 an 
Ricardo. He he acoatwnbrado quizi\ cometiendo un aoleciamo, a incluir •n 'la 
eecuela cl•aica' a 1011 continuadOrea de Ricardo, 011 decir, aquello• que 
adoptaron y perf'eccionaron la teoria econ6m.ica ricardiana, incluyendo (por 
ejemplo) a J.S. Mill, Marshall, Edc:;ieworth y el profeaor Pi9ou. 11 Ea importante 
aaf\alar qua al punto de vista de Keynea a este reapecto, denota que no 
dif'arenciaba entra al análiaia macroecon6mico general da loa cl•aicoa y al 
l.ntento da analizar loa f'en6menoa económicoe globalea a travéa de un 
acarcanu.ento al comportamiento nucroecon6nu.co que fue caracteriatico en loa 
naocláaicoa, Entro una y otra corrionto de panaamiento exiaton diferencia• 
ai9nif1cativaa que impi.den realizar una generalización y unificación de aua 
propuestas ani.11t1caa, como ea puede obaarvar a lo largo de la expos1ci6n que 
hemos hacho tanto do loa autorea clásicos como do los noocláaicoa. 
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pr4cticamente hacia abajo a raíz de la gran ·crisis de los 
aftos treinta. 

Resultaba dificil concebir que el desempleo era consecuencia 
de la renuencia de loe trabajadores a· reducir su salario. El 
problema no radicaba en el al.to· nivel de los salarios que 
impedía una mayor contratación de trabajo, sino en la 
ausencia de una demanda de trabajo. En las condiciones 
imperantes de la crisis, los trabajadores estaban dispuestos 
a trabajar por salarios menores; sin embargo, por m.4s bajo 
que se estableciera el nivel del salario, ello no se traducía 
en una mayor demanda de trabajo. 

Para Keynes, por tanto, resulta posible una situación de 
equilibrio que no corresponde al pleno empleo: todo lo que se 
produce se vende, hay por tanto equilibrio pero nada indica 
que a este nivel de producto se esté utilizando la totalidad 
de recursos, incluida la fuerza ,de trabajo. Aquí varia el 
grado de aprovechamiento de ·los recursos existentes. El 
mecanismo de ajuste para. lograr ·una situación de equilibrio 
se efectl1a a través de cambios en·. el ni.vel del producto y del 
empleo, en función· del nivel ·esperado de la demanda. Cada 
nivel.de producto representa· un grado de utilización· distinto 
de las capac.ida.des .fisicas:y'hwnanas para producir. 

Asi; •ia"respu.esta ,.de' Keyri'as al problema de la determinación 
del empleo, el producto· y el salario incorpora como un 
fenómeno natural. la posibilidad del equilibrio en una 
situación donde cabe el "desempleo y donde la existencia de 
éste· rio responde a imperfecciones del mercado, sino a su 
comportamiento normal'. Este problema no se presentaba para 
los neoclásicos. Para ellos, cualquier punto de la función de 
oferta se igualaba con uno de la función de demanda, ya que 
postulaban la validez de la ley de Say, segl1n la cual la 
oferta crea siempre su propia demanda. De aquí que la 
producción seria llevada adelante hasta alcanzar la plena 
utilización de todos los recursos, es decir, hasta el punto 
de pleno empleo. La flexibilidad de todos los precios y la 
competencia entre los poseedores de los diversos factores de 
la producción, conducían al equilibrio de pleno empleo. Aquí 
no cabían recursos ociosos; una vez lograda la utilización de 
la totalidad de las capacidades productivas, la producción 
dejaba de ser elástica y los aumentos en la demanda no podían 
ser acompa.ftados por aumentos en el producto, sino en los 
precios para los neoclásicos, la demanda efectiva en lugar de 
tener -como para Keynes- un valor de equilibrio único, es una 
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escala infinita de 
producto, el precio 
ajustan. ".5.JI./ 

valores, ya que 
de demanda y el 

para todo nivel 
de oferta global 

de 
se 

Por tanto, podemos determinar que el argumento keynesiano 
establece que cuando aumenta el empleo, aumentan el producto 
y el ingreso real. Al aumentar el ingreso real, aumenta el 
consumo, pero no tanto como el ingreso, diferencia que se 
acentúa a niveles mayores de ingreso. Por lo tanto, para que 
un nivel de empleo se mantenga estable, es necesario que la 
brecha que existe entre el producto total generado a ese 
nivel de empleo y la demanda de bienes de consumo 
correspondiente a dicho nivel de ingreso, se cierre con una 
demanda de bienes de inversión, siempre y cuando el gasto 
público se mantenga constante. En caso de que la demanda de 
bienes de inversión sea menor que la diferencia entre el 
producto y la demanda de bienes de consumo, ese nivel de 
empleo no será estable, ya que durante el período siguiente 
se producirá menos, hasta lograr que todo lo producido sea 
demandado. Por ello, toda vez que la inversión no cierre la 
brecha entre el producto de pleno empleo y la demanda de 
bienes de consumo, habrá desempleo. Sin embargo, a ese nivel, 
se garantiza la realización del producto. Aqui el salario 
real es mayor que la desutilidad marginal del trabajo: la 
oferta de trabajo es mayor a la demanda y no es posible 
absorber este excedente de trabajo por medio de reducciones 
en el salario. 

Como la propensión a consumir tiende a ser constante en el 
corto plazo, "el nivel de empleo de equilibrio -equilibrio en 
el sentido que no está sujeto a cambios, ya que en él se 
cumplen las expectativas de ventas de los empresarios
depende de la inversión".~/ 

Por tanto, Keynes, establece que "dada la propensión a 
consumir y el coeficiente de nueva inversión, sólo puede 
existir un nivel de ocupación compatible con el equilibrio, 
ya que cualquier otro produciría una desigualdad entre el 
precio de la oferta global de la producción en conjunto y el 
precio de su demanda global. Este nivel no puede ser mayor 
que la ocupación plena, es decir, el salario real no puede 
ser mayor que la desutilidad marginal del trabajo; pero no 
existe razón, en lo general, para esperar que sea igual a la 
o_cup}lció_n __ ple'!_a .. _. -~ª--· _<!e~n_ci~ __ e_!"!!El:.'!:..V:.ª ~ª- trae consigo la 
50/ Andjal Eloi•a, Keyne•: Taoria da la demanda y ol deaequilibrio,Facultad da 
iConomla UNAH, H6xico 1988. Pi9. 41 
~/ Andjel Eloiea, Ob. cit. Pi9 .. 41 
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plena ocupación es un caso especial que sólo se realiza 
cuando la propensión a consumir y el incentivo para invertir 
se encuentran ·en una relación mutua partic'.llar. Esta 
relación, que corresponde a los supuestos de la teoria 
clásica, es, en cierto sentido, una relación óptima; pero 
sólo puede darse cuando, por accidente o por designio, la 
inversión corriente provea un volumen de demanda justamente 
igual al excedente del· precio' de la oferta global de la 
producción resultante de la ocupación plena, sobre lo que la 
comunidad decidirá gastar·' en · é:onstimo cuando la ocupación se 
encuentre en ese estado.•.§Q/ 

En términos generales; .i.;ynes, .• :;~¿¿,;, la teoria de la demanda 
da una respuesta a -estE! .. "'(irobleUia:~~-e)Cplica las razones por las 
que el nivel de actividad ·:económica. no corresponde al máximo 
posible, dando lugar• .. a•'·':la·'' existenciá de recursos, tanto 
fisicos como humano·s .• ··•o·ciosós:>Especificamente, la teoria de 
la demanda de Keyn.es da 'c.uenta··tanto ·del nivel en el ·que .. se 
fija el producto como• de.'· las· oscilaciones del ·mismo y, de la 
recurrencia de· las :crisis. Esta:· respuesta se obtiene· sin 
necesidad de apelar. " a elementos ajenos a1·'. :propio. 
funcionamiento: de la economía capitalista. Requiere.:· .. i!so.:·sí·; 
el abandono .. de muchos . de los supuestos .. de la.t.:·t:eoría 
neoclásica e ·invalida las conclusiones de ·la 'misma>•TEn· 
efecto, en la óptica de la teoría de la demanda, tanto :1as 
crisis .como el equilibrio con desempleo son situaciones 
propia·s del· sistema capitalista. "il/ -· · · .. ·. 

Hemos senalado que el punto de partida del análisis 
neoclásico. se centraba en la aceptación de la premisa según 
la cual' para cada factor productivo existirían una oferta· y 
una· demanda elásticas respecto al precio. La teoría 
neoclásica tenía también como premisa básica que .la 
competencia entre oferentes y demandantes garantizaba, dada 
la flexibilidad de los precios, que siempre se encontrara un 
precio de equilibrio para cada factor productivo. Keynes 
rechaza estos supuestos en lo que hace al funcionamiento del 
mercado de trabajo. Según el, ni la oferta de trabajo· es 
función directa del salario real. ni la demanda del mismo 
función inversa del salario real (aunque a cada nivel. de 
empleo ha de corresponder un salario igual al valor del 
producto marginal correspondiente a ese nivel de empleo). 
Para Keynes, la oferta de trabajo no puede visualizarse 
exclusivnmente en función del salario renl, yn que cambios en 

60/ Keynoa, John H., Ob. c1t., Pág. 35-36 
g¡ AndJel Elo1aa, Ob. c1t., Pág. 23 
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loa precios de loe bienes-salarios no se traducen en cambios 
en el mercado de trabajo. Por otro lado, la demanda de 
trabajo tampoco puede ser enfocada sólo en términos del 
salario real. 

Keynes eeftala que loe trabajadores no están en condiciones de 
negociar su salario real, y que realmente lo que se negocia 
en loe contratos de trabajo es un salario nominal, quedando 
fuera de su control el poder determinar el nivel general de 
precios que junto con el salario nominal determinan el 
salario real. 

Para Keynes ºel salario real y el salario nominal no se 
mueven necesariamente en el mismo sentido, sus movimientos 
responden a fenómenos ligados con el nivel de ocupación. 
Supongamos que el nivel de empleo se reduce y que loe 
trabajadores aceptan un salario nominal menor. ¿Qué ocurrirá 
bajo estas condiciones con su salario real? Este último puede 
aumentar. Efectivamente, la reducción en el número de 
trabajadores empleados nos ubica en un punto de la función de 
producción en el que el producto marginal del trabajo es 
mayor que el que corresponde a un nivel de empleo más alto. 
Por ello, el salario real puede crecer pese a la caída en el 
salario nominal. Por otro lado, una reducción en loe salarios 
nominales significa una reducción de uno de los principales 
componentes del costo del producto, por lo que en la lógica 
neoclásica, al haber competencia perfecta, tendría que 
implicar una reducción semejante en loe precios. Al ser así, 
el salario real no se vería sustancialmente modificado. De 
este modo, aún cuando loe trabajadores aceptaran reducir sus 
salarios nominales, esta medida no eliminaría el desempleo, 
ya que en la óptica neoclásica el volumen del empleo depende 
del salario real.º.§¡/ 

2.3.3 La teoría de la demanda efectiva 

A partir de sus reflexiones sobre la incapacidad de la teoría 
neoclásica para analizar el desequilibrio entre producción y 
empleo, Keynes desarrolla toda una respuesta teórica a partir 
de la determinación del nivel del producto mediante la teoría 
de la demanda efectiva. 

Bajo la óptica de Keynes, en, una" eéonom!a, capitalista el 
nivel del producto está deternÍinado por ,las decisiones ,de lo's 
empresarios. Ellos· deciden 'qué,. producir,. cuánto producir y 

B/ Andjel. Eloisa, Ob. cit. Pág. 36 
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cómo producirlo. cuando se está en el corto plazo Y.cuando el 
equipo de capital es constante, al fijarse 'el' nivel del 
producto se determina también el nivel .del empleo y el 
salario real. Este, efectivamente, no puede ser mayor al 
valor del producto marginal del trabajo. 

Las decisiones de los empresarios para .. fijar el nivel del 
producto tienen que contemplar dos tipos; de fenómenos para 
lograr la maximización de las ganancias: .han de estimar, por 
un lado, el precio del producto y por· el otro, la cantidad 
del mismo que, a ese precio, será demand.ada· .. 

En relación al precio del producto, éste· ha de cubrir los 
costos totales en los que se incurre,. a1.:11evar a cabo el 
proceso de producción, es decir, ,.costos». directos y gastos 
generales dentro de los cuales se .incluyen depreciación y 
ganancia.De este modo, los empresarios":visualizan para cada 
nivel de producto un precio de oferta' que"' cubre los :costos 
totales que corresponden a cáda. tÍive:i,.' .del producto po.sible; 

Esto permite establecer la. f~ici:.Ón .. d~ · ·oferta .. global ~e 
vincula el precio de la produéción/éon;',:1a:'.cantidad 'próducida 
y. dado que la técnica .;y : 'el:,; capital :~~iái;ioilible'.tnoJ:son 
susceptibles de cambiar en.: el .'coi:to • .,pláz'ó',: a 'cada~ ñivel»'de 
producto corresponde un : ni.;.el: ,de ' empleo.'•:; .eoX:'.~:10;,: tanto 7:;··es 
posible relacionar el. precio" de: ofei::t'a';'global :: é:on': el"' nivel. de 
empleo. . -~,.~:, :~L - - '·.:,{" .. :.::~-,:> ~ -~-~ .. : -.,,::;~_/;_.-·. >~-: , .. -

Una vez fijado el· precio ~~ hf~~l:a:j~~d'll' p';;~ ;~·~~ériiti~a~:' ia 
cantidad de producto ;: (¡ue', . se ·.:ofrec .. rá; ~,¡:Esta . ;: tiene .:,,que 
adecuarse al. nivel. de la,. demanda· .:de':.,,mánera'• .. de."lográr·:,una 
situación de equilibrio~.en'.·l.a .:que ,'todo .. ,lo; ~t>; s.e<~frec.e, se 
vende al p:i::ecio . correspondiente : fija.~o .'.por,. la función de 
oferta. 

Sin embargo·; la .. demanda .no . se .conoce .llntÍ.cipadamente con 
preéisión, ella se determina una:ve:i:''que se ha llevado a 'cabo 
el proceso ·,:de: producción; es posterior· a . la· fijación del 
nivel .del. producto. Por· ello, los empresarios han de. estimar 
la demanda para.determinar el nivel del producto. 

Para Keynes la demanda no es independiente del nivel del 
producto ya que es éste el que determina los ingresos. De 
aqui que los empresarios estimen en función de los hábitos de 
consumo de la sociedad y del nivel de la demanda y de sus 
variaciones en el pasado inmediato, cuál será la demanda.que 
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corresponde a cada nivel del producto. Esta demanda ae 
compone de bienes de consumo y de bienes de inversión. 

•con base en esta estimación se establece una 
demanda global esperada que relaciona el nivel de 
el nivel de ingreso que los empresarios suponen 
por las ventas que a ese nivel de empleo 
realizar. La función de demanda global es D = f INI 
ea función del empleo.•~/ 

función de 
empleo con 
percibirán 
consideran 
donde flNI 

Por tanto, Jteynes parte de que la maximización esperada de 
loa ingresos capitalistas se efectúa en el punto en el que la 
función de oferta global se interaecta con la de demanda 
global esperada, que es el punto de demanda efectiva. En este 
punto, coinciden la cantidad ofrecida con la que se estima 
será la demandada, considerando que la demanda absorbe toda 
la oferta al precio necesario para garantizar ese nivel de 
producción. Y ese ea el nivel del producto que se 
establecerá. 

Sin embargo, no hay siarantía de que se cumplan las 
expectativas de los empresarios. La demanda que realmente se 
establece en el mercado puede ser superior o inferior a la 
esperada. Es posible, entonces establecer una relación entre 
la función de demanda real y el nivel de empleo que 
corresponde a esa demanda y por tanto a un determinado nivel 
de producto. Se trata de la función de demanda real que se 
refiere a la demanda que efectivamente tuvo en el mercado y 
que relaciona está demanda con el nivel de empleo necesario 
para que la oferta satisfaga dicha demanda. 

Cuando la función de demanda esperada resulta inferior a la 
de demanda real, se están dejando de percibir ingresos, pues 
la demanda efectiva (intersección de la función de oferta y 
de demanda esperada) es inferior a la demanda real 
(intersección de la función de demanda real y la función de 
oferta). En este caso, habrá una reducción no deseada de 
inventarios; la inversión real resulta menor que la deseada; 
no se estli en una situación de equilibrio. Por ello, en el 
periodo siguiente y con base en lo que fue el nivel real de 
la demanda, la función de la demanda esperada se desplazará 
hacia arriba definiendo un mayor nivel de producto y de 
smpleo. 

~l Andjal, Eloiaa, Ob. cit. Pi.o. 36 
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Al contrario, si la función de demanda esperada resulta mayor 
que la de demanda real, parte del producto no logrará 
realizarse, incrementando así de manera no deseada los 
inventarios. Al periodo siguiente se ajustarán· las 
expectativas de venta de los empresarios a niveles· 
inferiores, determinando un mejor nivel de producto .. Y de'. 
empleo. Este proceso de ajuste de la función de demanda real,·. 
es la que determina junto con la función de oferta global; 
periodo a periodo, el nivel del empleo y del producto .. Así es' 
con base en los resultados obtenidos en el mercado, qU.0: 'no 
necesariamente coinciden con la demanda esperada por.:. '1os . 
empresarios, que se readecuan las expectativas para er 
periodo siguiente. Este proceso de ajuste que explica los 
cambios en la función de demanda esperada, es permanente·;· -··· 

Bajo la óptica keynesiana; .•la lógica va de la prope,;;.:i:15n·':ai 
consumo y del montoiide la inversión a la determinació,n ... ,d:e.1· 
empleo y de éste a :·la: del, salario real. La cadena causal . es 
inversa a la del modelo'neoclásico, donde el salario"'reál'.'eri1:· 
el que determinaba:: . .,L'·n:lve:l .. del. empleo. Aqlii,·::·e1 :.nivel· ·de 
empleo se fija en ,eL' punto: en. el ·que la,. función .de.•.:oferta·,y 
de demanda globalea·· .. se:dntersectan', ._punto:.<iue·, no""tiene por. 
qué corresponder : a~ una·:.situáción}de :,:pl'en'o·· empleó;. pero' qÚé 
representa una .situació~.· .. ~e' equilil:iiici. • !ilfL- -'i:c«\C:,,:: ,:";,·: · · 

lteynes es muy claro 'al'' résaita~·:i~·-;importanéia'(de" 1a• demanda. 
efectiva" y critica·· a:: la economía·. clási.ca el· hecho : de .no 
haberle . dado importancia. al sella lar que.'..-~ en la economía 
ricardiana, que sirve de base ·a. lo : que : se. nos ha· .ensenado 
por más de un siglo, es esencial la idea de que podemos 
desdellar impunemente la función.de demanda global. Es verdad 
que Malthus se opuso con vehemencia a la doctrina de Ricardo 
de que era imposible una insuficiencia de la demanda 
efectiva, pero en vano, .porque no pudo explicar claramente 
cómo y por qué la demanda efectiva podria ser deficiente o 
excesiva, no logró dar .una construcción alternativa y Ricardo 
conquistó a Inglaterra. ( ..• J El gran enigma de la demanda 
efectiva, con el que Malthus había luchado, se desvaneció de 
la literatura económica. Ni una sola vez puede verse 
mencionado en cualquiera de los trabajos de Marshall, 
Edgeworh y el profesor Pigou.".22,/ 

64/ Andjel, Eloisa, Ob. cit. Pág. 42 
~/ Koynee, John-H., Ob. cit.;- Pág. 39 
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2.3., El consumo y sus determinantes 

ºKeynes sostiene como un hecho empíricamente comprobable que 
el consumo depende del ingreso y que, salvo a niveles de 
ingreso muy bajos, la totalidad del ingreso no se destina al 
consumo. Establece una relación entre el ingreso y el 
consumo, la propensión al consumo. Esta última indica que 
parte del ingreso se destina al consumo, ya que la totalidad 
del primero no es gastado. De ahi que la propensión media al 
consumo, esto ea la relación C/Y (donde C=Consumo y 
Y=Ingreso) sea menor que la unidad y mayor que cero. La 
proporción C/Y < 1 no se mantiene a niveles muy bajos de 
ingreso.·~/ 

Keynes afirma que la relación entre consumo e ingreso es tal, 
que a medida que aumenta éste último, también aumenta el 
consumo pero en un monto inferior al incremento del ingreso. 
Es decir, que la propensión marginal al consumo es menor que 
uno. 

Mientras mayor es el ingreso, mayor resulta en términos 
absolutos el consumo, pero a medida que aumenta el ingreso, 
la demanda de bienes de consumo crece cada vez más 
lentamente, representando por tanto una parte menor de ese 
ingreso. Asi, para un ingreso global dado, la demanda de 
bienes de consumo que origina, no depende sólo de la 
propensión al consumo sino también de su distribución, ya que 
a mayores niveles de ingreso, menor es la parte demandada 
para el consumo y viceversa. 

Por tanto, para Keynes mientras más equitativa sea la 
distribución del ingreso, mayor ser4 la demanda de bienes de 
consumo y por tanto mayores serlin los niveles de producto, 
empleo e ingreso. 

Por otro lado, Keynes considera que el consumo también se ve 
afectado por un conjunto de factores tanto objetivos como 
subjetivos. 

En cuanto a los factores objetivos que influyen en la 
propensión a consumir podemos seftalar los siguientes: 

a) Un cambio en la unidad .. de sai~·;io. 
b) Un Cambio en la diferenciá entre. ·ingreso e ingreso neto. 

___ ,. ··----· 
,!!/ Andjel, Eloi•a~ Ob. cit.-Pá9-. '44-
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c) Cambios imprevistos en el valor de los bienes de capital, 
no considerados al calcular el ingreso neto. 

d) Cambios en la tasa de descuento del futuro, es decir, en 
la relación de cambio entre los bienes presentes y los 
futuros. 

e) Cambios en la politica fiscal. 
f) Cambios en las expectativas acerca de la relación entre el 

nivel presente y el futuro del ingreso . .§2/ 

Respecto a estos factores objetivos, Keynes considera que •en 
una situación determinada, la propensión a consumir puede 
considerarse como una función bastante estable, siempre que 
hayamos eliminado los cambios en la unidad de salario en 
términos de dinero. Los cambios imprevistos en el valor de 
loe bienes de capital pueden hacer variar la propensión a 
consumir, y las modificaciones sustanciales en la tasa de 
interés y en la politica fiscal pueden producir cierta 
diferencia; pero loe otros factores objetivos que pudieran 
afectarla, si bien no pueden despreciarse, no es probable que 
tengan importancia en circunstancia ordinarias•.fi..8./ 

Dentro de los factores subjetivos, "Keynes menciona ocho 
razones que impulsan a los individuos a no gastar la 
totalidad de sus ingresos. Ellos son el motivo: precaución, 
previsión, cálculo, mejoramiento, independencia, empresa, 
orgullo y avaricia. En términos generales estos motivos no 
son susceptibles de variaciones marcadas en el promedio de 
los individuos, ya que responden a hábitos personales y a 
características sicológicas, adquiridos socialmente. Por ello 
no originarán cambios significativos en la propensión al 
consumo de una comunidad.·~/ 

Keynes considera también a otros agentes económicos y 
menciona cuatro razones que impulsan a los gobiernos y a las 
empresas a retener parte de sus ingresos en lugar de 
distribuirlos y permitir así un consumo mayor. •se trata del 
motivo empresa (disponer de recursos propios en aras de 
futuras inversiones), del motivo liquidez (disponer de 
recursos liquidas para enfrentarse a emergencias), del motivo 
mejoramiento (política de la empresa de incrementar 
gradualmente los dividendos distribuidos), y del motivo 
prudencia financiera (posibilidad de amortizar rápidamente el 
equipo de capital) .Al· igual que en el caso de los motivos 
individuales .. que imp.!!_lsa~an a retener part~ del in.gres_o, 
67/ Keynos, John H., Ob, cit., Pá~. 89-92 
68¡ Keynea, John H., Ob; Cit., .Pá.9. 92 
~/ AndJol, Eloi.sa, Ob. cit. Páo. 45 
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alguno de estos últimos, en promedio, está expuesto en el 
corto plazo a cambios bruscos que alterarían el monto del 
ingreso disponible para el consumo.•:zii¡ 

Así, si el consumo es una función del nivel del ingreso, de 
su distribución y de la propensión al consumo y estos dos 
últimos determinantes son relativamente estables en el 
periodo considerado, las variaciones en el consumo responden 
fundamentalmente a aquellas que ocurren en el ingreso. 

Por tanto, al tratar de explicar los determinantes del 
ingreso alcanzado mediante uno de sus componentes, el 
consumo, •vemos que éste depende fundamentalmente de aquél, 
por lo tanto tiene un papel pasivo en lo que hace a la 
determinación del nivel del ingreso,es un reflejo de éste. De 
aquí que tendremos que explicarnos tanto el nivel del ingreso 
como sus variaciones, y a partir de ellos el nivel del 
empleo, con base en lo que ocurre con la inversión. Antes de 
analizar loe determinantes de la inversión formalizaremos la 
relación precisa que se establece entre el monto de un nuevo 
gasto y su efecto sobre el ingreso, ello a través del 
concepto del multiplicador."1..l/ 

2.3.5 El multiplicador Keynesiano 1:1.I 

Como se ha podido observar, la propensión marginal a consumir 
juega - un papel significativo en el análisis emprendido por 
Keynes· ·acerca .,de :los•'determinantes del nivel del ingreso ya 
que define• a,,uno - de los, componentes de la demanda. A través 
del aniilisis ¡; . 'del multiplicador Keynes analiza 
cuantitativamente el.• incremento total del ingreso ocasionado 
por un aument_o e~ ·e1.·gasto~ 

En té,;.;,;ino~ -gener'~-l~s ,la idea básica del multiplicador es la 
siguiente: ·"El-... ingreso en una economía cerrada y sin 
gobierno, es igual al consumo más la inversión (Y=C+I) • 

. ···-------~..: •.. -----·--·--:~ ·-
10/ Andjel, Eloiaa, Oh. cit. Pá.q. 46 
11¡ Andjel, Eloiea,· Ob. cit. Páq. 47 , 
12¡ Kaynos señala que el concepto de multiplicador , f'ue 1ntroducido . en . la 
t8or1.a econ6mica por R. F. Kahn en su art1culO·· sobr~, la.~-~laci6n de, la 
inverai6n·doméstica y ol desempleo, donde, .ai se parte,de .. u~a··proponai6n':·a 
consunu.r conocida y de la acci6n da las autoridades monatariaa,para,.astimular 
o retardar la inversi6n, al cambio en el monto de·.1a,ocupaci6n··'.aará' f'unci6n 
dol cambio neto on ol volumen de inversión. ·. Kahn intentaba,·. aeqún ':Kevnea~ 
sentar principios generales para calcular la. relaci6n cuantitativa real ·entre 
un incremento do la 1nversi6n neta y el aumento ·de ocupación ,.total que .le 
acompai'&a. (Keynes, John H. Ob. cit. Páo. 107) · .. · · · 
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Supongamos que la inversión aumenta, el ingreso aumentará en 
un primer momento en ese monto,. pero no sólo crecerá en esa 
magnitud: el incremento en la inversión implica un incremento 
en el nivel de actividad económica al representar una mayor 
demanda, [y si se supone el nivel tecnológico constante), 
ésta mayor demanda se satisface mediante ur.. incremento del 
empleo. Mayor empleo significa una masa de salarios también 
mayor, por lo tanto una demanda de bienes de consumo superior 
a la del periodo previo a esta inversión. La mayor demanda de 
bienes de consumo va a traer aparejada una mayor producción 
de los mismos, toda vez que existan recursos ociosos en la 
economía, y por ende un aún mayor nivel de empleo con el 
consecuente impacto sobre el crecimiento de la demanda, y asi 
sucesivamente. El impacto total de la nueva inversión sobre 
el ingreso depende de qué tanto del incremento del ingreso 
que ella ocasiona directamente, se destinar6 al consumo 
(propensión marginal al consumo).'1..J./ 

Tenemos entonces que mientras mayor sea la propensión 
marginal al consumo, mayor resultar6 el impacto del gasto 
adicional sobre el ingreso. 

Veamos como ocurre esto bajo el razonamiento matemático del 
multiplicador: 

Partimos de que el consumo (C) depende del ingreso (Y) y de 
la propensión marginal al consumo k=frl y que en términos 
generales el consumo tiende a mantenerse estable. Podemos 
afirmar entonces que C=A+cY donde A representa la parte 
estable del consumo y cY la propensión marginal a consumir. 
Por otra parte establecemos que Y=C+I, de lo cual podemos 
deducir lo siguiente: 

Y=A+cY+I; Y-cY=A+I; Y(l-c)=A+I, por lo tanto: Y='f:!:. 

Partamos del supues.to .·de'· que se da 
inversión (de I· a·. I,'.I /·•·obteniendo, 
ingreso: 

un 
por 

incremento 
tanto, un 

en la 
nuevo 

Y'=·~:!~· lo que signi'fica ·Que.el incremento:.entre el ingreso 
inicial y el ;mievci_"¡.i.ngreso : . .¡y• :.:y)' quedaría;. expresado de la 

siguiente forma·: Y'~.·r= ~~~'.~. 1·::~1 .~ 1
;:; ~ • 
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Como sabemos que:Y-Y1 =óY;l1 -f=<.\i podemos reducir· la expresión 
del incremento en el ingreso.c~mo: óY=~: 

Finalmente, con . '":b~'se'. .en i·a.s .. expr_e~~Ones ··anteriores 
determinamos que .,c1=f,:=;,.k;ÓY=k(ól);'• ' doride. :: k .. ,es . e~. 
multiplicador, 'y el incremento· ... del ,ingr,eso;'queda'~determinado' 
por el producto de: k, multiplicado ,por', ei 'iriéreinen~o ··d~;,ra 
inversión. .:: ;_:·¡/, ,,,.... _ '.)··, .·:<· ¡,-. 

Nótese que k •es .. la '.i;,~~~~·a .d~ lm~~~k la' 1;~té~;;.'án Íilargfnal ~ 
al Consumo,. O •lO'<qUe .es ,lo mlflmO,",.la inversa· de. fa''p~opensi6Íl

00 

marginal al,ah_orr~:'•· ,_·. ·;, ·.' :! r' ' ,' ,:,, ~<-t .~;~t.i{.:;;,".'..;·:;+ ;, .~· 
El supuesto : deÍ;·· q\i.e. parte;,, Keynes (en•,. este; ariáliSis¡:::·implica·. 

::i~~~ª. Pr~~~:~·~:::, ;;:~;{~)~~ .~-~~c~~s.~~.;h~s·:{i~i~~~~·!f~~~~~~· 
proporcionalmente .;menor que ••el ·iit9ré'só';'obtenido·;. pe.ro; dicho 
ingreso no puede'ser_igual:,q\,e .e,l ahorro._',,. '.,,.,,. 

Para ~:ié~i;>ilil~~~ .• 'ci~',: ~;i~ >·;.~jo;P;•.;;¡,rie"r~''',''é\' r~:z~,;,;~{~~~o· 
matemático' 'exp"uesto ,, a·,: trélvés ·.: de ·léls ·;~ ante.riar'e·s ·~-· ecuac'i'onea,·, 
veamos el siguierite.;,ejemplo 'nÍlméric~.= :. ·:\:.: · · · · 

Y=70; A~JO; c;,0:1428S71.Í; I;,J(C 

. Tenemos que'~' ~'.¡~70 x o .{4265714 
•• •·:. -,. j •• 

Y=McY+r ~!J+¡o'!-Jo:;·.;o 

Y-cY~A~I '70.::10' •:;;·•30+30 = 60 

Y(l-c)= A+I = 70(1-0"14285714)= 70(0,8571428~)~ ~o 

)'::: ,·1
1
::, = Hl.~~~1;714 = nHS;~~lHf• = 70. Partiendo de ciú~' la Inversión 

aumenta de 30 a 40, observamos .lo sigui.ente: 

Y'=,~::',= 11 _11 ~':;-!'~7141 = ox~;:~ixr. = Nl.666(>667: Y el. incrélnerito · __ en. el --~~gres~ 
que se observa por el incremento en la ifiversión es: 

Y' - )' = ;_-,~ = 1-1•~(~~~1;114 = 0 Hs;:~:ic" = 1 1.6666666 , recordemos que: 

11 -l=L\/=40-JO=IO: y que k=~= 1-ll.1-l~HS714=1l~S~ll·'2lU·=L·l666~667, lo que 
nos lleva a establecer que: <\Y= A(M) =Ll6M6fJ67 X IU = 1 LMi66666 
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De acuerdo con el ejemplo numérico que hemos establecido, el 
comportamiento de una economía, con los valores hipotéticos 
propuestos, se comportaría en ocho períodos, como se observa 
en la tabla siguiente: 

y A cY e 1 
70.00 30.00 10.00 40.01 30.00 
81.1>7 30.Ul 11.6 41.6 40.00 
99.17 30.00 1417 44.17 55.00 

10i.6 3U.111 14.n• 44.61 58.00 
122.50 30.0 17.50 47.50 75.00 
134.1 30.U' 19.1 49.11 8~.0L 

137.67 30.0 19.67 49.67 88.00 
14U.111 30.0l 20.0I 50.00 ~0.0L 

Observando gráficamente obtenemos lo siguiente: 

14000. 
13>.00 ¡ 

12000 ! 
11000 ~ 
10000. 
9000 : 
BDOO 1 

7U.OO ~ 
0000 1 

5000' 
4000. 
3)(1) ·-

~~ I 
000: 

1 

Cai.,ot-odelM~ 
P.,a ~ A-tlf*'lli6nMlrgirwl a aa..U'rlir et. 0.14211671C 

ln.wlion(I} 

Hemos senalado .· que, :·para . Keynes, mie~t.ras mayor sea la 
propensión. marginal •·a1. corisúmo, .·mayo·r . :7esi.tltará el impacto 
del gasto adfoionafisobre\el.ingreso. 

observ.emos ahora· {~ .tabla: ~~~erior, donde i.a uri . consumo 
autónomo lQúa1~:·a1:.-.pZ.Op.l.u~st.<i, ;:.Y,.:)::on ,e_1_:. aii'sma·; .'coin.POr~~ien~.º .:.en 
la inversión.: pero con". una •propens"ión . margi11a1 ¡a ·"c"onswñir. más 
alta que la analizada"• ariteriorménte • 1a11.ora. es de o. 33.333333) : 
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Estos nuevos resultados nos permiten observar un 
comportamiento gráfico como el siguiente: 

Con todo lo. que hemos expuesto, podemos determinar que para 
Keynes el impacto de todo gasto adicional depende del 
multiplicador, y éste, a su vez, depende de la magnitud de 
la propensión marginal al consumo. 

Es importante senalar •que tanto la magnitud de ·las 
fluctuaciones en el ingreso, que se traducen en fluctuaciones 
en el empleo, como el logro del ingresa de pleno empleo, 
resultantes de los cambios en la inversión, no -·dependen 

·exclusivamente de la propensión marginal a consumir sino 
también de la propensión media al consumo. Tenemos que en 
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sociedades pobres, la propensión marginal y la propensión 
media al consumo son altas. Esta situación no significa que 
el nivel de consumo es elevada, sino que buena parte del 
ingreso y de sus aumentos se destinan al consumo. En estas 
condiciones un pequello incremento en la inversión producirá 
un cambio marcado en el ingreso y en el empleo. Sin embargo, 
para estas sociedades el logro del pleno empleo no depende 
sólo del volumen de la demanda sino también de la 
disponibilidad de recursos para destinar a la producción. Aún 
cuando con una inversión inicial no demasiado grande parece 
posible alcanzar el pleno empleo, éste último no se logra por 
la insuficiente dotación de recursos existentes, que impiden 
satisfacer la creciente demanda que la inversión inicial 
generó.1.J./ 

Mas aún, •podemos suponer el caso de sociedades donde tanto 
la propensión media como la marginal a consumir son bajas. En 
este caso, al ser baja la propensión media al consumo, existe 
una brecha importante entre el ingreso de pleno empleo y el 
consumo. Como la propensión marginal al consumo es también 
peque!la, el multiplicador de la inversión no será importante. 
Por ello el logro del pleno empleo requiere en este caso de 
un fuerte volumen de inversión. Nótese que aquí, peque!los 
cambios en la inversión no provocan grandes variaciones ni en 
el ingreso ni en el empleo."1.S./ 

Cabe también pensar en una economía con propensión media al 
consumo elevada, y baja propensión marginal. En estas 
condiciones un incremento en la inversión no ocasionarA 
grandes fluctuaciones en el ingreso (por ser la propensión 
marginal al consumo peque!la), pero tampoco harán falta 
grandes montos en la inversión para lograr el pleno empleo ya 
que la brecha entre el ingreso y el consumo no es marcada 
(por ser elevada la propensión media al consumo). 

Para efecto de calcular el multiplicador, hay que considerar 
el valor medio de la propensión marginal al consumo para la 
economía en su conjunto. Efectivamente, la propensión 
marginal al consumo no es la misma para toda la sociedad; 
varía con los niveles de ingreso que perciben los distintos 
es~ratos y e.lasos· scíciáles. Deberá pues considerarse su valor 
promedio. Además; hay que tener en cuenta que una 
reactivación .:de : la · .. actividad inversora, generadora de nuevo 
empleo y ·'mayor .~ .. ingreso, que sigue a un período recesivo, 

74/ Andjel, Eloi.sa, ob. cit. P6c;¡. 49-50 
~/ AndJel, Eloiaa, Ob. cit. Pio. 50-51 
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puede ir acompaftada de una restitución de las deudas 
contraídas en la etapa anterior o de una reconstitución de 
los ahorros antes gastados, por lo que la propensión marginal 
al consumo puede hallarse debajo de. su-_niv.el normal - Y el 
multiplicador durante el primer tiempo:_:::de·~-::ia: recuperación 
estará también por debajo de su nive.l normal';-:'. -_ .. - . ·: .. ,.,. _ - ._. «,.-" 
Posteriormente, •la --prÓpen~ión . Diarginar ~e¿on'swnó' ti,,nderá" a 
elevarse· ... -por · · eii6ima dE(·''..'/~tt'·'.;",'n_iVel'.:,~·::.nO~a1~:-~~'.':'.p"ax:~.··::~.:..sat~S~8c_e.~ · 
necesidades_ de.consumo_ :i>o.st.,rgadas:·:::Fundamentalmenté:; lo:cílle" 
hay que: tener_ en cuenta 'É•s' que·: a ;medida,'.'ciiíe':'el'.{ingreso -::se -
eleva,. después dé '_una recesiór:i; •'tatÍtbién•.:crece;ha\;propensión 
margi?al ,~a~: .. c~ns.~o~, -~ero.'_. u!1~>.'<y~z .~:-;.~~_canZadaS·.:.:.n1ve1e~~'.:·: ~~.ª 
altos de -ingresos, ella .decrec_erá:: •1§./ ~,: .'' . /~··_;::·,: :v:· \;'.):':~~:::.· ~j;,_::·,:,>~·: 1 ~ •• 

Por otro _lado, hasta aquí se anali~Ó : al; m~ii:i~1{baá.;~: en: iel 
entendido .que la 'demanda __ generáda'•'por':una';'nueva.~ invers-fón
estaba prevista, - con lo que· 1_a oferta·: sé, 'adécúab'ii _;a' 1 'e11a·:y 
los precios eubian sólo en -la . medida ''_'. ciúe :' por_:"trabaj árse'\ a 
una escala más elevada habian áumentado -16's'·coiitos-'··(en::-razón 
de los rendimientos decrecientes 'de la'°fúnclón:.de··'prodÜcción 
cuando el equipo de ·capital ·es ~o~~~~nt:;,é) ~:.~. '.:.>1 

•• :_~.:: :::·\~< '·: 5:~º ,, 
Sin embargo, cabe la p~sibilidad ·de Ün "iné~e,¡;~nt:ó' en · 1a 
inversión no previsto. En este caso, )8· ·aemanda"~ ·.iriducidá ·.:por 
la inversión no podrá ser inmediatamente· sát-isfecha:'.~-Aq\ií la 
demanda es mayor que la oferta, los precios:. auÍnentan, la 
distribución del ingreso resulta más - favo-rable- ,'para loe 
sectores empresariales, cuya propensión 'marginal ·'al coÍlsumo 
es menor. El multiplicador no opera en un principio con todo 
su vigor. Posteriormente la oferta de bienes de consumo se 
adaptará a la nueva demanda y el multiplicador del ingreso 
será más al to que su promedio porque la· propensión marginal 
al consumo estará por encima de su nivel promedio, ya que ha 
de satisfacerse una demanda de consumo rezagado. Este proceso 
concluye con el restablecimiento de la propensión marginal al 
consumo, y por tanto del multiplicador, a su nivel normal. 

El intervalo que transcurre para llegar a una situación 
normal, en economías desarrolladas, generalmente no es muy 
largo, ya que usualmente se cuenta con capacidad ociosa en el 
equipo productivo y además es posible intensificar el uso del 
mismo. Lo importante es que el multiplicador actúa a lo largo 
de todo este proceso aunque su impacto varia por los cambios 
que ocurren en la propensión marginal al consumo. 

"J.!/ AndJel, Eloi.sa, Ob. cl.t. Pág. 52 
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Por otra parte, Keynee aenala que •cuanto mayor sea la 
propensión marginal a consumir, mayor será el multiplicador 
y, en consecuencia, inas grande la perturbación que producirá 
sobre la ocupación un cambio dado en la inversión. Podría 
suponerse que esto nos lleva a la conclusión paradójica de 
que una comunidad pobre, en la cual el ahorro represente una 
parte muy pequena de los ingresos, estará más sujeta a 
fluctuaciones que otra rica, en la que el ahorro sea una 
proporción de loe ingresos, y el multiplicador menor en 
consecuencia. Esta conclusión olvidaría la distinción entre 
los efectos de la propensión marginal a consumir y los de la 
propensión media a consumir; porque mientras una propensión 
marginal a consumir alta implica un efecto proporcionado 
mayor, como consecuencia de un determinado cambio porcentual 
en la inversión, sin embargo el efecto absoluto será menor si 
la propensión a consumir media es también alta."77/ 

Pero existen, para Keynes, ciertos factores que van más all4 
de los simples cambios en la propensión marginal a consumir. 
Sellalemos •en primer lugar la disminución del efecto 
multiplicador cuando se opera en una economía abierta, que 
cuenta con en elevado coeficiente de importaciones (M)/PIB. 
En este caso el aumento del gasto genera una demanda que se 
cubre parcialmente mediante importaciones, esto es, sin dar 
lugar a una demanda adicional para otros sectores de la 
economía y sin generar por lo tanto el conjunto sucesivo de 
nuevas demandas que se derivan del gasto inicial. El efecto 
multiplicador actíia aquí para otras economías. Una política 
reactivadora en el incremento del gasto píiblico, será incapaz 
de lograr su cometido si el coeficiente de importaciones de 
la economía sobre la qt1e' se,está actuando es positivo y no se 
cuenta con un crecimiento. ·de las exportaciones de manera que 
se tenga un saldo 'positivo'.creciente en la balanza comercial. 
Así, la magnitud·del'Ínt.Íltiplicador va a depender del grado de 
apertura de la. economía'• .y·, más específicamente del saldo de 
su balanza comercial. ~ll/-' ' 

'·:~: ,1 ;'.-.- : /;¡_"'·" ... 

Por otra parte, ~·en:;;i.-U-~·;:;.~SiStema :económico abierto, con 
relaciones de 'comercio,':'exterior, parte del multiplicador ·de 
la inversión acrecentada;beneficiará a la ocupación en paises 
extranjeros, ya , que. !,cierta >,proporción del aumento en·' ,el. 
consumo reducirá •·1a:: baia'nza ,,·exterior 'desfavorable' de nuestro 
propio país;· de manera .. ;que .. si; consideramos solamente·:.: el 
efecto sobre la ocupac.ión ·: .. nacional·, por oposición', ·a· ;·1a 

77/ Keynea, John M., Ob.· cit., Páq.·_117 
]!/ Andjel, Eloiaa, Ob. _cit._ Pág. ___ 53-54 
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mundial, tenemos que reducir la cifra del multiplicador. Po 
otra parte, nuestro país puede recobrar una parte de esta 
merma mediante repercusiones favorables debidas a la acción 
del multiplicador en loe paises extranjeros, al aumentar su 
actividad económica.'1.2./ 

Otro factor que puede llegar a limitar el efecto 
multiplicador, causado por un incremento en el gasto, radica 
en el alza de la tasa de interés. Si aumenta la inversión por 
ejemplo, y este nuevo gasto no ea acoJDpallado por un aumento 
en la oferta monetaria, loe fondos preetablea pueden 
disminuir, y su precio, el tipo de interés, aumentar 
desalentando asi otras inversiones. De este modo parte del 
ingreso incrementado a través del multiplicador sustituye un 
ingreso que el gasto adicional desplazó. 

Las nuevas inversiones tendrán un efecto multiplicador tanto 
mayor cuando no desplacen a otras inversiones y cuando la 
puesta en funcionamiento efectivo del nuevo bien de capital 
no elimine el de aquellos que ya estaban instalados. 

Por último, •cuando se trata de una inversión pública, su 
efecto multiplicador puede verse afectado si dicha inversión 
afecta el grado de confianza de los empresarios privados en 
la marcha futura de la economía (temor a una intervención 
estatal en todas las esferas del quehacer económico, por 
ejemplo). Esta situación ocasionaria una reducción de la 
inversión privada que puede anular el efecto multiplicador 
del nuevo gaeto.•J!J!./ 

Hasta ahora hemos considerado el impacto que tiene un aumento 
en el gasto sobre el ingreso (multiplicador del ingreso), 
pero también es posible analizar el que tiene sobre el empleo 
(multiplicador de empleo). su lógica de funcionamiento es 
equivalente a la del multiplicador del ingreso. 

•un incremento en el gasto implica -dada la técnica- un 
cierto aumento en el empleo. lo que lleva a una masa salarial 
mayor; de aquí se genera una demanda de bienes de consumo 
mayor y por lo tanto un consiguiente aumento en el empleo en 
el sector productor de bienes de consumo. La magnitud total 
del crecimiento del empleo dependerá del valor de la 
propensión marginal al consumo así como de cuánto trabajo 
i~~ns_!~C?._t!_!'_~l __ de}._!l~.<:.!'.OE_ p~_()ci~Ct()r __ que. es_t_á _cr_e_cle_nd(). • Jl.1/ 
79/ Keynea, John H., Ob. cit., Pá9. 113 
So¡ Andjal, Eloiaa, Ob. cit. P•o. 54 
!XI Andjel, Eloiaa, Ob. cit. Pág:. SS 
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2.3.6 Los determinantes de la inversión 

Hemos visto cómo la inversión es un factor que influye 
considerablemente en el incremento total del ingreso y que su 
efecto multiplicador, se establece en última instancia por la 
propensión marginal a consumir. 

Forma parte del interés de Keynes el establecer cu<Ues son 
los elementos considerados por los agentes económicos 
relacionados con el proceso inversor, para determinar si una 
inversión es factible o no, ésto es lo que conocemos como las 
condiciones necesarias para realizar un proceso inversor. 

•una inverai6n llevada a cabo siempre y cuando los 
rendimientos que se espera obtener de ella a lo largo de toda 
la vida útil del bien de capital, sean superiores al precio 
del bien de capital. Los rendimientos esperados son el 
remanente que se espera obtener de la venta de loa productos 
elaborados con al nuevo bien de inversión, después de deducir 
los costos directos -salarios y materias primas- y loe gastos 
de operación. Estos últimos han de cubrir los sueldos, la 
depreciación del equipo, los gastos financieros, la ganancia 
del empresario y el seguro por riesgos.',!!.¡/ 

Para detenninar si es o no viable una inversión se requiere 
también de analizar el valor actual del capital a invertir y 
su valor futuro, donde 'el monto de la inversión depende de 
la coJllParación entre el precio de oferta del bien de capital 
-o costo de reposición- y de loe rendimientos que se esperan 
obtener con esa inversión• Jl.1/ 

Para establecer la manera en que se determina un proceso de 
inversión, Keynee analiza el concepto de la eficiencia 
marginal del capital que es igual, según él, a la tasa de 
descuento que iguala el valor de loe rendimientos esperados 
de una inversión, en todo el tiempo que dure, con su precio 
de oferta. Mientras esta tasa de descuento sea mayor que la 
tasa de interés, habrá inversión y ésta se detendrá en el 
momento en el que una y otra se 'igualen. 

Por lo anterior, se ·puede:. afirmar que el volumen de la 
inversión en cada momentó depende de la relación que 
mantienen entre si •la eficiencia marginal del capital y la . .• . 

-- ----~ ·-· ··-------·--·-·----. 
82/ Andjel, Eloiaa, Ob. cit. Pág. 56 
~/ Andjel, Eloiaa, Ob. cit. Pág~ 58 
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tasa de interés. Si ocurren cambios en una u otra, se 
observarán cambios en el nivel de la inversión. 

'Para analizar el comportamiento de la eficiencia marginal 
del capital se requiere examinar el de cada uno de sus 
componentes, esto es, el del precio de oferta del bien de 
capital y el de los rendimientos esperados de dicho bien. En 
relación al precio de oferta del bien de capital, lteynea 
estima que a medida que crece la demanda de bienes de 
inversión, el precio de oferta aumentará. ( ••• ) En relación 
al otro componente de la eficiencia marginal del capital, ea 
decir los rendimientos esperados del bien capital, lteynes 
sostiene que ellos dependen de las condiciones técnicas de la 
producción y de las expectativas que tienen los empresarios 
respecto a la marcha futura de la economía. 
Bn lo que hace a las condiciones técnicas de la 
producción.existe un conjunto de factores conocidos que 
permite prever aproximadamente cuáles serán los costos de la 
producción y las cantidades de producto factibles de ser 
elaborados con loe recursos disponibles.'.!l!/ 

Podemos decir, en relación al papel de la eficiencia marginal 
del capital en el proceso de inversión que la propia marcha 
de la inversión genera las fuerzas que al reducir la 
eficiencia marginal del capital, coartan las posibilidades de 
proseguir con el proceso inversor. Este limite se hace 
manifiesto cuando la eficiencia marginal del capital se 
iguala a la tasa de interés. La interrupción de la inversión 
tendrá lugar antes, si la caida de la eficiencia marginal del 
capital es acompaftada por un aumento en la tasa de interés. 

2.3.7 La teoria del interés en Jteynes 

Keynes disiente de la interpretación neoclásica bajo la cual 
la tasa de interés es el factor que permite el equilibrio de 
la demanda de inversión con la oferta de ahorros. 

'En la versión neoclás:Í.ca, el tipo de interés depende de la 
propensión psicológica a ahorrar y de la demanda de ahorros o 
sea de nuevas inveráiories. Se determina en el sector real de 
la economía pues· la.:deniand¡{'de dinero -o de ·ahorros- responde 
a una demanda·. dei.; inversión, lográndose la igualdad entre 
demanda y oferta . d.é·: ahorros .. mediante . las variaciones en la 
tasa de interés' : La·:·nexibilidad de la· tasa de interés y la 
competenCia ~ entre:>:d.émandantes-' ·y _ .. ()ferentes de ahorro, permite 

!,!/ Andjel, Eloi•a, · Ob." cit. Pág. 61 
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que la totalidad del ahorro se vuelque a la inversión 
evitando así que se presente un problema de realización. De 
este modo la economía tiende al equilibrio de pleno 
empleo. º.11.!i/ 

Keynes, en franca contradicción con el razonamiento 
neoclilsico, establece que la tasa de interés es un fenómeno 
eminentemente monetario que no se determina en el mercado 
real, ya que no es el factor que iguala la demanda de fondos 
para nuevas inversiones con la oferta de ahorros. 

Keynes sellala que 'difícilmente el interés puede ser 
considerado como una recompensa por no consumir y permitir 
así incrementar los niveles de inversión, ya que en una 
economía con recursos ociosos no se requiere reducir el 
consumo para aumentar la inversión. Por otro lado, ese mismo 
dinero atesorado no produce recompensa alguna.•.!!.§./ 

Keynes desarrolla una interpretación en la que el interés es 
el factor que permite el equilibrio en el mercado de dinero, 
ésto es. que permite la igualdad entre oferta y demanda de 
dinero. Para él, el ahorro no depende de la tasa de interés 
sino del ingreso, como se vio con anterioridad. El problema 
adicional que planta Keynes es determinar bajo qué forma será 
mantenido el ahorro una vez que ha sido fijado. 

Mientras que bajo el esquema neoclásico el ahorro era 
automáticamente llevado al mercado de capitales, para Keynes, 
este ahorro puede o no destinarse a la inversión, pudiendo 
optarse por guardar el dinero en forma liquida absteniéndose 
del interés, esto es denominado por Keynes la preferencia por 
la liquidez. 

•El deseo de mantener dinero ocioso responde a las funciones 
del dinero que generan una demanda para él mismo. Las 
funciones del dinero a las que aquí hacemos referencia son 
las de servir como medio de circulación, de pago y como 
reserva de valor. La demanda de dinero para satisfacer .. ·el 
moti.va transacciones y pago depende de las formas 
institucionales de pago y de la cantidad de transacciones que· 
deban realizarse. Estas últimas dependen del .. nivel.· del 
ingreso. La demanda de dinero como reserva de- valor· .. responde 
al motivo precaución y también .·es función .. 'del nivel · de 
ingreso. Todas estas razones (transacciones~ -· sa.ldéir-~·C:IeUdaS ~ 

85/ AndJal, Eloi11a 1 Ob. cit. PAg. 70 
!!I Andjol, Eloiaa 1 Ob. cit. Pág. 10 
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precaución) para retener dinero dependen también de la 
baratura y eficiencia con las cuales se lo pueda conseguir en 
el · mercado dinerario mediante un préstamo. Ellas, 
fundamentalmente, dependen del nivel del producto y resultan 
poco sensibles a los cambios que puedan ocurrir con la tasa 
de interés. A estas razones -que generan una demanda de 
dinero- se agrega otra sobre la que radica la diferencia 
entre el análisis keynesiano y el neoclásico. Se trata de una 
demanda especulativa de dinero.'.!!2/ 

Existe pues una demanda de dinero independiente del nivel de 
inversión que se desea realizar; ella responde a la 
incertidumbre respecto a la tasa de interés futura y da lugar 
a la especulación, es decir, al propósito de lograr ganancias 
por saber mejor que el resto del mercado cuál será la tasa de 
interés futura. De conocerse con certeza la tasa de interés 
futura, no habria retención del dinero liquido durante cierto 
período, sino que éste se colocaría permanentemente en el 
-rcado de bonos por los tiempos adecuados a los cambios 
previstos en la tasa de interés, percibiéndose asi 
constantemente un determinado interés y sin riesgo de pérdida 
de capital. La razón por la cual se prefiere la liquidez, es 
la incertidumbre respecto a la tasa de interés futura, que 
hace posible que el valor de un instrumento de deuda, junto a 
los intereses con él percibidos sean inferiores a lo que se 
gastó al comprar dicho titulo. 

Así, 'en el análisis de Keynes, la tasa de interés es el 
factor que iguala la oferta de dinero con su demanda, el que 
logra que la cantidad de dinero que el público desea mantener 
en efectivo coincida con su oferta. El interés es visualizado 
aqui como la recompensa por desprenderse durante un cierto 
tiempo de liquidez y no por abstenerse del consumo. De este 
enfoque, se infiere que la tasa de interés es un fenómeno 
convencional, porque su valor real está determinado en buena 
medida por las expectativas que respecto a él se forja la 
opinión pública. Cuando esta última tiene determinadas 
expectativas, por el solo hecho de existir dichas 
perspectivas, la tasa de interés tenderá a moverse en el 
sentido esperado, toda vez que esas expectativas sean las 
que predominan. De este modo, la realidad determinada por la 
apreciación que de ella se tiene, tiende a validar esta 
impresión. •MI 

87 / Andjel, Eloisa, Ob. cit. Pág, 71 
!!I Andjel, Eloisa, Ob, cit. Pág, 73 ... 74 
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El análisis de Keynes que hace depender la tasa de interés de 
factores eminentemente subjetivos, ha recibido criticas en el 
sentido que en él no se determina a la tasa de interés. 

Efectivamente, •en el corto plazo las variaciones en la tasa 
de interés pueden explicarse por el comportamiento de las 
expectativas respecto a una tasa de interés suficientemente 
segura; sin embargo es razonable suponer que las expectativas 
respecto a la tasa de interés estimada normal guardan una 
relación con la tasa de interés vigente, por ello en el largo 
plazo la tasa de interés suficientemente segura y la del 
mercado, tenderian a coincidir. Al no haber divergencia entre 
ellas, quedaría inexplicada la demanda de dinero pai·a 
especular, [ asi como], indeterminada la tasa de interés de 
corto plazo.'!!.!!/ 

2.3.8 Consideraciones generales del planteamiento 
macroecanómico keynesiano 

De acuerdo a lo que hemos analizado, podemos establecer que 
el problema de la inversión en Keynee depende de la relación 
que guardan entre si el tipo de interés y la eficiencia 
marginal del capital, ya que para que se lleve a cabo un 
proceso de inversión es necesario que la eficiencia marginal 
del capital sea por lo menos igual al tipo de interés. La 
marcha de la inversión va a depender del comportamiento que 
tengan la tasa de interés y la eficiencia marginal del 
capital. Ambos factores tienen en sus determinantes un 
componente subjetivo importante que las expone a 
fluctuaciones súbitas. 

De hecho, la eficiencia marginal del capital está expuesta a 
cambios repentinos ya que depende de los rendimientos 
esperados de los bienes de capital. Estas expectativas, en la 
medida en que se forjan en un marco general de incertidumbre, 
están sujetas a variaciones y afectan aei tanto a las 
cantidades de capital a invertir como al destino mismo de. las 
inversiones. 

Las expectativas ·.,.,empresariales se dan en un marco de 
incertidumbre, . ya·.·;,que las .características .de la economía 
capitalista ·determinan. que .. estamos . ·, arite una •economia
descentralizada·· donde ,::;las·. decisioneS,_corren por cuenta de los 
empresarios que. actúan. independientemente los unos de loe 
otros, donde· na .. ·existe ·gararitíit ·previa para los resultados de 

!21 Andjol, ¡;loiaa, Ob ... ·cit. PAo. 74 
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la actividad económica, donde por tanto el acontecer reciente 
juega un papel central en la determinación del futuro por 
medio de las decisiones de inversión que dependen en buena 
medida de la evaluación que los empresarios elaboran respecto 
al presente y su tendencia.•.2.Q/ 

A la inseguridad propia de las expectativas empresariales 
debe sumarse la sensibilidad del proceso inversor que 
proviene de la existencia de un mercado de valores donde 
prevalece la especulación. La tasa de interés también se 
caracteriza en el análisis de Keynes, por su componente 
subjetivo. Lo que cuenta en ella y la hace vol6til, no es 
tanto su nivel como el grado de divergencia de este último 
con el nivel esperado como confiable. 

'Ciertamente, toda vez que la inversión resulta viable por 
ser la eficiencia marginal del capital superior a la tasa de 
interés, queda por determinar el monto posible de la misma. 
Este no tiene por qué circunscribirse a los recursos propios 
de la empresa ya que cabe el endeudamiento. Ahora bien, 
recurrir al endeudamiento para ampliar la cantidad de 
recursos destinados a la inversión tiene consecuencias 
importantes en el desempefto del quehacer económico. En primer 
lugar este mecanismo permite alcanzar niveles de producto y 
empleo mayores. Sin embargo, a este resultado encomiable se 
suma el de la mayor inestabilidad que como consecuencia del 
endeudamiento adquiere la vida económica. 

Nos referimos aquí no sólo a la versatilidad que confiere al 
proceso inversor la especulación en el mercado de acciones, 
sino también a aquella que , se deriva de la inversión en 
condiciones de alto riesgo y <iúe'''conduce al colapso de la 
eficiencia marginal del: icapitai. Esta situación hace 
referencia a aquellas. inversiones , que se realizan fundándose 
en expectativas ,erróneas:' y,, contrayendo : deudas a altos tipos 
de interés, mismas que · luegoi· :dados los resultados del 
ejercicio 'productivo :inferi.ores,,'a")los esperados, no ·pueden 
saldarse. • il/ , , 

' .,-- ' 

Podemos, por tanto , decir.' que, la, .. apre~iación de' Keynes.,'sobre 
la vulnerabilidad' de ·la ,·inversión/" explica.'·'. la inestabilidad, 
del 'sistema ,, económico; ':<Por .. ,tanto, ,':;,el, .modelo';> de.:· .:'Keynes, 
considera· <como 'uno' :de" los- 0 rasgos·.< más·:: sobresalientes,,-, del 
comportamientó' de , las economías capitalistas, su.:,'c::arácter 

~,. • -----e · .. :.;. -- -·-· ,,', ~~- •-•-
90/ Andjel, &:loiea, Ob, cit. PA9.~ 75-
!!/ Andja~, Eloiaa,· Ob, cit. ,Pig. 75-76 
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fluctuante, au constante transitar de una situación,,, de 
desequilibrio a otra, en una búsqueda del equilibrio . .; Estas 
oscilaciones responden principalmente al comportamiento 
err6tico de la inversión, que se explica por las:, condiciones 
de incertidumbre y especulación bajo las que ella:'sii:,realiza • 

. ·~· . '.-.~:·.,·.::~··::. 

A partir 
economía, 
económico 

de su análisis del cadcter fluctÚante'{de' •la 
Keynee establece su propuesta de an6li.sie:,:del·::cfclo · 
capitalista: -.':· , ·""·""e" ": '"'"'· ··:.,:· 

. . . ~<-;).-;·.'·~:·:.:·;°~ '.~º:·~·.:; .. · 
•sugiero que el carácter esencial del" ·ciclo .. ·económicó y, 
especialmente, la regularidad de ;la ., secuencia''de' tiempo •i:y,. de:,,." 
la duración que justifica e1: que lo::llamemos:iciclo';-v1seiidebe" 
sobre todo a cómo fluctúa> la eficienc.ia'::márginált'del(c'apiÚ1L 
A mi modo de ver, ,: lo mejor" es. :considerar" .'Qúe'., .. é:L>~c::ciclo 
económico se debe, a" un ·cambio >.cíclico. 'en la:' :'effciencia 
marginal del capital, aunque complicado y,,, frecuentemente. 
agravado por cambios en las otras variables importantes, de 
periodo breve del sistema económico.• 'l'A/ 

En términos generales, podemos concluir que para . el· sistema 
keynesiano la inestabilidad en la demanda de inversión es la 
causa de la inestabilidad económica y que el gasto del Estado 
puede ser utilizado como un remedio para dicha inestabilidad. 
Asi, cuando la demanda de inversión disminuye se puede 
aumentar el gasto del Estado y cuando la demanda de inversión 
se recupera, se puede limitar el gasto de Estado para 
estabilizar de nuevo la demanda agregada, de tal forma que el 
gasto estatal puede ser utilizado para compensar las 
fluctuaciones de la demanda de inversión. 

Por lo anterior, podemos puntualizar que, •Kcynea propus6 que 
la demanda agregada se analizara a partir del estudio· de 
cuatro componentes, que en sí corresponden a los elementos 
que integran el producto nacional y que son: 

- Las gastos de consumo privado 
- 1,a demanda de inversión 
- Las compras de bienes y servicios por parte del Estado 
- Las exportaciones netas"J!.1/ 

Por otra parte, como pudimos apreciar a lo largo'.delpresente 
capítulo, el equilibrio económico postulado por el sistema 
analítico neoclásico de la escuela marginalista .. Y que· fue 

23.,I Keyne11 1 John H., Ob, ci.t., Pi9. 279 
2.,!/ Wonnacot, Ronald y Wonnacot, Paul. Ob. Cit. Pág. 148 
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cuestionado por el planteamiento keynesiano, ha sido retomado 
por algunas corrientes actuales del análisis macroeconómico, 
dado que a partir de la d~cada de los setentas, el impulso de 
la demanda agregada por parte de los gobiernos para la 
reactivación económica han mostrado cierta ineficacia, lo que 
ha lle1!'i:?do a reformular macroeconómicamente muchos de los 
postulados neoclásicos, aún cuando ésto último, también, no 

·ha dado loa resultados esperados, por lo que dentro de la 
propuestas macroeconómicas modernas surge el nuevo 
keynesianiamo, como veremos en el siguiente capitulo. 

El presente capitulo nos ha permitido observar las propuestas 
analiticas mas importantes de los paradigmas neoclásico y 
keynesiano, lo que nos permite interpretar teóricamente de 
una manera m4s acertada mucho de lo que se plantea en las 
nuevas corrientes del pensamiento macroeocon6mico de las 
economias capitalistas. 
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Capítulo III 

La teoría macroeconómica moderna y sus herramientas 

3.1 Ideas generales 

Hasta antes de la década de los setentas¡· la . propuesta de 
análisis macroeconómico ee · remitía\fundamentÍl.lD1e11,te: a ·.los 
postulados keynesianos, por.· ser ~estos-dos que· dominaron ·las 
decisiones de política económica de lóe·ipaíses·icapitalietae 
durante aproximadamente tres,· déca~aa·:, < - . ; .. 
La ausencia de explicaciones .·a . ."fenómenos, tales. ·como la 
relación entre inflación Y .. empléo;··.·entre otros;, llevó a 
ciertos estudiosos a contemplar la posibilidad de analizar 
el comportamiento macreconómico' bajo ·.lineamientos distintos 
a la idea de que es la demanda agregada la· que determina.el 
comportamiento de la economía capitalista, lo que encaminó 
a buscar en los cuerpos teóricos anteriores· ·a1' análisis 
keynesiano posibles explicaciones .de la· dinámica ·económica, 
distintas a las propuestas imperantes. 

Las enmiendas neoclásicas al modelo keynesiano, sustentadas 
por Hicks y Hansen, (que terminaron por construir el 
llamado modelo de síntesis neoclásica keynesiana), tuvieron 
que agregar un elemento nuevo en la dócadn de los sesentas, 
cuando se observaba en las principales economías 
capitalistas un fuerte incremento de la inflación. Este 
nuevo elemento fue conocido como la curva de Philips, la 
cual estableció que la inflación es cero cuando el nivel de 
producción se da si existe equilibrio en el mercado de 
trabajo, pero que la economía podía permanecer en un más 
alto nivel de producción al costo de una mayor inflación. 

Desafortunadamente la relación favorable entre inflación y 
empleo se vio cuestionada en la década de loe setentas, lo 
que permitió toda una serie de críticas a los 
planteamientos keynesianos. 

Partiendo de datos observados en Estados Unidos, el 
comportamiento de la inflación y el desempleo durante la 
década de los sesentas mantuvo una relación más o menos 
estable, donde a un incremento de la inflación correspondió 
un descenso en la tasa de desempleo. Dicha tendencia ya no 
fue observada a partir del inicio de la década de los 
setenta, como se observa en la curva de Philips que nos 
muestra el gráfico siguiente: 
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La incapacidad de los planteamientos keynesianos para 
analizar los desequilibrios económicos, aún con una 
creciente intervención estatal, dieron origen a nuevas 
propuestas macroeconómicas a partir de la década de los 
setentas. 

Dentro de dichas propuestas resaltan, fundamentalmente, el 
monetarismo y la escuela de . las expectativas racionales 
como paradigmas dominantes en ·las décadas de los setentas y 
los ochentas respectivamente. 

Sin embargo, las posibles solucúmes de política económica, 
.inspiradas bajo estos cuerpos :teóricos, han venido 
resultando insuficientes para> las economías capitalistas 
tanto desarrolladas como subdesarrolladas en los últimos 
anos, por lo que, retomando.· la. importancia del dinero, que 
fuera minimizada en. el. pla.nteamiento original keynesiano, 
hoy se vislumbra· toda : ... una':;.corriente denominada nuevo 
keynesianismo y que pret.ende·:~·convértirse en la principal 
portavoz del análisis:macroeco:n~mico. 

Parale~o a. este·:-. ~·ea~-~~~d-o<·~~~·~·i~6, se observa también una 
c;lda vez·. mayor·:.apl:leac.ión\•'.:de';'.herramientas e instrumentos 
que permiten:analizar,con:má:Yor precisión el comportamiento 
macroeco~6miéo:;:de'~·:~U~~:~::~c'?.ño~.:f.B),~"·.ªntre los que destacan la 
economía \matenÍática; :·e.la ,: .. econometría y la teoría de los 
juegos. ·¡:;ª"' geri .. ralizacióri. ·.en <el. uso de aplicaciones 
computa'cionales,'.~ ha.n·:.PerID:i~ido.~· que estos instrumentos sean 
cada. ':.vez'· más' utilizados:·:·por · 1os economistas, en la 
formulación·····de modelos para.··· proponer sus resultados 
analiticos ,· 
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3. 2 Principales corrientes del pensamiento macroeconómico 
moderno. 

3.2.1 La reformulación de la teor!a cuantitativa del dinero 
y la consolidación del monetarismo. 

El ambiente económico prevaleciente que proveyó del 
contexto para la Teoría General de Keynee se caracterizaba, 
como se observó en el capítulo anterior, por desempleo, 
precios decrecientes y depresión. Para los economistas 
formados en la tradición keynesiana pero que trabajaban 
durante las décadas de loe cincuentas y loe sesentas, el 
desempleo se agudizaba y la inflación se presentaba como un 
fenómeno permanente. 

De hecho, •existía poco en la Teor!a General acerca de loe 
determinantes de loe movimientos en loe salarios 
monetarios: ésta simplemente descansaba en la competencia 
perfecta como el modelo cie determinación de precios. Los 
keynesianoe de los anos de la post-guerra veían esto 
insatisfactorio por dos razones. Desde el punto de vista de 
la formación de precios, una teoría competitiva de 
formación de precios sugiere que el salario real debería 
moverse contra-cíclicamente; es decir, el salario real 
debería disminuir durante una depresión. Sin embargo, 
parecía haber poca evidencia de ésto. En segundo lugar, era 
requerido tomar. en cuenta la inflación. La respuesta de los 
keynesianos de la post-guerra ocupada en la modelación 
macroeconómica·: y en la formación política era "ad hoc•. Por 
un ladoi·' adoptaron·.1a. evidencia empírica de que los menores 
niveles :de•'.desempleo están asociados con altas tasas de 
cambio 'de ·108 .salarios ·monetarios (la as! llamada curva de 
Phillipe) ·com~ una explicación de •la inflación salarial. 
Por otro lado; ·adoptaron la formación. de precios por el· 
margen ·de· tal .forma que la inflación· de precios es igual a•· 
la inflación salarios.i/ · 

Como senalamoe anteriormente, el · modelo·.:. de.<' inflación·, 
injertado· al modelo macroeconómico · priricip.ál'\ de la ·.década 
de los sesentas (la llamada s!ntesis·neoclásica:keynesforial 
era la relación entre el nivel de desempleo~:y ,'·la: ... tasa .de 
crecimiento de los salarios monetarios·.:·descubiei:-ta :'por e.l 
economista neozelandés A. w. Phillips .·:qúien/.•.:· en·:"· 19Se;· 
propuso la idea de que la inflación se. abate; a' éostá de un 

!/ Carhn, Wendy y So•Jcice, David. Haicroec~~-~~9··. ~-~~-,-thé :.W~~~-;~-Ba~gain'. 
Oxf'ord Univaraity Praaa. Gran Bretafta, 1990 .-~ Pág~ :. 69<'·cabe· aclarar que_ las 
ref'oranc1ae a eato texto ao hacen con relación-a :la publicaai6n;on .inqlóa 
do la Oxf'ord Univora1ty Prosa, poro apoyándonoa :conaidorablamente en una 
traduccu6n nl eapatl.ol que no incluye. qr.6Cicaa real~-~ada _Por.' V. Rodrique.:. 
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mayor desempleo, para lo cual utilizó datos de Inglaterra 
comprendidos en el periodo de 1861 a 1957. Hemos.' seftalado, 
en el apartado anterior de ·este ·,capitulo, como ·es ti 
afirmación teórica se vio ,cuestionada.: a ,,,partir ,'de'· los 
setentas, al menos en lo que , se :refi'ere .?·a '\~~a·· _econ~mia 
estadounidense. :,~ :~~:· ··,"· ,, .. ,, ~ .. ;: .. ;; 

El fracaso empírico del , modelo; iceYri~si~~;;· c;;;n·.í'~;f,inclusiÓ,~ 
del razonamiento de Phillips para',/intéri>retar,,1a\riolaci6n 
entre empleo e inflación 'a ',,:finales i'.• de): los :,;cees'entas ,·, 
combinado con una creciente sensibilidad·.· teórica? 11 ::; sus 
predicciones, crearon un esquema fértil"'para .la acepta,ción
del modelo de inflación monetariá de. Milton'Friedman.'' , , , 

"En su discurso presidencial a la American A~soc,iat'i'on,'.'~'n, 
1967, Milton Friedman expuso: un modelo macróeconóaiico 
simple que restablecía los-, resultádos tradiéionafes:· 
clásicos pero que al mismo,, tiempo 'era, capaz de- explicar.,,la' 
observación empírica de una: relación '"· inversa "·entre·::· la, 
inflación [monetaria) y, eLdesempleo:, Friedman 'fue,,capaz de, 
explicar ambos, el incremento en "la inflación :.conforme• .el· 
desempleo disminuía durante mediados de los 1960 's· ,-que el 
modelo clásico no .. pudo,- y',el,fenómeno de aWitento:':en" :la 
inflación' después de ;,que -el'" desempleo había:· cesado', ,:de:, 
disminuir,. ,surgido :a,.finale:e, ,de .los ,1960 's .:,.que el' modeló ,. 
de la síntesis, keynesiana· neoclásica no pudo-. La· altamente' 
influyente, ;presentación'- de Friedman se estableció como , un 
estándar en la profesión económica. Diestramente capturó·la 
tendencia principal prÓponiendo , que, mientras ·que, ,los 
mercados se limpian en el-' largo plazo donde se obtienen ',los·:. 
resultados clásicos, no necesariamente se limpian 'en: el,' 
pleno empleo en el corto plazo debido a la· falta'-·--de 
información perfecta por parte de todos los agentes:· 
Utilizando la idea de información imperfecta, fue capaz.de 
proveer de un fundamento macroeconómico coherente· para el: 
hallazgo empírico de Phillips y de mostrar por qué ·1a 
relación se rompe a finales de 1960's. Una falta de 
información, más que la irracionalidad de ilusión 
monetaria, crea la posibilidad de desviaciones temporales 
del equilibrio de pleno empleo de largo plazo.'á/ 

De hecho, en su concepción de la demanda monetaria, 
Friedman no partía de argumentos totalmente nuevos, ya que, 
por una parte, como se mencionó al inicio del capítulo I, 
la reformulación de la teoría cuantitativa del dinero, 
hecha en 1911 por Irving Fisher. de acuerdo a como fue· 
concebida por los mercantilistas, permitió recuperar, en el 

~/ Carlin, Wendy y Soskice, David. Ob. Cit. Póg. 74 
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marco del cuerpo teórico neocl6sico, la idea de que los 
movimientos en los precios est4n íntimamente relacionados 
con la circulación y el stock monetarios; por otra parte, 
las interpretaciones walrasianas del equilibrio general 
para la formulación de una teoría monetaria, efectuadas por 
el economista sueco Knut Wicksell, abrieron el camino para 
el surgimiento de la teoría monetaria moderna. 

En cuanto a las aportaciones de Fisher se puede observar lo 
siguiente: 

'En 1911, el profesor de la Universidad de Yale, · Irving 
Fisher fue un poco más allá que John Stuart Mill y dedujo 
un marco matemático para exponer las conclusiones de la 
teoría cuantitativa. Fisher escribió: MV +·M'Vº = PT, donde 
M es el stock de dinero en circulación;· v.·:ee la velocidad 
anual de circulación del dinero, ·a sea~· la proporción en 
que el dinero cambia de manos; ·M' 0s-. e1 'volumen de los 
depósitos a la vista en bancos; V'.' es ·'la: velocidad anual de 
circulación de los depósitos a la vista; P es el nivel 
agregado de precios; y Tes un índice·del·volumen físico de 
las transacciones. Como nuestra•.: .. definición' moderna de 
dinero incluye los depósitos··· bancarios a la vista, la 
ecuación anterior puede reescribirse' de forma más simple 
como MV = PT, que en el futuró ·se·:·conocería como ecuación 
de cambio de Fisher•¿/ 

Podemos decir que los supuestos de Fisher establecen que 
•la velocidad (V) y '·el: vólumen de actividad (T) [son] 
independientes de la> ofe'rta monetaria y que el nivel .. de 
precios [es] una variable más pasiva que activa·. De aquí 
que afirmase la estricta proporcionalidad entre M y P como 
fenómeno de largo 'plazo; Su especificación· de·:.v ·':Y.'.'r· es 
increiblemente completa. En esencia, V . y T. se : suponen 
determinadas por factores reales (hábitos y': costllmbres ;·: 
tecnología y acuerdos institucionales), de·.: modO qué .:'.i las 
variaciones del stock monetario no producirían •cilmbios "en· 
ninguno de_ los de.~erminantes reales de V y T-;~~( ?~: -,;:"i'--

Si bien es . cierto que la ecuación de Fishe/ . ha·· sido 
considerada 'por muchos autores como' una tautología'·;· :·dado 
que la vel(Jcidad de circulación del' dinero';',sé• défjne ·:como· 
V=PT/M, ya que por definición la ecuación. ·establece ·que 
MV=PT, lo que implica que la ecuación nunca dejaría-,de ser 

3/ Ekelund J·~. y Hóbert. Ob. cit, Pág. 570-571._ ES imPortantG"_.sei\ála'r que 
in al9unoa autoras, la ecuación ea presenta- como MV•PQ, ·donde Q (Quantity) 
seria el equivalente a T (Transactions) , Finalmente Q '.o T representa la 
cantidad do producci6n o volumon fisico 1 quo multiplicado por P (PQ o PT) 
arroJa ol producto nac1onal medido en torrrunos. monotarios, · 
!/ Ekelund Jr. y Hébort. ob. cit, Páq. 571 
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cierta por la forma en que se encuentran definidos sus 
términos. Lo que permitió realmente que la ecuación de 
cambio de Fisher se convirtiera en la base de la teoría 
monetaria neoclásica, fue el hecho ·de cona.idei;a~~,que la 
velocidad del dinero (V) es estable, ya que eso determina 
que un cambio en el stock monetario (Ml modifica·. la 
relación PT. · · · 

En lo que se refiere a las 
podemos retomar lo siguiente: 

. ·> • ,, ·;··' .. '-':', 

aportaciones·:: de ·: Wicksell, 
'"''· ··:,,.; ·.f·,~-: 

'La tarea .de ampliar .el ·.ma~éo;i~~i:r:.i~1~l1o:~&;;J.~'.·,t~6ría 
monetaria le. correspc>ndió •al" ec'onÓmiat·a ~BUf7CO.:_xn'ut'' W.icksell 
(1851-1926) • . que ·i:se. opus6. 'ií'.'. formulaciories;:téuasiC:meéállicas 
como las de Fisher:•',. ( ;•i '.)/. Enf; áu .oréfoJ:ÍnúlilciónldeJ lii •·teoría 
cuantitativa, .. Wick,;ell; dio;<.un ;'pasó;:).importante;,,haéía, la 
integración. de la\ t'7óda cmonel::aria ~con' la l teoría'i del :valor. 
Construyó . un,; marco;','.,de.·idemanda; •. y¡':.Ófertaifiagregadas •. para. 
investigar las: variaciones' de i1ós precios .:·!ü :.> : : ... 
A pesar. de i~~ : ·~~~iti~i6neil é di.:· Wi~k;,;,11; ~'.i~ .;,~uación de 
cambio .de .· Fisher;'.·¿ ccimpatibilizada':con'> la: .llamada.•: e.cuación 
de Cambridge. sus't.i'ntada,por.Aifred :.Ma,rshall)i.•siririÓ de base 
a los planteamientos··. monetarios·: .• -.más (actual'es;V;por .... l.o cual 
la vieja formtilacióri\d~··ia~.téoría~. cúantitáti'7a::ciel. dinero 
ha sido el pilar :de ":1'a ·.• móderna. teor'ia .monetai-ia. ; < . 
Cabe seflala~ : ,;:.~·;r¡~.¿,,,,;. 8If i;,;,;~':;,;~~i:unÓ~ i~' ;;~.;iin~iación 
de· la teór'ía:::.c'ú.ántitatiira ;·del·•• dinero e><Présada en .'la 
ecuación ·de i::&Ótbridge; .,mantuvo si'i propio punto de;'.vista 'en: 
.cuanto. a" su·: intérpretac.ión ,:en ',el· c.orto y· en. ·er larga·."plazo: •' 

'En la reformula~;Íóh"· de Friedman del. mÓdelo 6iá;i~6;~, l;,;s' 
resultados ...• de· :1a' ::Teoría cuantitativa.· .'.(Y •por·< tanto .-:la 
neutralida.d . del ·dinero)· se mantienen . en el· largo'. plazo· pero . 
no en_ el: corto.-plazo; es .decir, un incremento ·en la.' tasa; de 
crecimiento de la oferta monetaria tendrá el efecto,.réa1: 
temporal de incrementar la producción y el empleo; . pero, 
eventualmente la economía regresará a su posición •original· 
real aunque con una tasa de inflación más alta. 
Inversamente, una reducción en el crecimiento monetario 
reduciría el empleo y la producción en el corto plazo, peor 
eventualmente la economía estaría de regreso en la tasa 
natural con menor inflación.•§./ · 

5/ Ekolund Jr. y Hébort. Ob. cit, Páo. 573 
!I Carlin, Wendy y Boekice, David. Ob. Cit. PáQ.. 71 
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Según Paul y Ronald wonnacot, los. monetaristas •modernos, 
basandose en la antigua teoría 'cuantitativa· del .. dinero, han 
llegado a varias proposiciones principales: 

,,~.::",e·, ::\'.~ .• • 

Un cambio en la cantidad de dinero ,(Ml'" es' 1a. clave"de 
loe cambios en la demanda agregada .. cuando' la,•:gente;ctiene 
más M, gasta más en el producto ,·del' país' ',De ;t.11·> forma que 

~:rax~':.x:i::~':i~°e :~opa~ci:::t~.:.' _:¡':ig:f~~lr-:; .. ·j:~~~-od~~~~;~-~~:~~~~~Í:·· 
nominal (PT). ;';.'/ .. ,_.,,.,,,,,.: <:•? .: ; . .;; · "-:",;.' ',"•" ,._,·;;; ..... 

··,>.~-'''>~~';L:-·;:_·:· < 
- A largo plazo, el producto_\real ."(Tj?se traslada:ha.cia· eL' 

nivel de pleno empleo o nivel de capacidad. La; curva: de 
Philips a largo plazo ª"· ,verticill. : Por t'anto, ' el-;'efecto~·; a . 
largo plazo de un·cambió·.en_;·M;tiene·•lugar .. sobre',:p, no; sobre.· 
T. En especial, un¡c• rápido'.. incremento en la cantidad: de 
dinero causa una rápida\inflaédón. ·;;·r•;-..· 

- No obstante, . ~-.:;~orto. plazo (en períodos mensu~i~;,,'~ o 
trimestrales), un., cambio en· M. puede tener .; un' efécto-:·. 
sustancial tanto 'sobre·:P como sobre T. Por ejemplo,,'_ un· 
descenso en .la.,·cantidad de dinero puede .. dar.•: lugar.::.a:.·,un ··· 
descenso en el ''producto (T) y poner en marcha una: recesión.· 
Durante una' reéesión,•un crecimiento de M_puede.producir,un. 
aumento_ a· cortó. plazo. en T, desplazando a. la ,:economía ·;.de 
nuevo ·hacia·,;e1 'pleno empleo. A corto plazo:la·;·curva:~de< 
Philips no es '_v.,.rtical. "" 

- ' -· « • ,. :; ·:·~ ,-_ •• ·[_ .• ·.·,--·:.~:-,._ - ' 

- Las p"t!rt~:r;b~c_i~_~es ~onetarias tiende_n •a,-: ser:-c-.~:na:·"causa 
primordial tanto,: de, una demanda agregada inestable/cómo :.de''. 
los ciclos•:.;',°económicos. - Si' M se : mantiené ;. e'etable; .. : la·,. 
economía de;;m:ercado tamb.ién lo .. será·.: '..V' '•C;'!ié . . __ ;, ·,·. 

La pr{~~i~~i··· reáponsabilidad ... ~a~r~~co~ómi'.;a{d~. las. 
autaridade's . es : p~~po.rciona~ una.,:·of0.rta·~·~mon~t~r~~ :¡, eatabl.e. 
Concretainente; la; ofertá':. mOnetftria ·;: deber-ía ·,·.: incr~lneÍl.tarBe 
regularmente a una tasa . adec::uada ·~:Para·~~ pod0r>> co'mpritr~~~, a 
precios estables el producto de ;_pleno ·: empl~o :, del_~:sistema' 
económico.• 1_1 ,· 1'. _;:'..'· -'.~ '-:t+-~- .; ·.~:~~· 

con todo lo anterior podemos int~~retar. :.';;,if>•porciie 
'Friedman llegó a la conclusión-de sú•análisis,:Qile.'~i:papel 
de la política monetaria era, primariamente, '.:evitár. que el 
dinero por si mismo se convirtiera· :en -:una>~mayo:Í' · fu.0nte :de 
disturbios económicos'. Por consiguient·e, :_·~~:~la:_º'.~ pOl'!tica 
monetaria debiera adoptar púbÚcaínent:e·" una - tasa de 
crecimiento estable del agrégado ~~D:~.~ai-io,'.··:~;~~~~o~'-·~ argüía_~ 
7/ Wonnaaot, Ronald y Wonnaaot, Paul. Eaonomia 4ao Edición~ ·Ha. Graw Hill, 
~apafia. 1992 Paq. 358-359 
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constituiría una contribución mayor para evitar inflación o 
desinflación de precios.º§/ 

En el modelo de Friedman se asume que los trabajadores 
forman sus expectativas de inflación observando la 
experiencia pasada, revisando sus expectativas conforme la 
inflación cambia. Esto es lo que se conoce como las 
expectativas adaptativas. •El ejemplo más simple de tal 
proceso de expectativas adaptativas es que se espera que la 
inflación de este período esté en el nivel que adquirió en 
el período anterior. Esto refleja la r4pida adaptación de 
las expectativas a los eventos pasados.•~/ 

Los salarios reales, por tanto, tratarán de ser negociados 
por los trabajadores en términos de la inflación esperada. 
Por tanto , •si el p\lblico espera que la inflación futura 
excederá la inflación actual, la espiral de precios y 
salarios puede dispararse; [por otra parte) si el público 
prevé acertadamente la inflación futura, la tasa de 
desempleo volver4 a su tasa natural o de equilibrio" l.Q/ 

Bs importante seftalar que bajo las concepciones de 
Friedman, el concepto Tasa natural de desempleo se refiere 
al nivel de equilibrio que existe cuando la gente se ha 
adecuado completamente a las tasas de inflación vigentes. 
La Tasa natural de desempleo también podría definirse como 
el nivel de equilibrio que se observa cuando el pl1blico ha 
obtenido la tasa de inflación que esperaba. 

En términos generales, podemos decir que el modelo 
monetario de Friedman, aumentado por sus seguidores, ha 
acaparado la atención de los estudiosos durante las dos 
últimas décadas fundamentalmente, y su importancia reside 
en que permitió crear ·todo un paradigma que cuestionó en 
gran medida la forma de .hacer política económica bajo· los. 
lineamientos keynesianos; · ·. · ·" 

Para ubicar las principales diferencias entre l~s'- :·más 
importantes puntos de vista macroecoeconómicos.. tanto 
monetarios como keynesianos, veamos la siguiente tabla:!.l/ 

8/ carlin, Wandy y Soskice, David. Ob. Cit. Páq, 79 
§/ Carlin, Wendy y Soekice, David. Ob. Cit. Páq, 64 
ro/ Wonnacot, Ronald y Wonnacot, Paul. Ob, Ci t, Pág, 299 
IT! Tabla tomada, salvo pequeñas modit'icacionea, do _Nonnacot, Ronald y 
Jronnacot, Paul, Ob. Cit. Páq. 398 
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Jcc.par•ción entr. lo• princip.-1•• punta• d9 vieta Monetario• y Keyne•i.no•I 

Comportaaiento d9 
•Conom.i• d9 aercado 

B&•tante 
la aientra• a• 

conatante l• 
<t. dinero (M) 

Situación de 9C¡Uih.brio 

••table Ba•ta.nt:a ln••table, Pulld9 

::::~::: alcansar el equilibrio con 
alto nivwl da daa-.pleo 

dll pleno ::-- ~::: con e.pleo o 
nivel da 

dma-.leo 

Vart.u1al a largo pl••o, Pr.cio• rigidoa • la ba]a. 
con pendiente poaitiva se .aaatra qr•tic-nte 
a corto plaso como una t. invwrtida 

:-toda• para modificar C..tiioa en la cantidad FluctuacioM• la 
la demanda agregada de dinero (N) ct..anda da inver•ión CIJ 

Caida •n la ~da Calda la demanda 
Cauaaa <t. la gran agregada causada por agregada cauaada por una 
~preaión una calda an la ot•rta calda •n la dmu.nd.9 d9 

da dina ro (m) inv.r.iOn ( I) 

Ecuación Macroecon6aic:a ;>tv~Pr 

1M9jor herramienta para 
controlar la cMmanda Poli tica aaon•taria 
agr199ada 

!Majar Poli t.ic:a 

Actitud de lo• 

!~:!:!:u~ .::::::te =~ Oaato ct.l excect.nte 

al ingni•o 

Aal91>Ueata d. la 
inveraión a la variación ¡Muy aana ible 
an la ta•• de intanta 

- :. _-.-e 

aa•to total •C+I+G+X-N 

Politica fi.acal. 
E•pacia1-nt.e variacion•• 
an al gaato p!Wlico (0) 

Polili.ca ti•r.•1 
di•cracional para hacer 
c¡u• la dalunda agregada 
aea .. yor y úa ••table 

CQlllPra de oblii¡acJ.onaa o 
ahorro improductivo 

Poco ••naibla 

J.2:·2 ·La:··Nueva. Macroeconomía Clásica y las Expectativas 
Racionales , · . , " . 

Comci. hemos setlalado: (!l desenvolvimiento ;,económico de los 
setentas. constituyó la pr'inCipál' sacúdida a. la. confianza en 
los .. ma"crOt:!c~no~fste:i.s'..··: · ·.•Las::. .9ritndes:, ,_, economi"as 
industrializadas. empezaron a· ·sufrir .la:·'• estanfláción • -la 
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combinación de desempleo creciente, inflación creciente y 
crecimiento .·, .. lento-·: _ Habiendo -.; ajustado .. sus aparatos 
intelectual''. y,' .. econométrico •'.para.·-· incorporar la curva de 
Phillips c·de ·-expectativas aumentadas. ·el primer choque del 
petró~eo 'im''.1973 'forzó la atención nuevamente hacia el lado 
de la .. ófe-rta·: ;:<~':•:·i-._-La ·síntesis keynesiaria neoclásica había 
puesto'., escasa·.: atención ·a•·1as características del lado de la 
oferta.-:La<ausencia de un tratamiento adecuado del lado de 
la cifer'ta·:<-en·'.', el·- modelo se reflejó en la confusión que 
giraba•'en .. torno a la cuestión de la respuesta de política 
apropiada•' a -la crisis del petróleo. La recomendación blisica 
de política de aquellos empapados con el paradigma de los 
50 • s -y 60 • s -era que los gobiernos deberían intervenir para 
ayudar a.· es.tabilizar la economía real. Esto chocaba con el 
diagnóstico friedmaniano de que los intentos para mantener 
el empleo ante un aumento de la tasa natural de desempleo 
simplemente exacerbarían el problema de inflación 
creciente. • lll 

ºLa aparente insuficiencia del modelo paradigma y el nuevo 
énfasis en el lado de la oferta ayudaron a crear un 
ambiente fértil para la radical revaloración de la 
macroeconomía que emergió a mediados de los 70's. Los 
orígenes de la nueva macroeconomía clásica [o de 
expectativas racionales) se encuentran en la insatisfacción 
con el fracaso de la ortodoxia para incorporar 
completamente el comportamiento optimizador racional de los 
agentes económicos individuales. Los quebrantadores del 
paradigm0 .buscaron crear una nueva macroeconomía basada en 
la comprensiva adopción de una macroeconomía limpiadora del 
mercado. Para hacer1o as!, produjeron los resultados 
macroeconómicos que · repetían aquellos de la tradición 
pre-keynesiana del modelo clásico. La segunda 
característica del nuevo modelo tomo como su punto de 
partida la insatisfacción con el punto de vista de Friedman 
respecto a las razones de las desviaciones de corto plazo 
de la economía de su tasa natural. Los nuevos clásicos 
buscaron crear un modelo en el que los resultados clásicos 
se mantuvieron continuamente (excepto por disturbios 
aleatorios). El intransigente énfasis en el comportamiento 
racional . de los agentes optimizadores significaba que la 
utilización de Friedman de las expectativas adaptativas 
para explicar la persistencia de errores de información por 
parte de los trabajadores en sus decisiones de oferta de 
trabajo era inaceptable. Los proponentes del nuevo modelo 
destacaban el hecho de que únicamente asumiendo que los 
agentes pueden cometer errores sistemáticos acerca de los 

!,!/ carlin, Wendy y Soskico, David. Ob, Cit. Páq. 78 
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precios esperados puede crearse una permuta de corto plazo 
entre inflación y desempleo. ~os errores sistemáticos 
fueron vistos como inconsistentes con el comportamiento 
racional. Los nuevos clásicos por consiguiente reemplazaron 
las expectativas adaptativas con la radical hipótesis de 
expectativas racionales. Bajo expectativas racionales, no 
existen errores eistem6ticos en la realización de 
estimaciones de precios.".1.l/ 

La nueva macroeconomía clásica, o de expectativas 
racionales, (cuyos principales representantes son Robert 
Lucas, Thomas Sargent y Robert Barro, fundamentalmente), 
comparte muchos puntos de vista con Milton Friedman en lo 
que a política económica se refiere. 

Respecto a su apreciación del comportamiento económico, la 
macroeconomía de las expectativas racionales •concibe el 
mundo como un lugar donde los individuos actúan 
racionalmente buscando su propio interés en mercados que se 
ajustan rápidamente a condiciones cambiantes. Y sostiene 
que la intervención del gobierno s6lo consigue empeorar las 
cosas. Este modelo constituye un reto para la macroeconomía 
tradicional, que cree que la intervención del gobierno 
juega un papel útil en una economía dominada por ajustes 
lentos, con rigideces, falta de información y hábitos 
sociales que impiden el rápido equilibrio de los 
mercados. "li/ 

Como se puede observar, las implicaciones de política de 
los nuevos clásico·s : son ·claras: No existe posibilidad de 
.que el gobierno asegure' el funcionamiento de la economía en 
la tasa natural•.:. :.dado:ci; que, aparte de disturbios 
aleatorios, la:.economía--esta continuamente en equilibrio en 
la única. tasa· >natur.al.·\" Más aún, cualquier intento 
sistemático por -:.,_parte <·del.· gobierno para reducir el 
desempleo" por debajo: d;, ;.la tasa natural será totalmente 
inútil. · · 

ºLa combina.ción de expectativas racionales con una muy 
completa microestructura de limpiamiento del mercado 
significaba ·que los· agentes saben (o al menos actúan como 
si supieran) que. existe un equilibrio singular. real. en. la 
economía~ En respuesta a una expansión anunciada de la 
demanda por parte del gobierno, ellos simplemente:ajustarán 
precios Y·-, salarios al alza inmediatamente, dejando a la 
economía en la tasa natural de desempleo con un. más alto 
nbel_ de __ ~rec_ios. • lll 
13/ Carlin, Wondy y So•kice, David. Ob. Cl.t. PáQ. 79 
,!!/ Dornbuaah Rudiv•r, Fiacher Stanley. Ob .. Cit. Pag. 7 
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Retomando el análisis de Dornbusch y Fischer podemos 
establecer que las principales hipótesis de la nueva 
macroeconomia clásica son: 

•- Los agentes económicos maximizan. Las , familias y las 
empresas toman decisiones óptimas; Esto ·significa que 
utilizan toda la información disponible.· para' ·tomar· sus 
decisiones y que estas decisiones son la·s riiejOres·-·a las que 
pueden llegar en las circunstancias en que/se>encuálitran. 

,. ,;._• ' 

- Las decisiones son racionales ·y· se· toDiÁn':ut'ilizandc): toda 
la información relevante. Las expectativas:: ·soniirac:iémales 
cuando son estadisticamente las mejore.s}previsio11:es ·que :,se. 
pueden hacer del futuro utilizandof:;,·1a''!rc"i:información. · 
disponible. Por ello, a la nueva escuela1i.'claslc/:l :.Se,.[le] . 
denomina escuela de las expectativa's·:•'.racicinalea·~o:'.:(';c;'.; )·j·La 
consecuencia de las expectativas .'.ra~.i~~:a~!3s.~{~SJ~l~·~~upueáto 
de que el público acaba, a la larga;• por·: entender/cualquier 
politica económica y, por tanto~.t:;iiué.\ rio,cres.'\',P<Ísible 
engallarle continuamente, ni siquiera •"•la,,. mayo ria :·de:. las .. 
veces. ,:-"1: .. 

~:~·::> :'.' ,~:. ·~:· · .. :.-::·.:~·,--:-::·, . 
- Los mercados se vacian. No hay. niri~~l:l''.~a~Ó~'~ai-a~·~~h~a.: 

que las empresas o los trabajadores·:no'éestéri':•dispuestos''a. 
ajustar sus salarios o sus precios::·si:f.•cónJ,'eilo;;.mejora"~ su 
situación. Por esto, los precios •y : l·os· ':.sála.rios '.sé;: ajustan 
para conseguir igualar la oferta y la·. :Ciemándal '.'Ém ·:otras 
palabras, los mercados se vacian. 'll/ · · ·· 

Se puede aceptar el· punto .. de. vist'a·. de. ··m~~h.;~. autores 
contemporáneos, en el sentido de que "el modelo de los 
nuevos clásicos es el modelo • de Fri:edman más las 
expectativas racionales: 'Fue el supuesto de' Friedman de 
expectativas adaptativas el que permitía ·a la inflación 
desviarse.de la inflación esperada y por consiguiente hacia 
posible· que· la curva de oferta de trabajo se desplazara, 
produciendo mercados limpios fuera de la tasa natural. La 
introducción de la hipótesis de Expectativas Racionales fue 
esencial para restaurar plenamente los resultados de la 
macroeconomia clásica.'J.1./ 

Los tres principales supuestos en los que descansan las 
hipótesi:s de las expectativas racionales son: 

1.- Todos conocen las ecuaciones estructurales que 
ca~ac~erizan la economía 

15/ Carl:in, Wondy y Soakl.co, David. Ob. Cit. Pág. 79 
n/ Oornbuach Rudiqor, Fillchar Stanlay. Ob. Cit. Png. 8 
!!/ Car.li.n, Wendy y SosJtice, David. Ob. Cit. Pác;. 96 
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2.- Todos creen que todos los mercados se limpian 

3. - Todos conocen los supuestos l y 2. Este es el asi 
llamado supuesto de conocimiento común. 

Partiendo de estos supuestos, existirá un único nivel de 
empleo que limpia el mercado de trabajo y, por 
consiguiente, existe una única tasa natural de desempleo. 
Considerando la función de producción de corto plazo, este 
nivel de empleo implica un único nivel de producción a un 
stock de capital dado. 

Bajo expectativas racionales, la estimación del nivel de 
precios del siguiente periodo, es decir, el nivel de 
inflación, ea correcta siempre que los supuestos 1-3 se 
mantengan. 

Bajo la óptica de los nuevos clásicos, el hecho de 
considerar que los mercados se limpian es una consecuencia 
del comportamiento racional. "El vinculo entre la 
racionalidad y el limpiamiento del mercado creado por los 
nuevos clásicos está basado en la observación de que si los 
mercados no son limpiados, entonces existen transacciones 
rentables disponibles que no están siendo explotados. Dado 
el primer supuesto -que todos los agentes conocen las 
ecuaciones estructurales de la economía- la persistencia de 
oportunidades rentables no explotadas es irracional"l.8./ 

Para la Nueva Macroeconomía Clásica, en la formación de 
expectativas de precios y salarios, un incremento no 
anticipado en el crecimiento monetario, y que sea 
desconocido por el público, simplemente provocará un 
brinco en la tasa de inflación de precios y salarios para 
mantener la oferta monetaria real y el salario real 
constantes. Por tanto, el desempleo se mantendrá en la tasa 
natural y la inflación será igual a la tasa de crecimiento 
de la oferta monetaria debido a que todos los mercados son 
limpiados instantáneamente. 

"La rígida conclusión de (la Nueva Macroeconomía Clásica] 
es el resultado llamado neutralidad de política . o 
invarianza· de política: una política gubernámental 
sistemática.' no puede• alterar el nivel de producción o 
empleo. "ll/. 

Sin embargo, aún cuando teóricamente, . las políticas 
gub':':_n~me~~'.':~es ~pie -~lte:~~- ~':! ~i':'':~!'.' .~!: __ ~oduc~~n · ':! 
18/ Carlin, Wandy y Soakice, David. Ob. Cit. Pág. 97 
!J!I Carlin, Wandy y Soakice, David. Ob. ·Cit. Pá9, 99 

146 



empleo son eliminadas. las autoridades pueden efectuar 
cambios nominales, tales como, reducir la tasa de 
inflación. •suponga que la economía est.á en la tasa natural 
y que es deseada una reducción de la. inflación.de un .. 10'1.a 
un 5,. Todo lo que .. es·'n0ceaari_o--en·:el mundo de los nuevos 
clásicos· es que el gobierno anuncie que está reduciendo ·la 
tasa de crecimiento':.':·monétário de un 10'1 ···a un 5'1' ·Sin 
embargo, f!ii. la~~ aUtoi:-idad0s. ~e e~ivocan · al·r·cre~r: que ··las 
expectativas" son ''.'racfonÍiles. º·'.si· su intención de mantener 
una menór.'tasa''de':C:recimiento .monetaria no· es creída por el 
sector·:-pr1Vado~~"-eiitó?ú~:es'· las conSecuencias son serias. Una 
regla. reperitin:amente : anunciada. de política monetaria 
(reducción "''.de;'.icl·a:.,.::tasa ·.de crecimiento de la oferta 
monetáda) ;'l:·1•eri:/.'iius«:!ncia de. expectativas racionales o de 
credibilidad'• eri:·laKpolítica, provocará una reducción en la 
producéióri\donforme . .'la" oferta monetaria real declina. El 
anun.cio:de':política;.no tiene efecto sobre las expectativas 
de .. 'inflación< y;:;ésta's', :por ·tanto, no son revisadas. Esto 
significa'' .. qÜe'·lá",:inflación es menor que la esperada ( ... ) • 
empujando<· el''. desempleo ·'por encima de su tasa natural. En 
lugar'de'"lá'rápida:•:y,poco costosa reducción en la inflación 
e.amo·. ;._.'éo'DáeCuenCia'--:·:: .; de· adoptar públicamente un menor 
creci.;ient·o··}morietario" resultado del supuesto erróneo de 
expectativás'>racionales y credibilidad, existe un lento 
periodo' d." ,d.;sempleo mayor a la tasa natural.• AQI 

~e ~;¿~r~~•aÍ'· 1Úariteamiento de los nuevos clásicos, si el 
creciinientO--~~'"''.-monet-ariO es correctamente estimado, el 
desempleo''.· ·siempre estará en su tasa natural. Bajo. este 
enfo(iuti;" .·,·,'ia teoría no parece tener lugar ·.para>~~las 

.fluctuáciones,.·eniel 'desempleo y otras variables reales:··conio 
la pr.oducción; 

' ; . . ,··:;'~. ::. 
Ante¡ la '<ldea i· de total limpiamiento del . mercado al1n. cuando 
existan'· ciertás<.políticas gubernamentales'," muchos" autores 
cuestionaron'· iniciálmente a los nuevos clásicos acerca de 
su interpretación de •la relación contraria· a . la curva de 
Philips; ·. es""' decir, del crecimiento del desempleo con 
inflació!'l;-;Lª.,.respti':"sta ha sido dada por Robert Lucas: 

• e .. ;-, • ,,,. 

ºLa ··re'spuestá ,·provista por el economista nuevo clásico 
Lucas· 'es" que: la relación observada surge de la confusión 
por··parte'"'de los· agentes económicos entre cambios .en el 
nivel general de precios; es decir, de la inflación, y 
cambios· ·en ·_'los precios relativos. Mientras que cambios en 
los precios· relativos senalan un cambio real en la economía 
(ejem. cambios en 1os gustos) y generan tanto ajustes de 

~/ Carlin, Wendy y Soakico, Oav1d. Ob. Ci.t. Páq. 99-100 
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producción y empleo como entre industrias, la inflación es 
puramente un fenómeno nominal al cual los agentes no 
realizan una respuesta real. Lucas arguye que el grado en 
el cual el producto y el empleo se incrementan en respuesta 
a un aumento no anticipado en la inflación·' depende de la 
variación de la inflación en el pasado'. Si la inflación ha 
sido altamente variable en el pasado, entonces las firmas 
interpretarcin el crecimiento no esperado en los precios 
como un incremento general en la inflación. Ellos por 
consiguiente realizan un pequello, si no es que ningún, 
ajuste a la producción y el empleo. Por el otro lado, si la 
inflación ha sido mAs o menos constante, el aumento 
inesperado en los precios será interpretado como un efecto 
del precio relativo, y el producto y el empleo aumentarán. 
La relación entre la interpretación de cambios inesperados 
en la inflación y la experiencia de inflación pasada genera 
predicciones consistentes con las observaciones que están 
seftaladas en las curva de Phillips de corto plazo.•é_l/ 

De acuerdo a lo que hemos seftalado, podemos decir que el 
principio general de las expectativas racionales ha 
adquirido mucha importancia en el análisis macroeconómico 
de los últimos anos, ya que establece que los agentes 
utilizarán toda la información relevante a su disposición 
para.realizar decisiones racionalmente y, para hacerlo as!, 
asumirán.que· todos, los demás están haciendo lo mismo. 

De hecho, >c"on "base .en. las hipótesis de las expectativas 
racionales se ha generado toda una.serie de mecanismos para 
la utilización<de herramientas que permitan interpretar la 

. información· · del comportamiento ·microeconómicó de los 
agentes.económicos,:y,asi· poder realizar análisis agregados 
de dichos comportamientos. Una de estas herramientas es la 
teoria de ""los-·· juegos, . qiie . c"ada - vez .. adquiere mayor 
aceptación·· eiitre :::-1os .;."·estudioSos de la economía, como lo 
veremos. más. adelante "en éste Ínismo capitulo. 

Respecto ·á:-lo.-ani:edor,. .. Ekelund y Hébert nos dicen que •1a 
hipótesis, 'de· expectat'ivas ·'racionales ha generado un gran 
interés ·par·'la ·capacidad· é:Je .los modernos responsables de la 
politica para·influir:en.los jugadores del •gran tablero de 
ajedrez de la sociedad económica humana'.".é.a/ 

Pero, •los economistas necesitan ser sensitivos a las 
insuficiencias de las expectativas adaptativas pero 
suficientemente responsables como para no caer en la 
tent~tiva ~~-~:ons~j~r ~ ~º~.9-~~~~rnos sobre la base de una 
21/ Carlin, Wondy y Soskice, David. Ob. Cit. Páq. 103-104 
!!I Ek.olund Jr. y Hébert. Ob, cit, Póq. 587 
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visión distorsionada de la realidad, como algunos de los 
teóricos de expectativas racionales lo han hecho.".3_2/ 

A fin de mostrar las pri11cipalee diferencias entre los más 
importantes puntos de vista macroecoeconómicoa tanto 
monetarios como de expectativas racionales, se muestra la 
si11Uiente tabla:.a.J./ 

Retjla morwt.aril "9qla -..tarh 
.. jor PoHUca lcon6alca (in~to oonlltanbl (in~to conatant.9 et. 

•caniamo para abt.nes 
un 4-anda ••tabl• V 
pndecibl• 

llanera en que •• forman 
la• especitat.iv•• d9 la 
.. n .. 

de l• otarta d9 din.ro) la of'uta de dinero) 

Por adapt:ación bciona1-nte 

e.:!lidadp~-c!: CJ9n.u
1 

llO •• un t-.. 11Uchallti--habihdad •1 la 
.. _ Ban primordial, por lo cual po - •• coherente, 

::~~ento del co no - aq,.icirica ::r: • •!nlJ~': Central 

Nodera~nta al•vada, 
a-ro no lo auticient. 

PlaJlil:>ilidad de loa co.> para pntveniz 
Muy elevada pr.aioa gr.ndea r.~aionea ai 

la ~ &CJZ"99ada •• 
inaatabla 

curva de Philipa • larqci Vertical, no h&lj Vertical, no hay conrhcto 
plazo cont'l.i.cta a larQo Dlaa a larqo plaao 

Corto Plazo 

No hay contlicto. La• 
Hay conf'lico. IA• pollttcaa aiat--'ticaa aon 
polit.1.caa prwvi.at-. Laa poUtlcaa 
intlacion.1.ataa a.uau en<¡at.o••• incr.im-.nt•rmi •l 
un bajo dea..,lec valor de 1- daaviacionet 
durante c1•rto t1~ aleatoria• r.•pecto a la 

t••• natural de d9a91r1>leo 

23/ Carlin, Wendy v Soakice, David. Ob. Cit. Págo. 105 
"'1:11 Tabla tomada, salvo pequeftaa modif"icaaiones, de Wonnacot, Ronald y 
llOnnacot, Paul. -ob. Cit. Pág. 303 
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3.2.3 El nuevo keynesianismo 

Mientras que la experiencia de inflación rápida en los BO•s 
proveyó de un estímulo real para los intentos de los nuevos 
clásicos de crear un nuevo modelo paradigma de la 
macroeconomía, el surgimiento y persistencia de niveles de 
desempleo por encima de loe típicos, ha revigorizado a los 
keynesianos. 

De hecho, 'los principios de la revaloración de la teoría 
de empleo de Keynes van a encontrarse a mediados de los 
sesentas con el trabajo de Clower (1965) y Leijonhufvud 
(1967, 1968).'a2/ 

Tanto Clower como Leijonhufud •buscaron proveer de un 
fundamento microeconómico más riguroso el planteamiento de 
Keynes de que la economía puede permanecer por largos 
períodos de tiempo lejos del equilibrio de pleno 
limpiamiento de mercados. Esto llevó al desarrollo de la 
idea del así llamado equilibrio no walrasiano y estaba 
basada en el rechazo al uso de la microeconomía de 
limpiamiento de mercado neoclásica estándar (walrasiana) 
como el micro fundamento para la macroeconomía. El choque . 
entre el enfoque' de · 1os · reintérprei:es de Keynes y de los 
nuevos clásicos es evidente; 'A§./_' 

En los setentas <l. .. ~~·i~t~~preta~J.ón no· .. walrasiana de. Keynes 
fue retomada ''por.·>. el': trabajo'', de ·.Malinvaud, cuyo objetivo 
principal .. se ·centraba·. 'en él·. análisis 'de .. diferentes tipos de 
desempleo;'"' :\'. ''.': ... '2':!' ·:: .. 
Ma.linvaud' •t~mó'una•'bas~:.microsconómica opuesta a la de los 
nuevos• .clásicos;.:.en:.:·lugar de asumir mercados de r4pido 
limpiamiento, aslimió.: que <1os salarios monetarios y los 
precias·. son: fijos .. co'escallsó en los desarrollos teóricos 
realizadoá·:•por:,:1o·s 'reintérpr'ete·s de Keynes para proveer de 
argumento's ''-:'coherentes ···"a la existencia de equilibrios 
temporales•:lej os': del' pleno limpiamiento de mercado. 'll/ 

Podemos :'·.d~~ir·.:::q,Ú• la cuestión central de Malinvaud se 
remite"· 'a :•.lá·:::é;'revisión de las características de los 
equilibrios.:: temporales. y en particular identificar las . 
circunstancias· bajo las cuales un aumento en los salarios 
reales aumentarían o disminuirían el desempleo. 

25/ Carlin, Wondy y. Soakice, David. Ob, Cit. Páq, 106 
SI Carlin, Wendy y· Soskico, David. Ob. Cit. Piaq, 106 
!!/.carlin, WendY.Y Soakico, Oav.i.d. Ob, Cit. Pág. 106-107 
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Malinvaud definió una situación en la cual altos salarios 
reales awnentarían el desempleo como desempleo clásico, y 
una situación en la cual altos salarios reales reducirían 
el desempleo, como desempleo keynesiano. 

Los trabajos de Malinvaud han sido retomados por un 
conjunto de estudiosos que, en la década de los ochentas 
han conformado la corriente conocida como los nuevos 
keyneslanos, entre los que destacan George Akerlof, Janet 
Yellen, Olivier Blanchard, Greg Mankiw, Larry summers y Ben 
Bernanke. 

Para los representantes de esta corriente, •los mercados 
pueden no vaciarse algunas veces aunque los individuos 
traten de mejorar su situación. Tanto los problemas de 
información como los costos de cambiar los precios llevan a 
que se produzcan rigideces en éstos y, en consecuencia, 
generan la posibilidad de fluctuaciones macroeconómicae de 
la producción y del empleo•. a!l/ 

Por ejemplo, en el mercado laboral, •las empresas que 
rebajan los salarios no sólo están reduciendo el costo de 
trabajo, sino que probablemente también estén rebajando la 
calidad profesional de sus trabajadores, por lo que 
intentarán evitar las reducciones de loe salarios. Si es 
costoso para las empresas cambiar los precios de sus 
productos y loe salarios que pagan, loe cambios serán 
infrecuentes; ahora bien, si todas las empresas ajustan sus 
precios y salario e de tarde en tarde, el nivel 
macroeconómico de los precios y los salarios puede no ser 
lo suficientemente flexible como para evitar que existan 
largos periodos de desempleo, incluso de fuerte 
desempleo. "2.2.I 

Con el argumento anterior podemos observar como la 
concepción de precios y salarios,. fijos en' el análisis del. 
nuevo keyneeianismo, enfrenta .. ·a la argumentación de 
expectativas racionales ": ·de ·flexibilidad de dichos 
parámetros. ' 

3. 3 Herramientas actuales'''parÍ. , ~l. ·a:,;iú.eis macroeconómico . 
. ;-. :··· 

3. 3 .1 La economía mateÍnáÍ:ica·: . 
.. 

Dentro del .análfsie. macroecÓnómico contemp·o;,_áneÓ, es cada 
vez más necesario el.conocimiento de la economía matemática 
Y d~- ~l!!~~'!~ ~e. "~!_ ~:i_C:!s para .la . ~nterp_=:.etación de __ los 
29/ Dornbuech Rudigor, Fiacher Stanloy. Ob. Cit. Pag .. 9' 
~/ Dornbuech Rudiger, Fiecher Stanlay. Qb, Cit. Pag. g 
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fenómenos económicos, como son la estadística y la 
econometría. 

En el presente apartado discutiremos algunas de las ideas 
blisicas acerca de la importancia del método matemático en 
la economía, así como los riesgos que implica una mala 
utilización de dicho método para el anlilisia económico. 

Respecto al porque del desarrollo del método matemático en 
la economía, podríamos referirnos al siguiente pasaje de 
Ekelund y Hébert: 

"Desde los principios del análisis económico, los 
economistas han buscado métodos para explicar y exponer sus 
ideas. Algunas de éstas, como las relativas a las 
instituciones económicas y a la historia, y algunas épocas, 
como 1as que corresponde a las primitivas conmociones de la 
teoría económica, produjeron un análisis económico encajado 
en un estilo puramente literario. Pero los clilculos 
numéricos acompaftaron a la teoría económica en algunos 
escritos desde el principio. Estos cálculos primitivos eran 
desarrollos naturales, por que la economía no trata sólo 
con tendencias, sino también con el cálculo numérico de los 
fenómenos. Efectivamente, la clase de razonamiento 
deductivo empleado o implicado por Adam Smith, David 
Ricardo y otros pioneros de la ciencia invita y estimula a 
los investigadores al empleo de las matemáticas.•J.Q/ 

Ea evidente, que si bien el método matemático ha ganado 
gran cantidad de adeptos entre los profesionales de la 
economía, aún se discute mucho sobre la conveniencia o no 
de su aplicación generalizada. Existen economistas que 
siguen pensando que las explicaciones verbales son la mejor 
manera de exponer los razonamientos teóricos, mientras que, 
en el lado opuesto, hay quien pretende mostrar cualquier 
argumentación sólo a través de expresiones matemáticas. 

De hecho, el llegar al mismo razonamiento a través de una 
explicación verbal o de una matemática, como fin, no altera 
el resultado teórico de loe enunciados, pero si influye en 
la forma en que se interpreta por parte de los lectores 
dicho razonamiento, ya que en algunos casos existe 
facilidad para interpretar las formulaciones matemáticas y 
en otros no, lo que podría traer, como , consecuencia la 
tergiversación de los conceptos ~néjados. 

].21 EJtelund Jr. y Hébert. Ob. cit, Pág, 620 
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Por otra parte, la utilización de uno u otro método tiene 
mucho que ver con los costos y los beneficios que implican 
el optar por alguno de ellos. Ekelund y Hébert nos senalan, 
respecto a esto, que •1as expresiones 1iterarias, gráficas 
y matemáticas de la teoría económica no se diferencian en 
ningún aspecto fundamental. Pero el uso de cada medio de 
expresión supone costos y beneficios. Consideremos, por vía 
de analogía, el uso de computadoras y software. El uso de 
software es básicamente un medio por el que procesamos 
información; es decir, nos lleva del factor al producto. 
Una m6quina de escribir ordinaria nos permite poner 
palabras y pensamientos (el factor) sobre un papel que 
puede ser leido (el producto). Los programas de software de 
la computadora nos permiten hacer lo mismo. Cada paquete de 
software, sea para procesar textos o para procesar datos, 
nos permite transferir factores al producto, y cada paquete 
de software lo hace de modo diferente. Por supuesto, 
aprender cualquier paquete dado de software requiere 
tiempo, pero una vez aprendido, el instrumento puede usarse 
una y otra vez para cualquier tarea que se le pueda 
adaptar. "ll/ 

Por tanto, utilizar eficientemente el método matemático 
lleva tiempo de aprendizaje y, por tanto, un costo, pero a 
la larga permitirá mejores' , resultados en el análisis 
macroecon6mico. · 

Por otra parte, hemos. visto,.:·en, el apartado anterior, que 
en la actual_idad,,_,, ,se >:~:,,enfr,e":~,an,, _ vari_as .. corrientes de 
pensamiento que ·, ofrecen,_,todél .y'una- ·'serie . de· propuestas 
,teóricas para :., elf.. ~;a":áHsis\'·;'Ína,árot!conómico,: , Para: , la 
enu":ciación; e .. interpretélción;;;de\algunos . aspectos~ de cada 
una de estas_: posicioi;l~s :-ºSs·:·:·ne-~esa.ri<?~'ten-;·-i:nllcha_~-·~o~~.si~nes~ 
recurrir'. a formulaciones'.:matémáticas/a :través .'de 111odelos,"' 
qu'e ·permitan' ,·expresar··,· '.·aisteníática."'. ;y_,,. '"lógié:ianÍen.te: '-'el 
razonamient·o ''·'te~rico·~-.'.·· .·y_: _que)_'.-~)·~~·:_;:- a19ún '._moi#en_to_,··:.,_, c_'?n ~---~a 
utilización. de cifras empi:ricas; 'podrián :confrontarse'. éon 
~::~i;:~~s de la realidad,.'; eéón,~mfc:a;; 'eíile ' se ;,pri;~ende' 

En las formulaci~~es º":. s~t;J~les;:~; dEl{' ;ta~ ':,'modelos 
macroeconómicos _es • .cadá r, ve'z ':' 'más•:·.• frecuente''; "utilizar 
razonamientos matemático's /(¡uEi'' vari \deBdE!';tsilnpleS·;:eé:uBciones: 
aritméticas hasta ': .éomplicadas ·'' écuaéiories · . de. ''cálculo 
diferencial e integral;' ·· cciinO: se observará: en·· el s.iguiente 
capitulo. 

~/ Ekelund Jr. y Hébert. Ob~ cit·, Páq. 621-622 · 
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Podríamos decir que el grueso del instrwnental matemático 
requerido por el economista se centra en el álgebra 
matricial, la geometría analítica, el cálculo diferencial e 
integral y la probabilidad estadística. Para poder abordar 
algunas 4reas de la investigación económica que se han 
venido desarrollando y fortaleciendo en los últimos ellos, 
como es el caso de la econometría y la teoria de los 
juegos, es necesario que se cuente con conocimientos 
sólidos de los aspectos matemáticos eeftalados. 

A este respecto, Alpha c. Chiang, en su libro .Pfétodos 
Fundamentales de Economía .Pfatemática nos dice que 
•utilizando el término economia matemática en el sentido 
más amplio posible, se puede decir muy bien que hoy todo 
manual elemental de economía es un ejemplo de economía 
matemática en tanto que se sirve de métodos geométricos 
para deducir resultados teóricos. Sin embargo, 
convencionalmente la economía matemática se reserva para 
describir aquellos caeos en los que se emplean técnicas 
matemáticas que van más allá de la simple geometría, tales 
como álgebra matricial, c;ilculo diferencial e integral, 
ecuaciones diferenciales, ecuaciones en diferencias, 
etc. "ll/ 

No podemos soslayar que las matemáticas constituyen un 
instrumento inigualable para probar la coherencia lógica de 
una teoría. Gracias al instrumento matemático se pueden 
disellar de modo preciso, con símbolos, las magnitudes que 
deben intervenir en una teoría y se pueden expresar 
mediante relaciones las dependencias que según ella existen 
entre tales magnitudes. Al traducir rigurosamente toda 
teoría en un modelo abstracto, la formulación matemática 
tiene la gran ventaja de obligar a la reflexión y la 
precisión. Toda hipótesis introducida debe ser 
necesariamente explícita y justificada. La discusión del 
modelo permite verificar la corrección de ·los 
razonamientos. Permite descubrir todas las consecuencias .de 
las hipótesis adoptadas y en consecuencia poner·.,•·. por 
completo en evidencia su contenido lógico. '-,~ · 

'Algunos autores sostienen con algo de prec.ipitáció~ que 
las conclusiones extraídas de todo modelo matemático , no 
hacen sino traducir con fidelidad el contenido de·:'· las 
hipótesis, que la formulación matemática carece en' realidad 
de inter~s. Es precisamente lo contrario; poiQue<- es-tá 
formulación permite extraer con relativa facilidad, de ,.un 
cueri:.o. d_<:_ IJ..~~ó~'::'.'!:."• __ todo su conte~i'1.() -·-~~!.!:~".º'. o...':!_:_'!':'': 
32/ Chiang, Alpha c. Métodos f'undamontalea de econcm.l.a matomfltica. &d. Ha. 
l:Fnw Hill, Hé>C1co, 1992. Pllq. 3 
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constituye un instrumento indispensable. De allí su ventaja 
capital. 'll/ 

Bl desarrollo de la econometría, por ejemplo, ha demostrado 
que la utilización del instrumento matemático ha permitido 
obtener resultados que jamás habrían podido obtenerse sin 
ella, y la razón esencial de este éxito consiste 
precisamente en que este instrumento permite esclarecer 
todas las consecuencias de un cuerpo de hipótesis. 

Quiz6 mucho de la reticencia a confiar totalmente en loa 
razonamientos que formalizan sus enunciados a través de 
formulaciones matemáticas se deba al mal uso que en muchas 
ocasiones se hace de las matemáticas aplicada a la 
economía, como nos lo aellala M. Allis en el siguiente 
pasaje: 

•ciertamente pueden ponerse de relieve loa errores y loa 
puntos de vista errados de loe autores que utilizan las 
matemática, pero ello no significaría que deba rechazarse 
el uso de las matemáticas. Aei como el hecho de que un 
conductor descuidado haga volcar un vehículo no prueba la 
mala calidad del vehículo. Lo que debemos examinar es si en 
promedio el modo de pensamiento matem4tico permite o no 
evitar loe errores. Todo el mundo puede equivocarse y sólo 
quienes nunca han hecho nada no se han equivocado jamás, 
pero podemos afirmar que en igualdad de circunstancias son 
mucho mayores las probabilidades de error para quien no 
dispone del instrumento matem4tico. Como ha observado 
Pareto, 'mediante un razonamiento riguroso se pueden 
deducir conclusiones falsas da premisas falsas. nadie 
negará algo tan evidente, pero ello no prueba en modo 
alguno que aaa inútil el razonamiento riguroso. Hay en 
efecto otra manera de equivocarse, que resulta menos 
excusable. Es la de partir de premisas verdaderas y llegar 
a conclusiones falsas por un razonamiento defectuoso''.JJ./ 

Algo que no podríamos negar es que el lenguaje ordinario no 
seria suficiente en la actualidad del an6lisia 
macroeconómico sino recurre a esta parte de la lógica que 
constituyen las matem4ticas. 

'En toda situación conviene convencerse de que la gran 
elección no se plantea entre el empleo o no empleo del 
instrumento matemático, sino entre una utilización 

33/ All•i•, H. Poeibilidadea y peliqroa de la utilización del m6todo 
iñi't..,..t.lco en economia. Lectura• del trimaatrv económico No, 26. Ed. F.C.E. 
"'xioo, 1978. P•q. 542 
!!_/ Allais, H, Ob. Cit. P6q. 542 
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consciente y racional o una utilización inconsciente y 
desordenada de este instrumento. En efecto, quienquiera que 
pretenda elaborar una teoría donde intervengan magnitudes, 
como ocurre necesariamente en toda teoría económica, 
utiliza, quiéralo o no, cierto modelo abstracto del 
fenómeno económico concreto estudiado. Cada razonamiento 
aunque no se haga explicito en términos matelllllticoe, hace 
intervenir nece11ariamente, de modo implicito una o varias 
relaciones matemáticas. Esto hace que loe autores más 
opuestos a la utilización del instrumento matemático 
recurran a 61 constantemente, pero 11u utilización e11t4 
constantemente viciada porque las magnitudes por ellos 
consideradas no están jamás bien definidas, porque las 
relaciones que suponen no se hacen jam4s suficientemente 
explicitas y porque olvidan en fin todas o casi todas las 
reglas que se aplican a esta parte de la lógica, son 
generalmente incapaces de llegar a un razonamiento 
correcto. • J..5.1 

Respecto a lo anterior, Alpha Chiang opina que •la mayor 
diferencia entre economía matenultica y economía literaria 
reside principalmente en el hecho de que en aquélla las 
hipótesis y conclusiones se establecen con símbolos 
matem4ticoa más que con palabras y con ecuaciones más que 
con frases.( ... ) La elección entre lógica literaria y 
lógica matemática ea, de nuevo, materia de poca 
significación, pero la matemática tiene la ventaja de 
obligar al analista a explicitar eus hipótesis en cada 
etapa del razonamiento. Esto se debe a que los teoremas 
matemáticos suelen establecerse en la forma 1 ei-entonces 1 , 

de manera que para deducir la parte 'entonces' (resultado) 
del teorema primero debe asegurarse que la parte •ei' 
(condición) se ajusta a las hipótesis explícitas 
adoptadas. 'li/ 

Respecto a .los logros. que históricamente se han tenido con 
la aplicación del método matemático a la economía, tenemos 
que •si se. examiná .. la historia del pensamiento económico se 
verifica que la .. mayor parte de loa progresos importantes ha 
sido realizada: por economistas poseedores de una formación 
matemática ,más· o menos acabada. Basta citar a cournot, 
Jevons, Walras, Pareto, Bohm-Bawerk, Marshall, Irving 
Fisher, Keynes.'J.1./ 

Pero es muy. ·importante sena.lar que en una ciencia como la 
economía no deben existir ilusiones por el rigor de las 

35/ Allau, M. Ob. Cit. Páq. 545 
TI;/ Chlanq, Alpha C. Ob. Cit. P.Aq, 3 
~/ Allau1, H, Ob. Cit. P69, 546 
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deducciones de loa mateúticoa. Ba neceaario diacutir las 
premisaa y la interpretación de loa reaultadoa. La 
elaboración llllltem&tica de laa deducciones teórica, por 
compleja que sea, no tiene interés en sí misma, sino que 
debe aterrizar en loa puntos de vista económicoa de loa que 
se parte teóricamente. En todo caao, el empleo de laa 
matellllticaa a6a elevadas no debe conaiderarae como una 
garantía de calidad. Laa matem6ticaa no aon, y no pueden 
ser, m&a que un -dio de e.xpreaión y de razonaaiento. La 
auatencia •i•lllll con que trabaja el econoaiata sigue siendo 
económica. 

De hecho, el inatrumento mateútico ea indispensable para 
analizar y comprender loa fenómenos económicos, pero el 
trabajo esencial no ea al manejo da eata instrumento 
lógico, aino la elección y la diacuaión de las premisas que 
deben fundarae en la observación de loa hechos. 

No debemos olvidar, finalmente, que •la ciencia económica 
ea sobre todo una ciencia de observación y una ciencia 
aplicada. La utilización de la mateútica ea allí 
indiapenaable como procedimiento de deducción y an4liaia, 
pero no puede ser fecunda ai no parte de un conocimiento 
excelente da loa hachoa. Bata ea la razón da qua reaulte 
indiapenaable para un economista digno del nombre una 
especialización amplia, con vastos conocimientoa, no aólo 
en economía pura y aplicada, sino también en aociolo11ía, 
ciencia política e historia. En todo caso, no debe 
encerrarse en la economía pura. No existe un peligro 
mayor."ll/ 

3.3.2 La teoría de loa jue11oa. 

3.J.2.1 Conceptos b4aicoa sobre teoría de loa juegos 

El an4liaia del comportamiento de loa diversos agentes 
económicos ha sido un constante motivo de preocupación para 
loa economistas, ya que la incertidumbre observada en la 
economía proviene normalmente de la dificultad para 
establecer con precisión la naturaleza de las decisiones 
que tomar4n loa productores, loa consumidores y el gobierno 
ante determinadas situaciones. 

La discusión sobre el tipo de expectativas que loa 
distintos agentes económicos manejan para la toma de sus 
decisiones, es decir, adaptativas o racionales, como ya lo 
observamos anteriormente en este mismo capitulo, tiene 

~/ Allaia, H. Ob. Cit. P6g. 549 
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mucho que ver con el planteamiento de la llamada teoria de 
los juegos, la cual abordaremos brevemente en este 
apartado. 

Los economistas han desarrollado una gran cantidad de 
modelos orientados a tratar de establecer, mediante la 
abstracción, el rumbo del comportamiento económico en 
diferentes aspectos y la teoría de los juegos surge en este 
contexto como una herramienta destinada al análisis de la 
toma de decisiones de los diferentes agentes económicos 
ante situaciones determinadas. 

La aplicación de l.a teoria de loe juegos es relativamente 
nueva en el campo de la economía ya que el primer intento 
sietem4tico de ponerla en práctica se remonta a la 
aparición del libro Teoría de los Juegos y el 
Comportamiento Bcon6mico del Matemático John Von Neumann y 
el economista Osear Morgenstern, en el ano de 19''· pero ha 
venido adquiriendo una fuerte importancia, fundamentalmente 
por su propuesta de an,lisis estratégico del comportamiento 
macroeconómico. Dicha importancia podría asociarse con el 
hecho de que el premio nobel de economía en 1994 fuese 
otorgado al economista John Nash, quien ha desarrollado 
importantes propuestas para la teoria de los juegos, entre 
las que podemos senalar se encuentra el llamado equilibrio 
de Nash, el cual analizaremos en este mismo apartado. 

En términos generales, podemos decir que la teoría de los 
juegos analiza la forma en que dos o m4s jugadores o 
agentes eligen cursos de acción o estrategias que afectan 
conjuntamente a cada uno de los participantes. 

En el caso de nuestro país, la teoría de los juegos no ha 
tenido aún una fuerte difusión entre los .economistas y, por 
lo tanto, podemos decir que son escasos los est.udios en que, 
se ha aplicado, 

Para ubicar el concepto de teoria :(le.· los· juegos •.. ·'~.:..~:· 
importante destacar que este se· encuentra·. intimamente 
ligado a los de estrategia y .. toma :'.de:· decisiones .... Según. 
Morgenstern, uno de los. pioneros de 'la.::.'teoda ',:de.; ioiil' 
juegos., 'la vida humana ,es., una' se.CU(!nciii ::·c:o~tinua. :·i:Ie 
decisiones tomadas por el individuo ·consciente, .. ,quien· 
continuamente afronta la necesidad. de .: hacer~.: 'ele.ce iones," 
algunas de ellas constrenidas, :otras··. con: gran:.: margen: de 
acción. En algunos casos· tien.e · m1;1c.h.a "informac.ión ac,erc:a de·. 
las consecuencias de una .elecc~~n - partic:ular; .. en.: .1a·~ ~yorí.a · 
de ellos está muy inseguro. Algunas·.· elecciones ··afectan :.el 
presente inmediato~ otras '-10 .. ,;' comP_í;~IDe.tE:?~ ._: pél~,~ -':!.~ ::·: ~u~úro. ', 
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Alguna• daciaionaa aon anteraaante auyaa; alguna• implican 
a otra• peraonaa•~/ 

De acuerdo a lo anterior. el ser humano ae ve precisado con 
frecuencia. en sus accione• cotidiana•. a to1N1r decisiones. 
Ba claro que una teoría comprensiva de la toma de 
deciaionea conaiate en deaarrollar una ciencia o varias 
cianciaa, qua •• ocupen da loa principio• qua daban 
gobernar la tOllll de deciaionaa en contextos bien definidos. 
De hecho loa juagoa, presentes en toda civilización hllllllna, 
aon un conatante proceso de to .. de decisiones. 

J ... a Priedman aellala que •existen diveraaa características 
tipicaa en la .. yor parte de loa juegos. En priaer lugar, 
loa juegos poaaan raglaa que gobiernan el orden en qua ae 
realizan laa acciones, que describen el conjunto de 
acciona• peraitidaa y que definen en que medida ae 
relaciona el reaultado del juego con laa acciones 
adoptadaa. Bn segundo lugar, existen doa o mas jugadores. 
cada uno de loa cuales lucha conscientemente por hacerlo lo 
.. jor poaible para au provecho. En tercer lugar, el 
reaultado para un jugador depende de las acciones de loa 
otros jugadores. Bl jugador sabe asto, y aebe qua la 
elección da las aejorea accionas requiera una valoración 
inteligente de las acciones que, probablemente, aer4n 
adoptadae por.loa otros jugadorea• • .t..12/ 

8n econoaia, dice Samuelaon .tl/, auponeaoa que las empresas 
911Uti•izan loa beneficios y loa consumidores maximizan la 
utilidad. Bl nuevo elemento de la teoría de loa juegos 
consiste en analizar loa objetivos y cursos de acción del 
adversario y toaar nuestra decisión en función de eae 
an,liaia. Pero ai911Pre debe recordarse que el advaraario 
tambi6n analizar4 nuestras estrategias. Bn otras palabras, 
debelloa elegir nuestra estrategia pregunt4ndonoe qué tiene 
114s sentido para nosotros suponiendo que nuestro adveraario 
actl1a eatrat6gicamente y buscando, también lo que 114a le 
interesa. 

Podeaos afir:9ar, entonces, que cuando loa agentes 
económicos comienzan a preocuparse por la influencia que 
tienen sua actoa sobre las dem4e eat4n piaando el terreno 
de la teoría de los juegos. 

J9/ Ml;)rven•tarn, O•lr:•r, Teorla CS. lo• Jueigo•. tectura• del Tri-•tre 
rcon6a1oo Mo. 2&. Ed. F.C.E. Maxioo, 1978. P6.g. 158 
40/ Pri_...n, J-• •· Teo.-1• de lo• ju.-¡o• con apli~cion•• a la .aon..ta. 
Uianaa Sdi.~rial. Madrid, &apella. Pág. 24 
41/ aa.iuelaon, Paul A. y Nordhaua, WUliam. D. BconOlftla 13a. Edición. Ed. 
AC. Grav Hill. -..J.oo, 1992. P69. 250 
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Algunaa deciaionaa aon enteraaente auyaa1 algunas implican 
a otra• peraonaa•.J.J./ 

De acuerdo a lo anterior, el ser humano ae ve precisado con 
frecuencia, en aua accionea cotidianas, a tomar decisiones. 
B• claro que una teoria comprensiva de la toma de 
deciaionea conaiate en deaarrollar una ciencia o varias 
cianciaa, qua ae ocupen de los principio• que deban 
gobernar la tOBla de decisiones en contextos bien definidos. 
De hecho loa juegos, presentes en toda civilización humana, 
aon un constante proceao de toma de deciaionea. 

J&IMIB Priedman aertala que •existen diveraaa caracteríaticaa 
típica• en la .. yor parte de loa juegoa. En primer lugar, 
loa juegos poaaen reglas que gobiernan el orden en que •• 
realiaan laa acciones, que deacriben el conjunto de 
acciones peraitidaa y que definen en que medida se 
relaciona el reaultado del juego con laa accione• 
adoptadaa. Bn aevundo lugar, existen dos o ... jugadores, 
cada uno de loa cuales lucha conscientemente por hacerlo lo 
.. jor poaible para au provecho. En tercer lugar, el 
reaultado para un jugador depende de laa acciones de los 
otroa jugadores. Bl jugador aabe eato, y aabe que la 
elección de la• aejorea acciones requiere una valoración 
inteligente de las acciones que, probablemente, aer4n 
adoptada• por'lo• otros jugadoreaº • .tll./ 

Bn econoaía, dice Samuelaon ,ti/, suponemos que laa empreaaa 
maximizan loa beneficioa y loa consumidores maximizan la 
utilidad. Bl nuevo elemento de la teoria de loa juegos 
consiate en analizar loa objetivos y curaos de acción del 
adversario y tomar nueatra decisión en función de eae 
an,liaia. Pero ala.pre deba recordarse que el adveraario 
también analizar6 nueatraa estrategias. Bn otras palabras, 
debeaoa elegir nuestra estrategia pregunt6ndonoa qué tiene 
1114• sentido para nosotros suponiendo que nuestro adveraario 
actúa eatrat6gicaaente y buscando, también lo que 111411 le 
intereaa. 

Podaaoa afirmar, entonces, que cuando los agentea 
económico• comienzan a preocuparse por la influencia que 
tienen aua actoa sobre las dem6s eat4n pisando el terreno 
de la teoría de los juegos. 

39/ Norven•tern, O•lt•r. Teorla de lo• Juevo•. Lecturai• del Tri-•tre 
1Con6aioo No. 26. l:d. F.C.E. ~ioo, ts'178, P6g. 1se 
tO/ Friedlllan, J-• W. Teori• de lo• JUego• oon aplicaoionee a la .aoncaia. 
D'ian•• Sdi.t:ori•l. Madrid, l•pafta. Pá9. 2t 
tl/ aa.u.leon, Paiul A. y Nordhaue, Willialft o. Econma1a 13a. Edici6n. Ed. 
Re. Graw Hill. M6xioo, 1992. P6g. 250 
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3.3.2.2 Antecedentes Matem4ticoe y Económicos de la teoria 
de loe juegos 

Si bien los juegos forman parte de la actividad humana 
desde tiempos inmemoriales, la investigación sobre la 
naturaleza de los miemos y su nivel de incertidumbre se 
inició hasta épocas recientes. Pero sin el desarrollo de 
disciplinas anteriores como la eetadistica y la 
probabilidad asi como la incorporación de métodos 
comPutacionales, hubiese sido muy dificil la proposición 
metodológica de la teoría de loe juegos. 

Podemos decir que, matem4ticamente, la teoría de loe juegos 
tiene su antecedente en la probabilidad, y en el caso de 
las aplicaciones económicas, dicho antecedente se encuentra 
en las propuestas de Cournot para el análisis del duopolio. 

De hecho, John Ven Neumann y Osear Morgenstern partieron de 
estos antecedentes cuando 'formalizaron en 19t4 las ideas 
principales de la teoría de los juegos. 

En cuanto a la probabilidad y su relación con la teoría de 
los juegos, Morgenstern nos sella la que: "la noción 
fundamental de probabilidad surgió en un estudio de los 
juegos de azar y es una creación del siglo XVI, 
desarrollada por Girolamo Cardane; desde entonces, Galileo, 
Blas Pascal, Christian Huygens, los Bernoullis, Laplace y 
otros, han ampliado nuestro entendimiento de este concepto 
básico. La teoría de la probabilidad se ocupa, a pesar de 
su complejidad y gran refinamiento matemático, de 
situaciones de juego especializadas y más simple que las 
encontradas en los juegos donde ocurren verdaderas 
situaciones estratégicas•.-4_¡/ 

Por la parte económica, como se menciono con anterioridad, 
las contribuciones de Cournot al método y a la teoría del 
monopolio y del duopolio han dominado la atención de .los 
teóricos. Y estas ideas, sirvieron de base a los 
iniciadores de la teoría de los juegos. 

3 .3. 2.3 Metodología y principales. modelos de ,la ·:,tao.ria. de· 
los juegos 

Si bien, las 
juegos fueron orientadas> hacia'. ariálisi·s· microecori'ómicos, 
fundamentalmente el comportamiento:· .oligopólico .. de.: algunas 
empresas, sus razonamientos.Y metodologia:han llevado a.que 

~/ HorQenstern, O. Ob. Cit. P6q. 159-160 
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esta herramienta forme parte del an4lisis del 
comportamiento macroecon6mico. 

En la medida que se ha venido desarrollando la teoria de 
loa juegos, han surgido varios modelos que pretenden 
explicar, para situaciones concretas, la forma en que 
podrían comportarse los jugadores involucrados. 
Independientemente de su grado de complejidad, estos 
modelos observan características comunes, que en términos 
generales est4n comprendidas dentro de la metodologia 
global de la teoria de los juegos. 

Primeramente, los juegos se clasifican en función del 
numero de participantes que en ellos intervienen y en 
segunda instancia por el nivel de beneficios que puede 
alcanzar un jugador cuando elige la estrategia que más le 
conviene~ 

De acuerdo al nivel de participantes se puede establecer si 
el juego permite la cooperación entre los que intervienen 
en él. Cuando hay posibilidad de formar coaliciones y sacar 
ventajas de estas, se dice que el juego es esencial 
(cooperativo). Si el nl'.ilnero de participantes excede de dos, 
la posibilidad de colusión entre algunos de los 
participantes ea mayor. Cuando en el modelo de juego 
propuesto no se da la cooperación el juego es no esencial 
(no cooperativo) y cada uno de los participantes actúa de 

manera independiente, pero no controla el resultado del 
juego ya que los dem.4s agentes se encuentran presentes. 
En cuanto a los beneficios, si las ganancias de algunos 
jugadores se compensan exactamente con las pérdidas de los 
otros, estamos ante un juego de Suma cero. Si todos pueden 
ganar es de Suma Positiva, y si todos pierden es de Suma 
Negativa. 

A nivel de modelos, se parte del supuesto de que los juegos 
ocurren de acuerdo a ciertas reglas que no deben ser 
violadas por los jugadores. La participación en el juego 
puede ser voluntaria o involuntaria y las reglas 
especifican las estrategias y los limites del juego. 
Cuando los jugadores pueden especificar el efecto completo 
de su estrategia y determinar cual es, a su juicio, la 
elección óptima decimos que el juego se comporta a través 
de estrategias puras, aún cuando algunos participantes 
pueden quedar en desventaja frente a los otros. Si ninguno 
de los participantes queda en desventaja el juego tiene un 
punto de equilibrio y es denominado como estrictamente 
determinado. 
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Normalmente, loe juegos de estrategia pura no se dan en la 
realidad ya que autoúticamente cada jugador elegiría la 
estrategia que lo sitúe en el punto de equilibrio y no 
sacaría ventajas frente a sus adversarios. Por ese motivo, 
John Von Neumann estableció lo que se conoce como 
estrategias mixtas donde •en lugar de seleccionar una 
estrategia pura particular, de todas las estrategias puras 
disponibles, el jugador debe asignar una probabilidad 
específica a cada una de ellas de tal modo que por lo menos 
una se jugar4. El propio jugador no sabe cual estrategia 
jugar4; por lo tanto, su adversario no puede 
descubrirlo•.~/ 

La formalización del concepto de estrategias mixtas se 
conoce como el Teorema Hinimax y básicamente en él 
descansan las ideas originales de la teoria de loe juegos, 
ya que a partir de la probabilidad se obtiene la elección 
óptima de la estrategia. 

El número de jugadores es importante, pero también lo es el 
determinar el número de jugadas que se pueden hacer, ya que 
de ello depende la información que loe jugadores van 
asimilando a lo largo del juego para establecer sus 
estrategias en próximas jugadas. 

La mayoría de loe juegos se comportan en Forma Extensiva, 
es decir el jugador dispone de varias jugadas. un juego de 
ferina extensiva •comienza con el movimiento realizado por 
un jugador particular. Una vez que el primer jugador ha 
movido, le llega el turno de mover a otro jugador y así 
sucesivamente hasta que el juego finalice.•~/ 

En los juegos de forma extensiva, normalmente se introduce 
la participación del •jugador o•, conocido como naturaleza 
y azar y forma parte de las reglas el considerar cuando 
interviene este •jugador•. 

Cuando el juego es esencial (cooperativo), podemos decir 
que existe una información previa a cada jugada que se 
valora para tomar, una decisión. Si el juego es no esencial 
(no cooperativo); .·-~1 jugador debe ir acumulando información 
de jugadás.:.anter_io.res.,para •_d;,cidir ·la. nueva. 

Los Úpos : de inf~~;;ión d~. ·los que puede disponer 
jugador·: pÚed~:· ,clasificarse: como: 

,,. ___ .. ---·-·-~·.';.;..-~,.:.. __ .~·-
43/ Hoi-qenatarn,'·, o.-, ·ab;-0 c1 t·.,- Péq~º,~171 :-
!!/ Friedman, -J~e w. }?b•. _Cit_ Páq; 32 

162 

un 



al Información completa 
b) Información perfecta 
c) Información imperfecta 
di Memoria Perfecta. 

Se dice que un jugador posee información completa cuando 
conoce el conjunto de jugadores: todas las acciones de que 
disponen loe jugadores; y todos loe resultados potenciales 
de cada jugador. cuando el conjunto de información 
disponible se encuentra a partir de donde el jugador hace 
su siguiente jugada se posee entonces información perfecta; 
en caso de que tenga que buscar información en jugadas 
anteriores tanto suyas como de los adversarios la 
información es imperfecta. l'or último, cuando un jugador 
recuerda todos los movimientos pasados que ha seleccionado 
está actuando con memoria perfecta. 

Podemos decir entonces que la teoría de los juegos, con 
base en su metodología, •tiene por objeto aconsejar a una 
persona acerca de su comportamiento mediante la elección 
óptima en el conjunto de sus estrategias disponibles, en 
situaciones sujetas a la teoría"~/ 

Veamos ahora, de acuerdo con lo que hemos seftalado, algunos 
ejemplos de los modelos más utilizados teóricamente. 

La matriz de pagos con estrategia pura o dominante. 

Partiendo del supuesto de que existen dos empresas con el 
mismo nivel de costos y de demanda de mercado y cada una de 

.ellas puede decidir sobre vender a un precio normal que le 
brinda un cierto beneficio o decidir por un precio ~s bajo 
para incrementar sus ventas, el problema de cada una de las 
empresas es imaginar cual es la estrategia que tomará la 
otra, ya que de ello depende que sus ganancias se 
incrementen o se reduzcan cuando se opta por el precio 
bajo. Observemos la matriz: 

l'lll('rc.-ltUI 
~ .. 1 l'I Precio Normal Precio Bajo 

A 10.10 B -10,-100 

De acuerdo con la matriz, cada una de las empresas define 
si mantiene el precio normal o decide por el precio bajo, 

~/ Horvenatern, O. Ob. Cit. P•9. 168 

163 



pero la decisión que considere óptima estará en función de 
la estrategia adoptada por la otra empresa. Si la empresa 1 
(El) mantiene au precio normal y la empresa 2 (E2) baja el 
precio las dos tienen una caída en sus ganancias, 
impactando mayormente en E2, como se observa en el cuadro B 
(-10 para El y -100 para E2). Ocurre exactamente lo 
contrario en el cuadro e, donde ea El quien reduce el 
precio y E2 permanece constante. Si las dos empresas 
deciden por el precio bajo, como el nivel de demanda y 
costos es igual para ambas, sufren una reducción igual de 
ganancias (cuadro D). Cada una de las empresas puede 
determinar que su estrategia óptima consiste en mantener el 
precio normal (cuadro A), ya que, en caso de que su 
oponente decida el precio bajo, tendrá una menor reducción 
de sus ganancias que si decide también incrementar el 
precio. 

Como podemos observar, el 
matriz de pagos (ganancias), 
mantener el precio normal es 
de cada jugador. 

El equilibrio de Nash 

punto de equilibrio en esta 
se da en el cuadro A, ya que 

la estrategia pura o dominante 

En el ejemplo anterior se da una estrategia dominante para 
cada una de las dos empresas, pero, como se seftaló con 
anterioridad esto no ocurre con mucha frecuencia. Veamos 
ahora el caso en que las empresas no poseen una estrategia 
pura, es decir, pueden combinar sus estrategias. Utilizando 
el mismo ejemplo, supondremos·., ahora. que. la estrategia a 
seguir por cada jugador consist·e , en · mantener el precio 
normal o incrementar el precio con · el ·· afán de obtener 
beneficios monopolieticoe. La matriz se observa de la 
siguiente forma: 

r,,. ~ .. 
1 

,,, t·mf'R'u z o;ii Precio Alto Precio Nonnal 

Precio Alto A 100,200 B -20,150 

Precio Nonnal _~~~O 10 ,10 

Si las dos empresas deciden incrementar el precio sus 
ganancias serían mayores, como se observa en el cuadro A 
(100 para El y 200 para E2), pero como ninguna de las dos 
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sabe si la otra elegirá la misma estrategia no se 
arriesgará a subir el precio, ya que si El decide por el 
precio alto y E2 se mantiene en precio normal, El obtiene 
pérdidas, como se observa en e1 cuadro e, y, a la inversa, 
si E2 sube el precio pero El continua con el precio normal, 
las ganancias de E2 descenderán (cuadro C). Para El, 
mantener el precio es su estrategia dominante y E2, al 
suponer que El mantendrá. su estrategia dominante no puede 
optar por el precio alto porque le provocaría pérdidas, por 
lo que decide mantenerse también en el precio normal, 
dandose un equilibrio en el cuadro D, aún cuando no es el 
m4s óptimo para ambas empresas. A este tipo de equilibrio 
se le conoce como Equilibrio de Nash por ser el matemático 
John Nash quien lo formalizó, y su característica principal 
se observa en el hecho de que ninguno de los jugadores 
puede mejorar su ganancia, dada la estrategia del otro. 

El dilema del prisionero 

Uno de los modelos m4e utilizados para ejemplificar el 
comportamiento de los agentes económicos cuando tienen 
incertidumbre respecto a las acciones que serán tomadas por 
sue rivalee ea el que ee conoce como Dilema del prisionero 
cuya formulación se expresa en la siguiente matriz: 

l'noinnc"'' 1,.11
1
'ru"'ncruZtPll No confiesa Confiesa 

No confiesa A .. 1.uMo .. P2•UAñn• n,.l•lOAM t'Z•UAilul 

Confiesa Cp1.11u .. P2•2tJAiiots 0,,1.111"'"' .. ri~ a0Ai1111 

Se parte del hecho de que dos delinc~entes·, son arrestados 
trae haber cometido un delito, del .cual no existen 
suficientes pruebas·· para .encarcelarlos, e: y son. interrogados 
de manera separada. Si el prisionero 1 .-(Pl)· No confiesa, y 
a su vez el prisionero 2. ( P2). decide" también··: no confesar, 
la falta de pruebas· provocaría que' sean dejado's .en libertad 
los doe (cuadro A) . Para.' obligarlos a. confesar se lea dice 
que si uno. de ellos 'confie"sa y el . otro 'niega:' la' acusación. 
en premio a BU confesión será dejadó en .·libertad y el otro 
cargará· con-una ,pena de 20 ános de cárce-~:,\Po7. ló tanto si 
Pl confiesa y P2 no lo hace el resultado ee :observa en el 
cuadi:'o e, en caso contrario,· se· ·tendrema·a.(ef·:.:.résultado de 
B. Si ambos confiesan la pena de,-. 20 ·anos ::,se,::dietribuye 
entre,- los dos ·¡cuadro D). La ·:"-incertidwDbre'·Cde. : cada· 
prisionero respecto a la decisión de' su companero los· lleva 
a confesar, por lo que el equilibrio _·de Násh:'en-' este juego 
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se da en el cuadro o, el cual no ea la decisión más óptima 
para los delincuentes, pero la falta de información los 
lleva a adoptar esa estrategia. 

Con este modelo se evidencia la necesidad de información 
que tienen loa jugadores para adoptar estrategias óptimas. 

Existen modelos mucho más complicados que los expuestos en 
este apartado y que requieren de conocimientos matem4ticos 
de un cierto nivel de profundidad, pero, en términos 
generales, los modelos de la teoría de los juegos se han 
convertido en herramientas muy útiles para el análisis 
macroeconómico, ya que llevan el análisis matemático a un 
terreno en el que las estrategias son determinantes para 
conocer el comportamiento y los resultados de determinado 
modelo. 

3. 4 Consideraciones generales sobre las nuevas corrientes 
del pensamiento macroeconómico y sus herramientas 

Como hemos podido observar, el presente capítulo nos ha 
brindado toda una serie de elementos para identificar las 
principales propuestas de las .. corrientes monetariata, de 
expectativas racionales y,·, el:.· nuevo , keynesianismo, lo cual 
es muy útil para poder .... emitir: ... : juicios acerca de las 
políticas económicas que se :toman' 'en determinados periodos 
y relacionarlas de hecho can·: el ' cuerpo teórico conceptual 
del cual parten. 

Por otra parte, el resal::tar·:·1;.: .. ¡mp.ortancia de herramientas 
analíticas como la. economía·· matemática y la teoría de los 
juegos, nos proporciona';elementos para decidir, al realizar 
análisis macroeconómicos,·el-(grado de utilización de dichas 
herramientas de tal···· forma7"'que pueda lograrse un mayor 
acercamiento con la réalidiid';,c¡ue se pretende analizar, así 
como una mayor capacida·d ,'analítica de los modelos que se 
propongan. .,_., :· /, 

·;·:·"i."C" 

De hecho, como: obÍi.ezya';em;:,·9
7

'. en el siguiente capitulo, el 
economista orientado';"'"l'.:anái°isis macroeconómico, .requiere 
del dominio' de ·.e.etas'> técn~ca·s · tanto :para hacer. propuestas, 
a través·.· de.··;· modelos;. e--· de . los·. resultados: : .de" sus 
investigaciones/' como. para :interpretar correctamente ''las 
que ya han sido· desarrolladas. 
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Capitulo IV 

Los Modelos Macroeconómicos 

4.1 Ideas Generales 

Las propuestas e interpretaciones del análisis 
macroeconómico de las economías capitalistas que hemos 
observado desde una perspectiva histórica en el capitulo I, 
hasta las mas relevantes aportaciones que se mostraron en 
los capítulos II y III, así como el desarrollo de 
instrumentos como la economía matemática y la teoría de los 
juegos, han permitido el surgimiento de los modelos 
macroeconómicos, donde, en cada uno de ellos, se brindan 
una serie de elementos que permiten al analista económico 
observar el comportamiento de las principales variables 
macroeconómicas de acuerdo a la concepción teórica a la que 
responden. 

De esa forma, observamos que existe todo un planteamiento 
metodológico para analizar el comportamiento de las 
principales variables macroeconómicas bajo las concepciones 
teóricas clásicas y neoclásicas, que es conocido como el 
Modelo Clásico. Ocurre lo mismo con las concepciones 
keynesianas, que se presentan a través del Modelo 
Keynesiano. 

Desafortunadamente, es común que cuando se presenta la 
formulación de tal o cual modelo, se dejan de lado toda una 
serie de consideraciones metodológicas necesarias para 
interpretar correctamente el modelo o formalizarlo 
adecuadamente para su presentación lo que provoca, en 
algunas ocasiones, que no se obtengan los resultados 
esperados. 

Por tal motivo, antes de presentar la formulación de los 
modelos más utilizados en la teoría macroeconómica, Clásico 
y Keynesiano, retomaremos algunos conceptos.· teóricos 
importantes acerca de los que constituye la formulación o 
interpretación de un modelo. 

4.2 Conceptualización de modelos 

Según Michael Intrilligator •un modelo es cualquier 
representación de un fenómeno real tal como un proceso o 
sistema real. El fenómeno real está representado por el 
modelo para explicarlo, predecirlo y controlarlo. ( •.. )A 
veces, el sistema real se denomina sistema del mundo real 
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para distinguirlo claramente del sistema modelo que lo 
representa. • 1.1 

Por su parte, William J. Baumol nos dice que •un modelo, 
como su nombre implica, es una versión menos ambiciosa, a 
menor escala, de alguna situación o fenómeno que constituye 
el objetivo final del interés del analista. Debido a que el 
problema que desea analizar es demasiado complejo y está 
demasiado enmaranado en detalles nimios para permitir un 
análisis efectivo, el analista se ve obligado a examinar en 
su lugar un problema sustituto, uno que sea suficientemente 
sencillo y ordenado para someterlo a un estudio sistemático 
y que sin embargo se aproxime al mismo tiempo a los hechos 
pertinentes lo suficiente para permitir que las 
conclusiones provenientes de la investigación del modelo 
conserven alguna importancia para el fenómeno más 
complicado que el modelo pretende representar. Esa especie 
de simplificación y eliminación de la materia extrana 
constituye un ingrediente esencial de toda forma de 
anlllisis. • "l,./ 

"La modelística -el arte de construir modelos- es una parte 
integral en la mayoría de las ciencias, ya sean físicas o 
sociales, debido a que los sistemas del mundo real bajo 
consideración, por lo común, son enormemente complejos. El 
sistema puede ser un electrón que se mueve en un acelerador 
de partículas, o precios que se colocan en diversos 
mercados, o bien, la determinación del ingreso nacional. En 
éstos y en muchos otros casos, los fenómenos del mundo real 
son tan complicados que únicamente pueden ser tratados en 
términos de una representación simplificada -esto es, vía 
un modelo. "l/ 

Al disenar un modelo, se debe buscar que este refleje la 
realidad analizada y que al mismo tiempo sea maleable, es 
decir manejable y flexible. Todo modelo debe ser, por 
tanto, una representación razonable del sistema del mundo 
real y por lo tanto realista al incorporar los principales 
elementos del fenómeno que se estudia. Además, •debe ser 
maleable en el sentido de que produzca ciertas 
introspecciones o conclusiones no obtenibles mediante 
observaciones directas del sistema del mundo real. Por lo 
general, para lograr maleabilidad hay que efectuar diversos 
procesos de idealización, entre los que· se incluyen la 
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eliminación de influencias extranas y la simplificación de 
procesos. Normalmente este proceso de idealización hace que 
el modelo sea menos realista; no obstante, el proceso es 
necesario para asegurar que el sistema modelo pueda ser 
manipulado en términos razonables.•~¡ 

La esencia de la buena modelistica radica en lograr que el 
modelo propuesto sea maleable y realista. Solo así se puede 
decir que se está presentando un buen modelo. 

un buen modelo •especifica las interrelaciones entre las 
partea de un sistema en una forma auf icientemente detallada 
y explícita para asegurar que el estudio del modelo 
conduzca a introspecciones respecto del sistema del mundo 
real. Al mismo tiempo las especifica en una forma 
suficientemente simplificada y maleable para asegurar que 
el modelo pueda ser fácilmente analizado y puedan extraerse 
conclusiones relacionadas con el sistema del mundo real.'~( 

Por otra parte, un modelo puede considerarse malo cuando es 
bastante realista, pero tan complicado que es difícil 
manejarlo, es decir, no es maleable. Otro tipo de modelo 
malo es aquel que es altamente maleable pero tan idealizado 
que es irreal al no tomar en cuenta importantes componentes 
del sistema del mundo real. En este caso, el proceso de 
idealización ha llegado al extremo de no considerar 
influencias que de hecho son importantes, lo cual puede ser 
peligroso porque las conclusiones alcanzadas a través del 
modelo pueden o no ser relevantes al sistema del mundo 
real. 

'En la medida en que es imposible establecer en forma 
precisa cómo construir un buen modelo, la modelística es en 
parte arte y en parte ciencia. Seguir ciertos preceptos 
generales y conocer intentos previos para modelar un 
fenómeno son reglas útiles, pero se requiere ante todo 
experiencia para llegar a ser un buen modelador.'!( 

Al plantear el desarrollo de un modelo, se:' parte 
inicialmente de un análisis simple del fenómeno, doride;'no' 
ee profundiza sobre todo el sistema del fen6meno''.'siriii''ináe, 
bien en la observación de sus supuestos : y:,: ló,e 'e, poéibles' 
resultados. El caso más común, de estaº''formulación'""'s:::1a 
llamada caja negra, •donde no se hace" intento' 'alg\Íno::'por 
reproducir la realidad. En este caso, el, modelo,,,, sólo, se 
refiere a 'los insumos y a los, productos , del "sistema ,;'sin 

4/ Intriligator, Michael. Ob. Cit. Páo. 29 
~/ Intrilioator, Hichaol. Ob. Cit. P6q .. 29 
!I lntri.ligator, Hichael. Ob. Cit. Pág. JO 
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considerar al propio sistema. Una descripción caja negra de 
un aparato de televisión, por ejemplo, tan sólo 
identificaría los insUDtos de electricidad y las seftales de 
control emitidas por el operador y los productos en las 
seftales de audio y video. Sólo haría referencia a los 
insumos y los productos en seftales de audio y video. El 
proceso de modelación usualmente implica comenzar una caja 
negra y luego elaborar lo que está adentro de la caja. El 
modelo inicial o modelo descriptivo, es un modelo simple de 
caja negra, que sólo maneja insUDtos y productos. Al 
rastrear los insUDtos hacia adelante y los productos hacia 
atrás, conduce a modelos más elaborados que eventualmente 
dan lugar a un modelo analítico, un modelo de caja blanca, 
que trata explícitamente a todas las interconexiones entre 
insumos y productos. Un modelo caja blanca de un aparato de 
televisión, por ejemplo, podría consistir en un diagrama de 
circuitos completo. El proceso de modelaje generalmente 
implica un intento continuo de formular más y más modelos 
analíticos, que sean capaces de analizar más y más diversas 
interconexiones del sistema del mundo real. Un ejemplo es 
el desarrollo de modelos de la macroeconomía comenzando con 
modelos simples, y alcanzando, eventualmente, modelos 
macroeconométricos altamente detallados."1/ 

Cuando se analiza o propone un modelo es importante 
observar el nivel al que se está presentando, así como si 
en desarrollos posteriores ese nivel se hará 1!14is complejo, 
ya que un modelo va pasando por varias etapas de su 
formulación inicial hasta la final y normalmente va de los 
simple a lo complejo, es decir de una caja negra a una caja 
blanca. 

No menos importante que el determinar el nivel de 
complejidad y desarrollo de un modelo, es el ubicar el tipo 
de modelos que se está empleando, ya que existen varios 
tipos de modelos. 

Para Intrilligator, la clasificación de los modelos por su 
tipo se establece incluyendo a los siguientes: 

- Modelos verbales/lógicos 
- Modelos físicos 
- Modelos geométricos 
- Modelos algebraicos. 

Cada uno de estos tipos ·_implican formas alternativas de 
representación de un-modelo. 

--------------------------· 
]./ Intriliqator, Hichoel, Ob, Cit .. Páq. 30 
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Tal vez el tipo más sencillo de modelo y el que usualmente 
se utiliza primero en cualquier campo de investigación es 
el modelo verbal/lógico, el cual se describe a través de 
analogiae verbales, tales como la metáfora y el simil. El 
modelo resultante a menudo se denomina un paradigma. 

En economía, dos de loe primeros paradigmas fueron 
desarrollados por Adam Smith, a través de un planteamiento 
verbal/lógico. 

"El primero fue la fábrica de alfileres. Smith utilizó la 
simple operación de manufacturar alfileres para ilustrar el 
concepto de división del trabajo, de acuerdo con el cual si 
cada individuo realiza aquellas tareas para las cuales él o 
ella tienen una ventaja comparativa, entonces tal división 
del trabajo puede aumentar significativamente el volumen de 
producción total. Este concepto es aplicable tanto nacional 
como internacionalmente, pero los participantes y procesos 
se vuelven tan numerosos y sus interrelaciones tan 
múltiples, que el principio puede perderse. Aei, Smith 
empleó una analogía o modelo verbal, discutiendo el 
principio con referencia a una fábrica de alfileres, donde 
podía comprenderse fácilmente."~/ 

'El segundo paradigma usado por Smith fue el de la mano 
invisible, un principio fundamental en Economía y una de 
las más importantes contribuciones de ésta al análisis de 
loe procesos sociales. Smith consideró una economia 
descentralizada de libre empresa en la cual cada agente 
económico, productor o consumidor, actúa sólo por interés 
personal, buscando maximizar su propio bienestar. Sin 
embargo, el sistema de precios asegura que la agregación de 
tales acciones individuales logra un equilibrio coherente 
para la economía en general y sirve para promover el 
interés público. Bajo el sistema de precios cada agente es 
guiado en sus acciones por un sistema de seftales contenidas 
en los precios. Así, por ejemplo, se entregan bienes y 
servicios en el lugar y tiempo adecuados y la entrega se 
guía por loe precios relevantes. smith observó que el 
sistema, en este caso la economía completa, actúa como si 
existiese una mano invisible que dirigiera todas las 
acciones individuales hacia el bienestar general de la 
sociedad. Nuevamente se representó mediante una sencilla 
analogía, un proceso complejo; en este caso, el que 
racionaliza todas las acciones económicas.·~¡ 

B/ Intrili9ator, Michael. Ob. Cit. Pág. 31 
!I Intr.il~c¡¡ator, Michael. Ob. 'Cit. Páq. 31-32 
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El segundo tipo de modelo es el modelo fisico. "En ciertos 
casos el sistema del mundo real es fisico y puede obtenerse 
un modelo mediante un ajuste a escala apropiado, hacia 
arriba o hacia abajo. Un ejemplo es el modelo fisico de un 
astrónomo acerca del Sistema Solar. Para considerar los 
ajustes a escala en la dirección opuesta, los fisicos a 
menudo utilizan modelos fisicos del átomo, seftalando los 
neutrones y protones en el núcleo y los electrones en 
órbita alrededor de él. Los modelos fisicos también pueden 
ser usados para estudiar fenómenos no fisicos. Asi, se han 
empleado modelos hidr6.ulicos para estudiar variables 
macroecon6micas tales como el producto nacional bruto, el 
consumo agregado, la inversión agregada y la oferta 
monetaria, con flujos de fluidos que representan flujos 
monetarios en la economía. No obstante, en general, los 
modelos más útiles de estos modelos f isicos han sido 
aquellos que dependen de circuitos eléctricos, como en la 
moderna computadora analógica."!.Q/ 

El tercer tipo de modelo, el modelo geométrico, ha sido de 
mucha importancia para el desarrollo de la teoria económica 
ya que representa geométricamente las relaciones. "Para 
apreciar su importancia, basta echar un vistazo a través de 
cualquier texto introductorio o intermedio de teoria 
económica; se encontrarán numerosos diagramas de una u otra 
clase. Un modelo geométrico utiliza un diagrama para 
indicar las interrelaciones entre variables."!.l/ 

Un ejemplo de modelo geométrico se puede analizar en los 
diagramas presentados en el apartado 2.3.S del capitulo II 

.donde se observa gráficamente el comportamiento de las 
variables macroeconómicas Ingreso (I), Consumo (C) e 
Inversión (I), ante cambios en la propensión marginal a 
consumir y, por tanto, cambios en el multiplicador. 

Una de las limitaciones fundamentales de los modelos 
geométricos obedece al número de dimensiones que se pueden 
mostrar gráficamente por lo que muchas veces es necesario 
restringir los modelos geométricos a relativamente pocas 
variables. Para tratar con más variables, es usual que se 
emplee un modelo algebraico en vez de un modelo geométrico, 
o en el último de los casos que las representaciones 
geométricas se apoyen en formulaciones algebraicas. 

El último tipo de modelo propuesto por Intrilligator es 
precisamente el· modelo ·algebraico, que para propósitos 
macro económicos; es. uno'·.de·. fos tipos más importantes. 
10/ I~triliQ~t~~~, '.ti'~~a,~i~:·--c)'~:~··~~ .. ;~·"-:Pá~-:· 3.2 
!!I Intrilit~ator, Hichael: Ob.··· Cit. Pá;o. 32-33 
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En este tipo, el modelo determina los valores de ciertas 
variablea, llamadas variables endógenas, las cuales se 
presentan como variables dependientes del modelo y se 
determinan de manera simult4nea por las relaciones del 
modelo. El modelo también contiene otras variables 
exógenas, que son determinadas fuera del sistema pero que 
lo influyen afectando loe valores de las variables 
endógenas. Las variables exógenaa afectan al sistema pero 
no son afectadas por él. 

Entre los ejemplos que podemos mencionar de modelos 
algebraicos, ae encuentra el razonamiento matem4tico de loe 
cambios en el multiplicador keyneaiano cuando se da una 
variación en la propensión marginal a consumir y que se 
preaentó también en el apartado 2.3.5 del capitulo rr. así 
como también el conjunto de ecuaciones que nos muestran el 
razonamiento matem4tico para establecer la Ley de Walrae, 
presentadas en el apartado 2.2.2 del capitulo rr. 

como podemos ver, de loa cuatro tipos de modelos presentado 
por rntrilligator, al menos tres, (Verbales/Lógicos, 
Geométricos y Algebraicos) son de mucha importancia para el 
diseno e interpretación de los modelos macroeconómicos. 

Más aún, es muy probable que al formular un modelo 
macroecon6mico, utilicemos una combinación de estos tres 
tipos, como se observará más adelante en este mismo 
capitulo. 

Existe otro tipo de clasificación de los modelos, propuesta 
por W. J. Baumol y que, a diferencia de la clasificación 
·expuesta anteriormente, obedece fundamentalmente a loe 
objetivos que se persiguen en un modelo. Para Baumol 
existen tres tipos de modelos: 

- El modelo descriptivo 
- El modelo de predicción 
- El modelo analítico 

En cuanto al mocÚÍlo descriptivo Baumol seftala que •en. 
ocasiones se di sellan los .. modelos sólo para presentar una' 
descripción .relativamente .. comprensible :' . 'de· ·algunas'· 
circunstancias económicas. La única· limitación. del' grado .. de: 
complicación conveniente ,de·. tal modelo. es' la:,.capa.cidad .del 
usuario para.~ seguir sus ... ramificaciones .. '.·· Elc·:•·modelo' 
descriptivo pérsigue un. p.ropÓsito 'análogo· .. al':·cie' un'.: mapa, 
que es una representación c.onvenCion~l';· 1 de· algún· t0rreno 
geográfico. Y debido a que su'. propós.ito. es ·puramente 
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descriptivo, pueden justificarse varias escalas y varios 
grados de detalle. La elección de la escala depende el uso 
que vaya a darse al mapa y el empleo de una escala m6s fina 
sólo está limitado por el hecho de que también entrafta un 
precio al imponer limitaciones prácticas a la medida del 
territorio que puede abarcar el mapa.•~/ 

En lo que respecta al segundo tipo de modelo propuesto por 
Baumol, observamos lo siguiente: •un segundo tipo de modelo 
es aquel cuyo propósito primordial es el pronóstico en el 
sentido m6s convencional y literal. Un modelo de predicción 
puede requerir una comprensión relativamente escasa de 
parte de sus usuarios o aun de sus diseftadores. Es una 
m4quina que produce sus pronósticos en forma m6s o menos 
mecánica y para tales tareas las técnicas puramente 
extrapoladoras, carentes de razonamiento, generan con 
frecuencia los mejores resultados. No hay duda de que por 
algún tiempo los pronósticos ofrecidos por nuestros modelos 
estructurales mAs refinados serán a menudo inferiores 
(excepto por lo que toca a su identificación de los puntos 
de inflexión) a los obtenidos con el supuesto de que las 
tendencias observadas ayer continuarán maftana. AdemAs, la 
tecnología de la computadora electrónica ha permitido 
utilizar modelos de extrapolación de magnitud y detalles 
asombrosos. Mientras la máquina sea capaz de procesar el 
modelo en todas sus ramificaciones y de producir con su 
ayuda pronósticos que coincidan razonablemente bien con los 
desarrollos subsecuentes, no importa que el modelo nos 
ofrezca escasa asistencia intelectual.•.!.J./ 

El tercer tipo, el modelo analítico, es, según Baumol, el 
más interesante para los fines económicos y para el teórico 
que acude a los razonamientos matemáticos. 

•Este tipo de modelo se describe mejor, tal vez, como un 
mecanismo a pequefta escala, de funcionamiento sencillo, una 
pieza de maquinaria que opera en realidad y cuyo modo de 
operación puede observarse directamente o con el auxilio de 
algunos instrumentos adecuados. El modelo analítico está 
diseftado para informarnos cuál palanca se conecta con cuál 
otra, para permitirnos experimentar y determinar cómo se ve 
afectada la actuación de la máquina cuando oprimimos uno de 
sus botones y para evaluar la magnitud del efecto de un 
cambio dado en la colocación de una de sus manivelas. Los 
modelos keynesianos se encuentran entre los miembros más 
notables de esta clase. En tal modelo tratamos de 
reconstruir la relación existente entre las decisiones de 
12/ Baumol, Will1am J. Ob. Cit. Páq. 554 
!!/ Baumol, W.illiarn J. Ob. Cit. Pác;r. 554-555 
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consumo y las de inversión. Podemos usarlo para examinar 
los efectos de un cambio en algunas de nuestras 
instituciones fiscales y como base para la evaluación de 
la influencia de variables tales como la tasa de interés 
sobre el nivel del empleo. Este es el tipo modelo donde el 
realismo excesivo puede resultar sumamente costoso y aun 
puede debilitar el análisis por entero."1.t./ 

Para Baumol, estos modelos analiticos pueden agruparse 
convenientemente en dos subcategorias, la general y la 
particular, aunque la distinción es imperfecta y puede 
reaultar nebulosa cerca de la linea divisoria. La teoria 
económica ha enfocado el modelo m4s general, tratando de 
producir una descripción generalmente aplicable del 
comportamiento del consumidor, de la empresa monopólica o 
aun de la economia creciente. Debido a que tal modelo está 
diaeftado para aplicarse a una variedad tan grande de 
circunstancias, debe abstraerse de loa detalles que 
diferencian entre si a los consumidores, las empresas o las 
economias. El contenido empirico restante en tal modelo 
puede ser entonces muy escaso. Y de modelos muy 
restringidos en su contenido empírico no podemos esperar 
conclusiones empiricaa muy sorprendentes o profundas. Esta 
es sin duda una de las razones principales del desencanto 
experimentado con frecuencia ante los resultados de nuestro 
modelos teóricos. Pero este desencanto no es enteramente 
razonable. Su fuente es nuestra expectativa de que una 
pieza de maquinaria produzca resultados que, por su propio 
diseno, no puede producir. Con algunas excepciones 
notables, los modelos generales se han comportado con gran 
eficacia cuando han sido tratados como 
máquinas-herramientas, no como instrumentos capaces de una 
aplicación directa. 

"En términos más específicos, los modelos generales han 
resultado sumamente útiles cuando se emplean como 
prototipos para la construcción de los modelos particulares 
requeridos por el tratamiento de cuestion<!s ··: muy 
específicas. Los modelos·: generales ofrecen_ el '·marco; que' 
deberá usarse para la construcción del modelo ·particulár .Y . 
sugieren los teoremas que, pueden :·obtenerse ·de'· él". . Pero ·el·· 
modelo particular, au~que~·:·púe~e~ -ser .. ' -'~u_y .-· ~.odez:O"'sc(: y/-eS > :en 
algún sentido final, . ·'::indispensable';< para;:;;_ el','.:. iuúHisis . 
sistemático 'de una cuestión'·. específica•; .. :•tiene· une dominio de 
aplicación muy limitadó·;: oe''ordfoarió',,:. e.f.:modeló 'particular 
aplicable debe ser· distÚito ·para: cada'. co~junto ·distinto .de 
circunstancias que :preten.~_a:_ ... representar: el moda.lo_ de la 

-----------
!.!/ Baumol, William J. :Oh. Cit.·. Pág. 555 
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Compaftía A debe variar, por lo menos en detalle, del modelo 
de las operaciones de la comp~ftfa B. Además, aun el modelo 
de una entidad económica especifica debe ser rediseftado con 
frecuencia cuando cambia el problema estudiado. Un modelo 
diseftado para el estudio del problema de inventarios de la 
Compallía A no será el m4s útil en la selección de sus 
medioe de puhlicidad. 0 1.5./ 

En términos generales, los elementos a considerar pera el 
diseno e interpretación de los modelos macroeconómicos, así 
como la ubicación de los mismos dentro de los dos tipos de 
claeificaciones propueetas, serán siempre de gran utilidad 
para el analista económico. 

t.3 El Modelo Clásico 

se ha dado en llamar modelo clásico al conjunto de 
propuestas que se utilizaron para dar respuesta a las 
cuestiones macroeconómicas requeridas por loa economistas y 
por lo encargados de elaborar política económica hasta 
antes de la segunda mitad de la década de los treintas . .l.§./ 

Este modelo, denominado en muchas ocasiones el modelo de la 
teoría cuantitativa, está basado fundamentalmente en los 
principios microeconómicos de mercado de trabajo, bienes y 
bonos perfectamente competitivos, donde los mercados son 
competitivos y se parte del supuesto de que se limpian 
rápidamente (se vacían). 

Podríamos decir que el modelo clásico presenta tres 
.características básicas, las cuales son: 

a) El empleo y el producto están determinados en el mercado 
de trabajo por la demanda y la oferta de trabajo 
respectivamente. 

b) La teoría cuantitativa del dinero establece la conexión 
entre la oferta monetaria y el nivel de precios. El nivel 
de precios varía para asegurar que la demanda agregada 

15/ Baumol, William J. Ob. Cit. Pág. 555-556 
TI:/ Ee importante hacer un comentario respecto a la aclaraci6n d• Wandy 
5rlin y David Soakice en au obra "Macroeconomica and the Wage BarQainº en 
el ••ntido de qua al término cláeico puede parecer conf'uao, ya que en 
ralaci6n a la hietorla del pensamiento econ6mico, aeta •• refiere 
biaicamenta • la econocnia da Snú. th, Ricardo e incluso Marx, mientra• qua en 
termino• da teoria macroeconéwn.i.ca, no• vamoa a referir al modelo clásico 
como al conJunto de idoaa dom.i.nantea hasta antes de la aparici6n de la 
teor1a de Keyne•. Cabe •eftalar también qua laa t'ormulacion•• pre•entadaa en ••t• capitulo de loa modelo• clásico y keyne•iano re•pondon 
tund.amontalrr.nto a la manera en que ae preaentan en el texto de carlin y 
Soakice. 
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real, la cual ea una función de la oferta monetaria real, 
se iguale con la oferta de producto determinada en el 
mercado de trabajo. 

c) Loa ahorros agregados y la inversión son iguales en el 
nivel de pleno empleo a través de una tasa de interés 
flexible. ll/ 

Para quien opta por este modelo, cada 
caracteristicae influye considerablemente 
macroeconómica: 

una 
en la 

de estas 
politica 

De la caracteristica al se desprende que no existe 
desempleo involuntario duradero y que cualquier desempleo 
involuntario temporal deeapareceril conforme los salarios 
reales desciendan; de la caracteristica b) se deduce que la 
politica monetaria no tiene efectos reales ya que loa 
incrementos en la oferta monetaria provocan simplemente 
aumentos en loe precios; y, por último, de c) se establece 
que cuando se observa un incremento en el gasto del 
gobierno, se observa una reducción de la inversión privada 
por el mismo monto. 

En este modelo, por tanto, los niveles de empleo y producto 
seriln las principales decisiones de corto plazo que 
enfrenta la empresa l.Q./ operando en mercados de trabajo y 
de bienes perfectamente competitivos y considerando el 
stock de capital como constante. Para obtener el milximo de 
ganancias, la empresa contratar6 trabajo extraordinario 
hasta el punto en que el producto marginal del trabajo 
iguale al salario real. 

Para cada empresa, el salario real est6 dado, mientras que 
el nivel de precios del producto es exógeno. El producto 
marginal del trabajo depende del stock de capital de la 
empresa ya que a un nivel de planta y equipo dados, el 
incremento en insumos de trabajo adicionales dará por 
resultado un incremento de producto. 

Por los supuestos de este modelo, los consumidores tendrán 
que decidir entre-el trabajo y el ocio, ya que el primero 
genera ingreso y permite la· compra de bienes, y, el segundo 
sólo puede ocurrir si se ha acumulado riqueza a través del 
ahorro. · 

17/ Carlin::~~~~~-;~~~a~fca, ~;.vid. ob; Cit. Piiq. 17. 
I'll/ No debamos ·de perder do vista_ qua on aate modelo ae parto del aupuoato 
0e la competencia port'ecta bajo . el anAUaia microeoon6rnico dol 
comportamiento empresarial. , " 
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Para mostrar 11r4ficamente la decisión de empleo en eate 
modelo, obaervemoa la Gr4fica l. 

W/P Gráfica 1 

wl 

Curva de demanda de trabajo 

-t-~~~~~~~~~~-PmgT 
El EO E 

Interpretando el dia11rama, en el eje de laa ordenadas 
tenemos el nivel de salarios (W/Pl y en el eje de laa 
abciaaa el nivel de empleo (E). Como podemos observar, cada 
trabajador es empleado sólo ai el producto marginal del 
trabajo (Pm!JT) es mayor o i11Ual al salario real recibido. 
En la medida que el salario real aumenta de wo a Wl, la 
maximización de ganancias requiere que el PmgT aumente, lo 
que provoca una reducción del trabajo demandado de BO a El. 

Para cada empresa, el salario real e•t' dado, mientras que 
el nivel de precios del producto ea exógeno. El producto 
mar11inal del trabajo depende del stock de capital de la 
empresa ya que a un nivel de planta y equipo dados, el 
incremento en insumos de trabajo adicionales dar4 por 
resultado un incremento de producto. 

Ahora, para mostrar gr4ficamente el nivel de empleo, de 
salario y de producto, observemos la Gr4fica 2. 
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Ed 

E 

y 

E 

Como se observa, se presenta dos diagramas. El diagrama 
superior nos muestra el mercado de trabajo, donde (W/P) es 
el salario real, w* el salario real de equilibrio y E* el 
empleo de equilibrio. como se observa, la flexibilidad del 
salario posibilita el pleno empleo de la fuerza de trabajo 
y, como se observa en la gráfica inferior, donde y* es el 
nivel de producto en equilibrio, se garantiza la obtención 
del producto m4ximo que los recursos disponibles permiten, 
ya que para este modelo el nivel de producción queda 
determinado por razones técnicas. 

Para este modelo, el desempleo involuntario solo puede 
explicarse como desempleo friccional, que se produce por 
falta de información de las fuentes de trabajo, o como 
desempleo por causas exógenas al libre juego de las fuerzas 
del mercado que impidan la flexibilidad de los salarios. 

Podemos decir que para el modelo clásico, la condición,de 
empleo puede ser expresada en diferentes formas que Son 
equivalentes: 
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-cuando el producto marginal del trabajo (PmgT) iguala al 
salario real (w), como se observó en la explicación de la 
Gráfica l. 

-Cuando el rendimiento marginal del producto de trabajo 
iguala al salario nominal. Esto implica que si el valor, 
para la empresa, del producto marginal del trabajo, es 
decir, el precio (P) multiplicados por el Producto Marginal 
del Trabajo (PmgT), P*PmgT, excede al costo para la 
empresa de esa unidad extra de trabajo, es decir el salario 
monetario, entonces le es rentable incrementar el empleo 
hasta que este margen es eliminado. 

-cuando el precio (P) iguala al costo marginal (Cmg). Esto 
implica que la empresa produce donde el costo marginal es 
igual al precio de mercado para maximizar ganancias. Esto 
es, P=Cmg=W/PmgT. 

Tenemos, en resumen, que en el modelo clásico la demanda de 
empleo (Ed) de las empresas es una función del salario real 
que podría expresarse a través de la siguiente ecuación: 
Ed=Ed(wl. Donde Ed(w) significa una función de la(s) 
variable(&) dentro del paréntesis, que pueden presentarse 
de acuerdo a las equivalencias de la condición de empleo 
mostradas anteriormente. Podemos decir también que el 
producto ofrecido (Ye) es una función del empleo demandado, 
lo cual se puede expresar en la siguiente ecuación: 
Ys=Ys (Ed), donde Ye (Ed) es la función de producción de 
corto plazo. 

En términos generales, en el modelo clásico, la oferta de 
trabajo y la demanda de bienes de consumo son determinadas 
por los consumidores, ya que, como se seftaló anteriormente, 
los consumidores se enfrentan con la decisión de distribuir 
su tiempo entre trabajo, el cual genera ingreso y por tanto 
permite la compra de bienes de consumo y/o la acumulación 
de riqueza vía ahorros y ocio. La decisión de cómo 
maximizar la utilidad es puramente una materia de gustos 
individuales. El premio en términos de bienes de consumo y 
ahorros disponible de una unidad de trabajo está reflejada 
en el salario real prevaleciente. 

La relación entre la oferta de trabajo y la demanda de 
bienes de consumo, puede ser observada en la Gráfica 3. 
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W/P 
Gráfica 3 

El diagrama superior de la gráfica nos seftala que la oferta 
de empleo (Es), es superior al nivel de w1 que de WO, ya 

,que se presenta un salario real mayor, lo que nos lleva a 
observar en el diagrama inferior una restricción 
presupuestaria lineal (Y) que muestra los posibles niveles 
de ingreso del empleo que un trabajador puede obtener. La 
utilidad es maximizada donde la restricción presupuestaria 
es tangente a la más alta curva de indiferencia, en este 
caso, en el punto b del diagrama inferior. 

Un alto nivel real, wl, induce dos · respuestas de los 
consumidores. Por un lado, dado que el ocio se ha vuelto 
más costoso, será demandado menos y por tanto, más horas 
serán trabajadas. Por otro lado, un más alto salario 
permitirá el mismo monto de ·consumo con menos horas de 
trabajo y, por consiguiente tenderá a reducir las horas de 
trabajo dado que en general más ocio es demandado conforme 
el ingreso aumenta. ·En la teoría clásica se asume que el 
primer efecto . domina·. . · · · 
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Un producto de esta decisión es la demanda agregada de 
bienes de consumo, la función consumo se puede expresar a 
través de la siguiente ecuación: 

cD = cD(W) 

Donde cD es la demanda de bienes de consumo en términos 
reales. Desde la perspectiva de la economía después de 
Keynes, esta función consumo agregada es particular porque 
asume que todo el que esté preparado para trabajar con el 
objetivo de comprar bienes de consumo, no enfrentar6 
obst6culoa. La demanda de consumo refleja la decisión de 
oferta de trabajo m4a que reflejar la demanda de trabajo. 

Debido a que el nivel de empleo es endógeno, en el sentido 
de que loa consumidores eligen cu6nto trabajo ofrecer, 
únicamente el precio (es decir, el salario real) y no la 
cantidad de trabajo (El ni, por tanto, el ingreso (wE=Yl, 
va a ser encontrado en la función consumo. 

Podemos entonces establecer que en el modelo clilaico, el 
equilibrio en el Mercado de Trabajo se define cuando la 
demanda de empleo es igual a la oferta de trabajo, lo cual 
se expresaría en la siguiente ecuación: Ed=Es=E. Donde, 
tanto la demanda como la oferta de trabajo dependen del 
salario real. En el modelo clásico el mercado de trabajo se 
limpia o se vacía estableciendo el salario real (limpiador 
de mercado) de equilibrio y el nivel de empleo de 
equilibrio. 

Aei, partiendo de una función de producción de corto plazo, 
el nivel de empleo de equilibrio fija el nivel de 
equilibrio.del producto. 

Por tanto, para el modelo clásico, al considerar la demanda 
de consumo como una función del salario real, se establece 
que el consumo agregado de equilibrio est6 fijado por el 
salario real de equilibrio. 

En el caso de exceso de oferta· .de trabajo (Es>Ed), los 
salarios reales disminuirán.:Eeto-aiimentará simultáneamente 
la demanda y reducirá la 'oferta .de trabajo, restableciendo 
el equilibrio único en E; .. ·,:_ :,, 

Para este modelo, ·una··':; e~ciri~\m!a con mercado 
competitivo que se•··Timpia~·~ muy rápidamente 
desempleo involunta.rio·. · · DiclÍ;, economía estaría 
curva de oferta de trabajo, lo cual significa 

de trabajo 
no tiene 
sobre la 

que todos 
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aquellos que desean trabajar al salario real corriente son 
capacee de hacerlo. Ningún desempleo ea por consiguiente 
voluntario: en otras palabras, refleja la elección de ocio 
sobre bienes, que se puede obtener solo a través de 
trabajo. 

En lo que se refiere al dinero y al nivel de producto, en 
el modelo clásico, como hemos sellalado, la Teoria 
cuantitativa del dinero se sostiene: loe saldos monetarios 
reales son demandados en proporción al ingreso real. 
Podemos expresar esto a través de 1a siguiente ecuación: 

Md/P=!l/V)Y 

Donde Md ea la demanda nominal de saldos monetarios y v ea 
la velocidad de circulación. La teoria cuantitativa supone 
que la velocidad de circulación es constante: una unidad de 
dinero financia un número fijo de unidades de producto. El 
equilibrio en el mercado de dinero requiere que la demanda 
y oferta de dinero se igualen, y en el supuesto clásico se 
asume que la oferta monetaria (Me) es exógena. 

Lo anterior implica, en el modelo clásico, que las 
autoridades monetarias son capacee de fijar la oferta al 
nivel deseado. Dado que el limpiamiento del mercado de 
trabajo establece el producto de equilibrio para la 
economía en Y, podemos determinar que Yd=Ys=Y, lo que 
finalmente nos lleva a la conclusión de que, al ser fijadas 
exógenamente las variables velocidad del dinero(v), oferta 
monetaria (H), y el nivel de producto (Y), la teoria 
cuantitativa del dinero se resume en una teoria de la 
determinación de precios en el modelo clásico. 

En términos generales, tenemos el. nivel de producto (Y) 
fijado en el mercado de trabajo. Dado dicho nivel, la 
demanda de dinero es igual a Md/P=(l/v)Y. Cualquier 
incremento en la oferta monetaria que exceda la demanda 
monetaria es utilizada para comprar bienes. En el grado en 
que Yd sea superior a Y, los precios (PI aumentarán hasta 
que el valor real de la oferta monetaria se equilibre con 
la demanda de saldos monetarios reales en el nivel de 
producto determinado en el mercado de trabajo. 

El resultado lógico del· modelo clásico, tal como lo hemos 
descrito.' hasi:a:, este' momento, es' que' los. incrementos 'en--la 
oferta .. ~ mOiietaria:~.;.1.~ev:i:in<:~imp~em'e~te·· .. ~·, m~s;:{,~ltO~. ~:: PZ:~C?~Os. 
Podríamos "dedr· qtieJdadas··1as :variables (v-/'M,'·'~YI :ry:"'e.stando .·· 
en equil ibr1o ,>un' incremento del' 10" "en" lÍi' "oferta~ monetaria 
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lleva a un incremento del lOtl en los precios. UN lOtl de 
aumento en la oferta monetaria produce inflación aumentando 
inicialmente la demanda agregada por encima del nivel de 
oferta fijado, como resultado del más alto nivel de saldos 
de caja. Empujando la demanda agregada por encima de la 
oferta, los precios son incrementados. Así pues, los 
precios aumentar6n hasta que la discrepancia haya sido 
eliminada. Esto requiere un aumento de precios del lOtl. En 
este modelo, el nivel de precios cambia inmediatamente para 
llevar a la demanda agregada, (Ydl, al equilibrio con el 
nivel de producto (Y) . 

Respecto al papel que juega la tasa de interés en el modelo 
cl6sico, este radica fundamentalmente en lograr que los 
ahorros y la inversión se equilibren en el pleno empleo. El 
nivel de pleno empleo de ahorros disponible para el mercado 
de bonos (S) , es la diferencia entre el ingreso real de 
pleno empleo (Y) y el consumo real (Cd(w)), lo que se 
expresaría bajo la siguiente ecuación: S=Y-Cd(w). 

La inversión, por su parte, es una función negativa de la 
tasa de interés, que puede expresarse como: 

Id=I(r) 

Donde Id es la demanda de inversión, I es la inversión real 
y r es la tasa de interés. Desde el punto de vista cl6sico, 
la demanda de inversión está negativamente relacionada y es 
muy sensible a cambios en la tasa de interés. La tasa de 
interés es pensada como el costo de oportunidad de 

.endeudarse para financiar la inversión. Reduciendo el costo 
del endeudamiento, una menor tasa de interés incrementaría 
la inversión y viceversa. Se supone que la tasa de interés 
responderá muy rápidamente a cualquier exceso de inversión 
sobre ahorros y viceversa. Una inversión que exceda los 
ahorros refleja un exceso de oferta de bonos y provocaría 
una reducción en los precios de los bonos y una más alta 
tasa de interés. Ocurrirá lo contrario, si se parte del 
supuesto de que la inversión disminuye debido a que las 
empresas se sienten más pesimistas acerca de sus ventas 
futuras. En el modelo clásico, esto lleva a una disminución 
en la tasa de interés/''· 

Al igual que .en«: el! :·~~~cado: de trabajo, se asume que el 
mercado de.· bonos : •.. se";: ájusta : muy rápidamente a cualquier 
desequifibrio.«·: Esto .. a'ignifica .q\.¡e una .disminución temporal 
en la·:inversión :,no::'tiene''.efectos·sobre ·1a demanda agregada, 
producto o: empleo. · '· · · 
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En el modelo cl4sico no existe un proceso multiplicador ya 
que una disminución en la inversión no crea una contracción 
múltiple del ingreso y del producto. cualquier declive 
temporal en la demanda de inversión no tiene efectos en el 
consumo a través de la re~ucción del ingreso acumulado por 
aquellos que participan en la producción de bienes de 
inversión porque el consumo depende del salario real y no 
del ingreso corriente. 

Dado que tanto el nivel del producto como el de consumo 
estlln fijados por sus valores de pleno empleo, cualquier 
incremento en el gasto del gobierno tiene el efecto de 
reducir la inversión privada exactamente por el mismo 
monto. 

La oferta de bonos comprende, por un lado, la demanda de 
préstamos de las empresas, que es igual a la oferta de 
bonos de las empreaas por propósitos de inversión, la cual, 
como vimos, es una función inversa de la tasa de interés. 
Por otra parte, el segundo componente de la oferta de bonos 
viene del gobierno, cuando este desea financiar el gasto 
que excede a su rendimiento de impuestos pidiendo prestado 
al público. Cualquier incremento en la oferta de bonos del 
gobierno para financiar gasto extra deprime el precio de 
los bonos, aumentando la tasa de interés y reduce la 
inversión privada. El producto total permanece sin cambio, 
únicamente su composición es alterada. 

En la presentación del modelo clásico simple, han sido 
.consideradas separadamente las implicaciones para la 
demanda agregada de la Teoría cuantitativa del dinero y de 
los ahorros y la inversión. Implícitamente, ha sido asumido 
que, fuera del equilibrio, la tasa de interés se ajusta mlls 
r4pido que el nivel de precios de tal forma que la 
inversión es siempre igual a su nivel de pleno empleo. 

Una forma de resumir las propiedades del modelo cl4sico y 
que facilita comparaciones con otros modelos, 
particularmente con el modelo keynes!ano, es observable en 
el diagrama de oferta y demanda agregada que se presenta en 
la Gr4fica 4. 
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p Grálica4 

OA 

PI 

PO DA 

Como se puede observar en el diagrama, la curva de oferta 
agregada clásica (OA) ea simplemente una linea vertical, 
dado que cambios en el nivel de precios no trasladan las 
curvas de demanda y oferta de trabajo y por tanto no pueden 
afectar el nivel de producto. Una disminución en el nivel 
de precios aumentaría el salario real por encima de su 
nivel de limpiamiento del mercado, creando un exceso de 
oferta en el mercado de trabajo. El exceso de oferta 
generaría una reducción en los salarios monetarios, 
empujando al salario real de regreso a su nivel de 
equilibrio. 

La curva de demanda agregada (DA) es el conjunto de 
combinaciones de P, y en las cuales existe equilibrio 
macroeconómico. En el modelo clásico, el ingreso real es 
igual a Y. un alto nivel de precios significa que los 
saldos de caja reales están por debajo de los saldos de 
caja reales demandados en Y. Esto produce un punto en la 
curva de demanda agregada que se puede observar en la 
gráfica como Pl-Ql. Inversamente, un nivel de precios bajo 
implica que los saldos monetarios están por encima del 
nivel demandado, situándose en la intersección de PO-QO. 

Lo anterior nos permite decir que cualquier incremento de 
la oferta monetaria trasladará la curva de demanda agregada 
a la derecha, dado que un más alto nivel de precios será 
requerido para reducir el valor real de los saldos 
monetarios al nivel demandado en cada nivel de producto. 

Las condiciones de 
nivel de producto. 

oferta agregada únicamente fijan el 
Las implicaciones de cambios en las 
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politicas monetaria y 
limitadas. 

fiscal son por consiguiente 

Cambios en la oferta monetaria, como se notó anteriormente, 
desplazan la curva de demanda agregada y producen un cambio 
en el nivel de precios en la misma dirección. El nivel de 
producto permanece sin cambio. Cualquier incremento en el 
gasto del gobierno provoca un aumento inmediato en la tasa 
de interés y una consecuente disminución en la inversión, 
con el resultado de que la curva de demanda agregada 
permanece sin cambio. Unicamente la composición del 
producto es alterada, ni su nivel ni los precios son 
afectados. 

Sobre la base de un conjunto de mercados de rápido 
limpiamiento, el modelo clásico provee de un sistema 
macroeconómico completo. El modelo separa nitidamente las 
esferas real y monetaria: todas las variables reales son 
determinadas por el limpiamiento del mercado de trabajo; el 
nivel de precios es fijado por la oferta monetaria nominal. 
El nivel de precios cambia únicamente en respuesta a 
cambios en la oferta monetaria o a cambios en la velocidad 
de circulación si los hábitos de pago cambian. El producto 
y el empleo únicamente cambian en respuesta a cambios en la 
tecnologia (desplazamientos en la curva de demanda de 
trabajo) o a cambios en los gustos de los consumidores o en 
la edad de la población trabajadora (desplazamiento de la 
curva de la oferta de trabajo). 

Los gobiernos pueden alterar únicamente el nivel de precios 
y la composición del producto. rmplicitamente, el gobierno 
en el modelo clásico es un agente que controla la oferta de 
dinero para asegurar la estabilidad de precios, provee 
bienes públicos y de mantener un ambiente de rápido 
limpiamiento y de competencia perfecta en los mercados. Con 
tales mercados perfectos, las expectativas de todos los 
agentes -firmas y consumidores- son satisfechas. No existe 
desempleo involuntario o bienes no vendidos. El único 
funcionamiento erróneo del mercado -inflación. surgiria de 
un comportamiento irresponsable por parte de las 
autoridades monetarias. 

En términos generales los rasgos principales del modelo 
clásico pueden ser resumidos en los siguientes puntos: 

-La curva de 
los precios 
consumidores 

... ·' :!:· ·,'.. '.:·' -
demanda agregada es, .·descéndi!nte';:!;A :·medida•·· que 
caen, cada .. unidad:.ino.netaria·:: ·'permite·;, .a.'. los 
comprar más' · bienes;·,··. La.· curva de demanda 
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agregada se traza bajo el supuesto de que la cantidad 
nominal de dinero es constante. 

-Si la cantidad de dinero aumenta, la curva de demanda 
agregada se desplaza hacia la derecha. Si la cantidad de 
dinero disminuye, la curva de demanda agregada se desplaza 
hacia la izquierda. 

-La curva de oferta agregada es vertical al nivel de 
producción de pleno empleo. 

-En el largo plazo, un desplazamiento en la curva de 
demanda agregada origina un cambio en los precios, no en el 
nivel de producción. La razón es que, a largo plazo, la 
economía vuelve al equilibrio en la curva de oferta 
vertical. En el equilibrio existe pleno empleo. 

-En el corto plazo, puede darse el caso de que precios y 
salarios no se equilibren, lo que puede dar origen a una 
depresión. 

-La mayor responsabilidad económica del Estado es 
estabilizar la cantidad de dinero y de esa manera, lograr 
la estabilización en la demanda agregada. Por lo demás, no 
se recomienda la intervención estatal y se considera el 
laissez Eaire como la mejor politica . .!!!./ 

4.4 El Modelo Keynesiano 

Como se eeftaló en el apartado 2. 3 del capitulo II, las 
propuestas keynesianas surgen como una alternativa a la 
interpretación de los desequilibrios económicos que se 
observaron en loe principales paises capitalistas en la 
década de los treintas y que se reflejaron a través de un 
desempleo masivo. El modelo clásico partia del supuesto de 
que la oferta y la demanda de trabajo tendían al equilibrio 
automáticamente, por lo que los grandes problemas de 
desempleo observados en el periodo mencionado tomaron 
desprevenidos a la mayoría de economistas formados bajo la 
égida del modelo clásico, los cuales se vieron desprovistos 
de herramientas teóricas que les permitieran diagnosticar 
las implicaciones de dichos desequilibrios. 

19/ El re•úmen de loa principalaa a a pee toe: del modelo cláaico ha a ido 
Com.do, aalvo pequaf\aa modif'icaicionaa, de la obra ya mencionada da Wonnacot 
y Wonnacot, (PáQ. 144-145), no sin dajar da compararlo con la pra1111ntaoi6n 
do dicho modelo da la obra ya señalada do Carlin y Soekico, (Páq 17-29) do 
donde hemos partido baaicamento, como so aoña16 con anterioridad, para la 
t'ormaliz:ación del modelo cl6aico. 
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De hecho, en el referido apartado 2.3, hemos vertido las 
ideas fundamentales que dieron origen a la formulación del 
modelo keyneeiano, por lo que en el presente apartado nos 
remitiremos solamente a resaltar loe principales aspectos 
de dicha formulación. 

Keynes, al igual que loe defensores del modelo cllisico, 
•o•tuvo el principio de la competencia perfecta pero 
consideró que el mercado de trabajo no se vacía rápidamente 
seftalando que los salarios monetarios a la baja son 
normalmente rígidos, por lo que es com1Íll que la economía 
presente un desempleo involuntario constante. Incluso, 
consideró que alin cuando existiese cierta flexibilidad en 
loe salarios a la baja, el mercado de trabajo no ee 
limpiaría con facilidad. 

Las principales características del modelo keynesiano son 
las siguientes: 

a) con un salario monetario fijo, los niveles de empleo y 
producto est4n determinados por la demanda agregada en el 
mercado de productos. 

b) La tasa de interés (r) equilibra la demanda real y la 
oferta de dinero. 

c) una disminución en la inversión reduce la demanda 
agregada y, por consiguiente, el producto y el empleo. Este 
efecto ee ampliado por el multiplicador dado que la demanda 
de consumo depende del ingreso (salario y empleo) . Una 
.disminución en la inversión reduce los ingresos; a eu vez, 
la demanda de consumo declina alin más, reduciendo la 
demanda, el producto y el empleo. Ee el nivel de producto 
(Y no la tasa de interés) la que cambia para llevar al 
ahorro planeado al equilibrio con la inversión planeada. 
lll 

'",' 

De acuerdo a las características seftaladas, podemos 
determinar que en el modelo,,:,·keynesiano puede existir 
desempleo involuntario en·:. equilibrio, <ademas de que el 
pleno empleo no ee el linico:eqÚilibrio. Por.otra parte; la 
oferta monetaria para . este •:modelo;< ei tiene efectos rea lee 
ya que un incremento eri ella· puede'.modificar la. tasa de 
interés lo que afectaría· a'•la inversión y; por. ende;· •. a la 
de111anda agregada; el producto y·. el empleo .. Por IÍltimo, :la 
política fiscal puede afectar.el.nivel de: demanda· y,·· por 
tanto puede alterar el nivel de empleo. 

. . ·- ----·----------i21 CarUn, tfandy y Soekica, David. Ob. Cit. P6i¡. 29 
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Tenemos entonces que el modelo keynesiano parte de la 
existencia de desempleo en la economia de mercado. A este 
respecto, se considera que la economía de mercado no 
presenta tendencias para moverse hacia el pleno empleo, y 
que, por el contrario una economía de mercado puede 
mantenerse en una situación de equilibrio con desempleo 
masivo. Más aún, Keynes manejaba que si la economía 
alcanzaba temporalmente el nivel de pleno empleo, podría 
ser altamente inestable y caer en una depresión. 

Para Keynes, el origen del desempleo masivo se ubica en una 
demanda agregada insuficiente, es decir, con poco gasto en 
bienes y servicios. 

Para remediar el desempleo, el modelo keynesiano considera 
que se debe aumentar la demanda agregada, y que la mejor 
forma de lograrlo es a través de un incremento en el gasto 
estatal. 

De hecho, para el modelo keynesiano, los componentes de la 
demanda agregada son los gastos de consumo privado; la 
demanda de inversión; el gasto público en bienes y 
servicios y, las exportaciones netas (importaciones menos 
exportaciones) . 

Los gastos de consumo dependen básicamente del ingreso 
personal. Al elevarse el ingreso, la gente consume más. La 
variación en el consumo como producto del cambio en el 
ingreso disponible,. es denominada como la propensión 
marginal a consumir;'; 

En la teoría keynesiana, eLproducto nacional de equilibrio 
puede quedar porc-.debajo ,·del producto correspondiente al 
pleno empleo_. , ., 

Por tanto, . exist~"~i., en. este· modelo, varias formas de 
establecer. la condición .de -equilibrio:',. 

a) Cuando el. g~~t~' ~~;~;ga~o ~ : el{Pi.od~c~6 na~io~ai son 
iguales. _:;_:., .,,.,,_,,:·/'·'.: ,,_, . .,,, :,:e:,·:"· -~-,, 

b) cuando las·: éxistencias : est'árí' a sú ~-i~~l: deseado (es 
decir,, cuando· la.'inversión efectiva· es',igÚal'"a .1a·;.inversión 
deseada ¡(' no hay . acumulación' ' o. redÚcción . no :cieseada . de 
existencias) 

c) Cuando la inversión.deseada,y el: ahorro son.iguales. 
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Es importante seftalar que el modelo keynesiano considera 
que la oferta agregada se determina en función de la 
demanda agregada ya que a un descenso en la demanda, según 
Jteynes, loe precios continuarían rígidos o estables y lo 
que descendería seria el nivel de producción. Por tanto. a 
un incremento en la demanda agregada debe corresponder un 
incremento en el producto. Mientras no se alcance el nivel 
de pleno empleo, la curva de oferta agregada mostrará un 
comportamiento horizontal creciente , cuando se llegue a 
ese punto, se obaervar4 un comportamiento vertical, de la 
misma forma que en el modelo clásico, como se observa en la 
gráfica s. 

p Gráfica 5 

OA 

PI e 

B A r• 

Q 
QI Qº 

De acuerdo a '1a gráfica 5, podemos ver que si se parte de 
una. posición·· inicial ·de pleno empleo, representado en el 
punto :A, ,.donde se .. :intersectao los precios de equilibrio 
(P*) con: el' nivel de producción de equilibrio (Q*), un 
descenso .en el· nivel· de demanda agregada se manifestaría 
como un 'descenso· en el nivel de producción, lo que nos 
llevaría, al:: punto B, donde podemos notar que el nivel de 
producción'· o•/: pasa a Ql, pero los precios se mantienen 
estables'.;:' Pero si, partiendo del punto A, se , da, un, 
increinento/en·el nivel de demanda agregada, aquí el enfoque: 
keynesiano ''.y: el .. clásico no entran en contradicción;: ya :"que 
se parte'•idel/supuesto de que una vez que la economiafestá. 
operando -''·'.··a;;:': toda·,: sÚ capacidad, cualquier· ·~·increnÍénto 
poeterior':"'én :: ·la, ''demanda agregada se reflejária: 'en:' un 
increménto 'de' precios;· lo. que nos llevaría al· 'punto'· e· en·: la· 
gráfica·.s·-,-~., " · "' >.-;. . 
Podemos -decir_:· por'- tanto, "que en• la .,:·~.¡~ciÓn::de\· oferta· 
agregada: del· modelo _ kéynesiano ·existen "dos: tramos 
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totalmente diferentes: uno horizontal y otro vertical. El 
tramo horizontal, conocido normalmente como el tramo 
keynesiano es útil para analizar loe periodos de depresión 
y de recesión, es decir, cuando una demanda inadecuada 
origina altas tasas de desempleo. El tramo vertical, por su 
parte, nos indica que una vez que la demanda agregada ha 
asegurado el pleno empleo, los posteriores incrementos de 
está sólo provocan inflación. El tramo vertical es conocido 
como el tramo cl6sico. 

Desafortunadamente, los problemas macroeconómicoe son m4s 
complejos que loe que se expone en la curva de oferta 
agregada en forma de •L• que hemos descrito en la gráfica 
5. La mayoría de economistas reconocen que puede no existir 
un punto A, claramente definido, en el cual la economía 
repentinamente alcanza el pleno empleo. A medida que la 
economía se expande, no todas las industrias alcanzan su 
plena capacidad al mismo tiempo. Pueden producirse cuellos 
de botella cuando algunas empresas utilizan su plena 
capacidad mientras que en otros sectores de la economía 
esto no ha sido logrado. Por tal motivo, la curva de oferta 
agregada del modelo keynesiano, más bien tiene un 
comportamiento como el que observamos en la Gráfica .6. 

p Gnifica 6 

OA 

e 

De acuerdo con la gráfica 6, existe un tramo intermedio, 
entre los puntos B y e, donde. se observan incrementos tanto 
en los precios como en la producción~ .En la medida que' .la 
economía se mueve de B a e,. cada vez- más empresas ~alcanZan 
su plena capacidad y cada incremento en ·1a demanda : se 
refleja más en alzas de precios que en incrementos . del 
nivel de producción. Para algunos economistas: keynesianos, 
el tramo intermedio observado. entre los puntos B y c .. es el 
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más relevante en tiempos normales; ya que la economía no se 
halla ni en un auge inflacionario (tramo vertical)·, ni en 
una depresión (tramo horizontal)'~ 

En' términos generales podemos decir que' mientras en el 
modelo clásico los niveles de· empleo y producción se 
establecen en la intersección de· las curvas de demanda y de 
oferta de trabajo, en el modelo keynesiano es la demanda 
agregada la que determina el·nivel de producción y empleo. 

Mientras en el modelo cl4sico la· demanda agregada se ajusta 
a la oferta por los cambios en 'el· nivel de precios, en el 
modelo Jceynesiano los cambios · en los precios provocan que 
la oferta se ajuste a la demanda agregada vía las 
variaciones en el salario real. 

Un aspecto importante del modelo de Keynes, en cuanto a ·su 
argumentación del desempleo involuntario, es la rigidez: a 
la baja de los salarios monetarios. Esta imperfección del 
mercado provoca, al momento de darse una disminución 
autónoma de la demanda;· que· el ... salario reaF aumente'.:iri.se· 
observe una disminución en el· empleo y el producto. al nivel· 
de producto demandado. - · - : .. -. · " 

. S' 

como se observó anteriormenté,·· en- - el·imodelo:·c1ás:i.~o:,: Üna 
disminución en la inversión no afectaría .. el· producto.'debido :· 
al rápido ajuste de la tasa'.de:·inte'rés;'.siií eiiibargo-/iaún ·ái. 
lo hiciera, el efect'o'. sería':.,,;transitorio:;•'.'Tos·'j;1recios -
disminuirían para limpia·r el: mercado ·de .. trabajo> El·'salario 
real de pleno empleo' seda··: rápidamerité'; restabíeéido'iy. •.:el -
·equilibrio restaurado.·· · ·· - · '·':)_: .. 

'':"' 
Ahora bien, el . argumento de. - que e1·:-. salario monetario 
muestra rigidez hacía··la baja; no ·es er"úriiéo'. en"'e1·:·modelo 
keynesiano . que" ofrece explicación -' ''a1':··. <'-'·desempleo 
involuntario.-· Keynes'. ·consideró - que· ,la .·disponibilidad· -de 
parte ·de' los·: trabajadores" para· aceptar meriores-,,.salarios 
monSto.rios. rio ¡ eS':-· n·ecesariamente ·.un·.::·:remedf~-~ -.-:para 1 ;. el 
desempleo, es'decir aún'si' los problemaá'•que :surgen:para 
asegurar una baja en los salarios - monetarios ' fueran 
resueltos,·. Keynes · sentía que· el pleno_ empleo no' siempre 
prevalecería;'·· Désde su punto de vista, _existirían 
obstácúlos ·adicionales a las propiedades inherentes "de la 
economía. Para Keynes, los dos principales obstáculos que 
se presentarían: serían lo - que el -denominó como la 
posibilidad' de la existencia de una trampa por liquidez, 
por un lado, y la posible 'insensibilidad de la inversión a 
la tasa de interés, por otro. 
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En cuanto a la trampa por liquidez, 1teyr1es utilizó esta 
expresión para refsrirse al caso especial en que las 
personas y las empresas desean mantener todos sus activos 
nuevos financieros bajo la forma de dinero, y no en bonos u 
otros instrumentos de deuda. La gente prefiere mantener sus 
activos financieros en dinero al tipo de interés 
prevaleciente en el mercado. Ante tal situación, la 
creación de nuevo dinero por parte del banco central no 
logra disminuir el tipo de interés y la política monetaria 
no puede utilizarse para estimular la demanda agregada. 
Antes esto, toda la expansión monetaria es atrapada en la 
trampa por liquidez y se mantiene como saldos ociosos. 

La existencia de una trampa por liquidez significa que la 
curva de demanda agregada es vertical, porque cambios en el 
nivel de precios que afectan la oferta monetaria real no 
tienen efecto sobre el producto. 

Por otra parte, para el modelo keynesiano, la 
insensibilidad de la inversión a los movimientos en.la .tasa· 
de interés lleva al conclusión. de que una disminución en el 
nivel de precios que incremente la oferta monetaria real· y, 
con 0110, prO~oque una reducción·. en .. la -tasa de.~inte.Z.ás,' no 
tendrá.efecto alguno sobre la inversión. : . . · - ' 

Es ·importa"~~e ;.senalar ;que· .. la .. formulació.n del modelo 
keynesiáno ·. se. ha .. generalizado ; más. a ... través· del modelo 
conocido. como. la síntesis .. neoclásica keynesiana· (o modelo 
IS-LM) ll/, . el cu.al . surgió como. una propuesta para 
conciliar los postulados del modelo clásico con las 
propuestas keynesianas, aunque en realidad .se orientó a 
invalidar las conclusiones de Keynes en el sentido de que 
el desempleo involuntario es una constante en el 
comportamiento económico del capitalismo, y argumentando 
que esto sólo se puede dar en situaciones particulares. El 
propósito central de este modelo consiste en demostrar que 
los desequilibrios provocados por un nivel de demanda 
agregada insuficiente se pueden corregir si se considera un 
sistema de precios flexible. 

El modelo de la síntesis neoclásica supone que la economía 
se divide en un mercado de bienes (IS) y uno de dinero (LM) 
los cuales, conjuntamente, determinan el volumen del 

21/ La formulaci6n 1nicial de aste modelo fue daaarrollada por J.R. Hicks 
Oñ 1937, qu.ien establec.io que la inversión (I) iqual al ahorro (S) denotaba 
un oquili.br10 un el morcado do bi.enoe, v quo la domancla de dinero (L) al 
i.o-unlar a la oforta do dinero (M) implicaba. un oquilibrio en el morcado 
monetnri.o. 
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producto a un nivel que garantiza el equilibrio en ambos 
mercados y que puede mostrarse en la Gr4fica 7. 

Segdri la gráfica 7, - si ·~e coi.binan los': re~"Ult~dos obtenidos 
en el mercado de .. bienes y 'en el ,mercado' de ---dinero,·· se 
determiria"una:· situación en: la:, <iue"'-_<iueda" garantizado 'el 
'equilibrio en ambos mercados: ,Se ,_llega.:_así a·_: un_ nivel:, de 
ingreso de equilibrio (Y* J : , donde' ·:·1a ; demanda · abs'orbe · el-
total de la oferta, y a ,una. tasa>dei:interés que también 
logra igualar la oferta de dinero (i*)"'con la demanda de 
este último. cómo dicho equilibrio;'-' en 'el· modelo J:S-'LM no· 
garantiza el pleno empleo; elniodelo'introduce el supuesto 
de salarios flexibles. · 

En sí, la refutación. clásica .al.argumento keynesiano radica 
en la consideración· de' que se da tina disminución exógena de 
la inversión, Por···10 .. CU.al, eSta permanece constantemente en 
su nivel más _·bajo y; · q(le por' lo tanto, los precios 
disminuyen debido,_ af 'incremento en la oferta de bienes y el 
empleo y el prcidu'cto disminuyen debido a un incremento en 
los salarios reales. Ante esto, los salarios monetarios' 
tendrán que ,bajar- para reflejar el exceso de oferta en el 
mercado, de 'trabajo, por .lo que el empleo y el producto -se 
incrementan 'hasta alcanzar el nivel de pleno empleo/, alln 
cuando el exceso de oferta.de bienes se mantiene. · ' 

En términos generales, el argumento clásico· para readecuar 
el modelo de Keynes consideró _'que cual(zuier exceso de· 
oferta de producto provocaría mayores bajas en- los 'precios 
y que esto traería por consecuencia una expansión en', la 
demanda de consumo a - través -- del : efecto ''de saldos , realés, 
también denominado efecto Pigou, -el - cual establece que el 
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consumo depende del valor real de los salarios monetarios, 
lo que finalmente llevaría a que la demanda agregada se 
igualara con el nivel de producto en pleno empleo. 

Como seftalamos en el capitulo anterior, las enmiendas 
neoclásicas al modelo keynesiano (que terminaron por 
construir el modelo de síntesis neoclásica keynesiana) 
tuvieron que agregar un elemento nuevo en la década de los 
sesentas cuando se observaba en las principales economías 
capitalistas un fuerte incremento de la inflación. Este 
nuevo elemento fue la curva de Philips la cual estableció 
que la inflación es cero cuando el nivel de producción se 
da si existe equilibrio en el mercado de trabajo, pero que 
la economía podía permanecer en un más alto nivel de 
producción al costo de una mayor inflación. La realidad de 
las décadas siguientes podría en verdadero cuestionamiento 
este argumento. 

Aún cuando la argumontación del modelo Keynesiano, se hace 
muchas veces con base en las enmiendas neoclásicas, es 
importante· saber. distinguir, las formulaciones ."·originales 
de Keynes y las . adiciones e interpretaciones:: que_" se 
.Presentan· .en• el ·Íno.delo 'de' Hic,ks y que han· venido,:siendo 
actualizadas con·'.el·paso ·del tiempo. ,-

. 1~·: ,,; ' 

"No- poden;-¡,9•d~jaf ·'de ladó el resumir las comparaciones entre 
; loS ,º.; lnod0ló_S_ ;~,'.: qú~-(~-h~~os ·-:-anéÍliz-ado; ya - -c:Jue, como sena18n 
Ca-rlin ·y,.So~Íéice, :•1a comparación entre loa· modelos clásico 
y· ''k'eyneeiano ·': - ~irve para aclarar tres diferencias 
fundillllenta_les •en ·la concepción de la macroeconomía: 

- '].. ;:" ¿ÍÍóni:le' -se determinan la producción y el empleo?. En el 
modelo···clásico, el empleo y la producción son establ.ecidos 
en.,.e1;·mercado de trabajo en la intersección .de las curvas 
de producto marginal del trabajo (demanda de trabajo) y de 
oferta· de trabajo. En el modelo de Keynes, es el nivel de 
demanda' agregada el que fija la producción -y . el. empleo~ '."En -
el .:modelo clásico, la demanda agregada se a:iusta _a_' la 

·oferta a través de cambios en el nivel de-:precios·;<En'. el 
modelo' de· Keynes, cambios en el nivel.de precios ·caíie-an'.que 
la - oferta de producto se ajuste a la demanda· ''agregada" a 
través de. alteraciones en el salario real.-y".por tanto.'-en"ia 
rentabilidad del empleo marginal. El salario-_ monetario se 
aswne constante. 

2.- Inversión y pleno empleo. En el modeÍo'•c.lAsic~; ·es" la 
tasa de interés flexible la que asegurá:que .la üívenión se 
iguale· al" nivel· de pleno ·empleo- ·de- ahorros'-dado;· En - el 
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modelo de Keynes, la inversión es una función de la tasa de 
interés y de las expectativas de futura rentabilidad 
('espíritus animales'). Los ahorros no están fijados en un 
único nivel de pleno empleo, sino que, dependen del nivel 
de empleo actual. Si la inversión disminuye, los ahorros 
planeados se igualan con el menor nivel de inversión a 
través de la reducción en el empleo y en el ingreso. 

3.- El multiplicador. En el modelo clásico, el consumo no 
es una función del nivel de empleo. Depende únicamente del 
salario real. Por tanto, no existe efecto multiplicador de 
cambios en la inversión sobre la producción.".2.2./ 

4.5 Comentarios generales sobre los modelos presentados 

Es importante seftalar que tanto el modelo clásico como el 
modelo keynesiano, han sido expuestos de una manera básica, 
ya que, por un lado, se considera que para los objetivos de 
este trabajo, como los seftalamos en la metodología para la 
interpretación y formulación de modelos (que hemos tratado 
de seguir), al plantear el desarrollo de un modelo, se 
parte inicialmente de un análisis simple del fenómeno, 
donde no se profundiza sobre todo el sistema del fenómeno 
sino más bien en la observación de sus supuestos y los 
posibles resultados. Por otra parte, una formulación mas 
compleja de- los modelos presentados rebasaría los límites 
del presente trabajo. 

Pero no queremos dejar de. lado· la observación de que los 
modelos presentados, con el paso del tiempo, han adquirido 
un nivel de complejidad en sus formulaciones, donde no sólo 
se analizan los problemas de· empleo, producción y mercado 
de dinero, sino que .se ocupan de políticas fiscales y el 
análisis, tan importante hoy en día, de las economías 
abiertas (que consideran todo lo que implica para una 
economía su relación con otras economias en el mercado 
mundial). De hecho, los modelos utilizados para las 
economías abiertas parten de las formulaciones de_ economía 
cerrada como los que hemos utilizado en este capítulo, es 
decir, son una especie de extensión natural del modelo 
cerrado, aunque es importante sel!alar que dicha extensión 
se refiere fundamentalmente a la ampliación del modelo 
sobre una misma estructura, ya que dicha extensión puede 

22/ Corlin, Wendy y Soakice, David. Ob. Cit. Páq, 49, La f'ormulaciOnda loa 
principal•• aapecto• del modelo clá•ico ha eido tomada, an sus 
ganeralidadaa, de la obra de eatoa autoraa (Pág. 29-68), a'1n cuando se han 
vertido alqunoa aapectoa considaradoa da la obra citada da Honnacot y 
Wonnacot, (Páq, 145-149), y de la obra, también citada con anterioridad, de 
Eloleo Andjel (P6q. 97-117), do la cual hemoe retomado fundamentalmente 
aspecto• eobre la e1ntellls neoclásica. 
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provocar que si bien el modelo se comporta, en su 
formulación lógica de una manera similar, las conclusiones 
o decisiones de politica económica que se deriven del 
modelo en su formulación para la economía abierta, pueden 
ser muy distintas que para su contraparte de economia 
cerrada. 

Por otra parte, hemos considerado en el presente trabajo, 
la formulación de los modelos clásico y keynesiano, 
partiendo del supuesto de que son la base para la mayoría 
de las actuales interpretaciones de macroeconomia ofrecidas 
por las nuevas corrientes del pensamiento económico, tal 
como fueron expuestas en el capitulo anterior. 

Respecto a los temas que hemos tratado en los tres 
capitulas anteriores, podemos observar como el análisis 
histórico de las principales corrientes del pensamiento 
económico, asi como el panorama actual de las propuestas 
macroecon6micas monetaristas, neoclásicas y neokeynesianas 
nos han permitido familiarizarnos m4s rápidamente con las 
conceptualizaciones teóricas descritas en los modelos 
presentados en el presenta capitulo. 

Podemos decir, que con lo que hemos visto hasta este 
capitulo, tenemos una idea clara de como surgieron los 
paradigmas conceptuales que dieron origen a la formulación 
de los modelos macroeconómicos y a las propuestas que sobre 
estos ofrece la nueva macroeconomía moderna; así como la 
·manera de abordar la formulación de un modelo. 

Pero, para el analista macroecon6mico, esto no es 
suficiente, ya que,- para observar cuan cercano o lejano de 
la realidad :·.se ·encuentra el planteamiento teórico de un 
modelo,• necesita•' conocer· la forma en que se integra la 
información.· ma'croecónómica de un país, a través de los 
sistemas de ·contabilidad nacional, que son los aspectos a 
tratar:en·nuestro.siguiente·capitulo. 
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Capitulo V 

Las cuentas Nacionales 

5.1 Ideas generales 

como hemos observado a lo largo de los capítulos 
anteriores, la macroeconomía tiene como objetivo último 
observar el cómo se determinan la producción total de la 
economía, el nivel de precios, el nivel de empleo y los 
tipos de interés, entre otras, no menos importantes, 
variables. Un instrumento fundamental para analizar la 
determinación y el comportamiento de estas variables es la 
contabilidad nacional, que se expresa en cada pais a través 
del sistema de Cuentas Nacionales. 

Para el analista de los fenómenos macroecon6micos, el 
sistema de contabilidad nacional es de fundamental 
importancia ya que, a pesar de la dificultad que existe 
para integrar la información agregada del comportamiento 
económico de los diversos agentes de la economía, sigue 
siendo el parámetro más importante para emitir juicios 
acerca de cuanto se está cumpliendo o no determinada 
política económica inspirada en algún modelo 
macroeconómico. 

En este capitulo abordaremos loe conceptos teóricos más 
importantes de la contabilidad nacional en lo que se 
refiere a la medición de loe grandes agregados económicos 
así como la problemática para su integración en cualquier 
economía capitalista, aún cuando los ejemplos concretos de 
datos y gráficas que se presentan para ejemplificar los 
conceptos teóricos se refieren al caso de México y se toman 
del Sistema··:·de · Cuentas Nacionales presentado por el 
Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática 
(INEGI) .· En· ·este ·capitulo sólo se utilizará esta 
información ·como· apoyo, ya que la conceptualización y forma 
de integración 'de···1as Cuentas Nacionales en el caso de 
México; se presenta en su totalidad en la parte de 
conceptos del . modelo computacional denominado SCNM que se 
ofrece en el capitulo VI. 

Respecto a lo ·.que ·:·constituyen las cuentas Nacionales, 
tenemos· que •así "'.'como ·1os individuos llevan una 
contabilidad· -aunque •no<: sea escrita- de sus principales 
datos de ingreso~ gaáto. e· inversión, de la misma manera en 
que las empresas ,·,registran· contablemente sus operaciones 
diarias, ·con el objeto. de,• disponer .de la información .. que 
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lea permita conocer su situación en una fecha determinada 
cuantificar sus operaciones realizadas en un periodo; en 
forma similar en que las instituciones públicas y las 
privadas que no tienen fines lucrativos llevan también un 
control detallado de sus movimientos, el pais también 
contabiliza las cifras que reflejan su situación y 
evolución económica. Estas se refieren a la producción, 
consumo, ahorro, inversión, relaciones con el exterior y a 
las interrelaciones existentes entre los diferentes 
sectores generadores de bienes y servicios. La contabilidad 
económica nacional es, por lo tanto, el instrumento 
mediante el cual la nación registra contablemente sus 
principales movimientos económicos.•it 

5.2 Conceptualización de las 
problemáticas para su integración 

cuentas Nacionales y 

El sistema de cuentas Nacionales constituye la estructura 
conceptualmente organizada en la que se inserta la 
información estadistica de que dispone un pais. El sistema 
de cuentas Nacionales utiliza el principio de la partida 
doble, el cual establece que cualquier operación que se 
lleve a cabo, debe anotarse en aos partes, ya que lo que 
para algún sector es gasto, para otro es ingreso. 

Lo anterior nos permite ver que las Cuentas Nacionales son 
la forma de presentar la estadística de un pais, a un nivel 
de congruencia de todos los datos. Al igual que sucede en 
la contabilidad de las empresas privadas, en el caso de.las 
Cuentas Nacionales se tiene que atender una serie de reglas 

.ya definidas, para que conforme a ellas se ordene . la. 
información y se cuide su coherencia. · 

"LOS sistemas de contabilidad económica naé:ional 
constituyen, hasta. ahora, el esfuerzo más avanzado .que:,';se · 
ha llevado a cabo para registrar, bajo criterios adecuados, 
las innumerables transacciones económicas que tiene .. lugar 
durante un periodo determinado entre las . empres.as·,.: ... las 
familias y el gobierno, dentro del territorio de un,,pais.'.y 
con el resto del mundo. "á/ · "··· :;.:: · 

.~·, 

En términos generales, las cuentas Nacionales per:miten· 
acercarse al conocimiento de la estructura y de operación. 
de la economía, es decir, nos dan una . idea cercana .. dÉi ·· qué 
se produce, cuánto se produce, para' quién o:: para·; .. qué se 

1/ Siatoma da Cuontaa Nacionales do H6xico 1SilB0.:.19g2::;-1n'etitUto Naicional: do 
fatadiatica Ge09rat'ia e Int'onné.tica (INEGI), Héxicof 1993. Páq. 1, · 
~/ Sistema de Cuenta• Nacionales de Hiucico. INEGI. Pác¡. l 
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produce, a qué se destina el ingreso, ésto es, qué y cuánto 
se consume, cu4nto se ahorra y cu4nto se invierte. 

Decimos que las Cuentas Nacionales nos dan una idea cercana 
del comportamiento macroeconómico porque, 
desafortunadamente, las Cuentas Nacionales, debido a 
problemas eminentemente de las actitudes de los agentes 
económicos, por un lado, y a lR dificultad de integración y 
control de loe datos económicos, por otro, no proporcionan 
la tot1ilidad de los movimientos económicos de un país. 
Pero, como seftalamos anteriormente, las cuentas Nacionales 
siguen siendo el instrumento básico para el análisis de los 
grandes agregados económicos. 

Como hemos manejado a lo largo de este trabajo, el 
conocimiento de la estructura de la economía y su 
comportamiento resulta fundamental para la toma de 
decisiones y para la programación de actividades de los 
sectores público, privado y social del país, así como para 
evaluar el efecto posterior de esas acciones y decisiones. 

"Al conocer la magnitud del ingreso del país, las cuentas 
Nacionales nos proporcionan elementos necesarios para 
asignar con mayor eficacia los recursos económicos 
disponibles, ya que posibilitan medir el esfuerzo de ahorro 
que lleva a cabo la sociedad en su conjunto, el consumo que 
realiza y el grado en que se fortalece el aparato productor 
de bienes y servicios como consecuencia de la formación de 
capital. ".:l./ 

.Si consideramos que las Cuentas Nacionales nos permiten 
acercarnos al menos a las múltiples relaciones económicas 
que se efectúan entre las personas, las empresas, el 
gobierno y las instituciones sin fines lucrativos, a través 
de la planeación se podrán tomar acciones y decisiones con 
mayor grado de certeza. 

Es importante senalar que- para construir un sistema de 
contabilidad económica nacional, al igual que.· ocurre , con . la 
contabilidad mercantil, se requiere la· . disposición.: previa 
de un conjunto de definiciones, clasificaciones y reglas 
prácticas para registrar las operaciones. 

,:. ,,, 

Entre los aspectos funduentales ·,.que . deben 
para el establecimiento" 'de . un sistema 
Nacionales, están los siguientes: 

~/ Si a tema de Cuentaa NaciOnalea de México. INEGI. Pég 1 
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•a) Definir las formas b4sicas de la actividad económica a 
que se van a referir: producción, ingreso, gasto, 
financiamiento y relaciones con el exterior. 

b) Definjr los tipos de actividad económica de donde 
provienen los bienes y servicios que se producen: 
agricultura, ganadería, explotación forestal, pesca, 
industria, comercio, transportes, servicios. 

c) Definir loa sectores institucionales 
mostrar4n las relacionee financieras de 
empresas públicas y privadas; hogares, 
resto del mundo. 

en que se 
la economía: 

gobierno y 

d) Definir el periodo de referencia de las cuentas: mes, 
trimestre, semestre, ano. 

e) Definir los criterios para valuar las transacciones y 
poder expresarlas en valores monetarios: precios 
corrientes, precios constantes,' precio& de productor, 
precios de usuario. 

f) Definir el momento ·'de ·registro· de loa heéhos: al 
momento de la···compra;:. al'··morríento ·del. uso,·. al-· momento. 
de calÍ\bio. de propiedad:', ... ··· · ·· ~' ·', 

'-· -_ -~-

g) Definir. la estructura 'de· (;uentas y los 'criterios para 
registrar·. en· ·ellas\ los ·,'asientos contables, basándose. 
sobre el: . principlo '· de . partida: doble.. donde '·:cada 
transacción .o ·grupo':dé transacciones· se· registrá como 
ingreso y ·como: gasto, ,:~a; decir, como entrada Y como 
salida'.:."' ·. • ...... : >· · 

h) · Disponer·:: de'' \ina ''·amplia base informativa sobre los 
distintos-h8choa::econ6micos. Es decir, se· requiere ·de 
una in-frá·e-structUrd ,·de· estadística básica -censos, 
encuestas, registros administrativos- a partir de la 
cual, ·la aplicación.·del marco conceptual y contable 
_-cOnceptos~:. sectOres, ·clasificaciones- haga po'sible la 
medición de la·s. variables que integran el Sistema.º!!/ 

En cuanto a los ·criterios para la elaboración de los 
sistemas de Cuentas Nacionales, en cada país, es la 
Organización de· las Naciones Unidas el organismo que !' 
nivel internacional elabora las recomendaciones técnicas, 
de diseno y de metodología para instrumentar este tipo de 
sistemas .. 

!/ Sistema de Cuentas Nacionales de México. IN'EGI. Pó.c¡ 2 
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"Dicho organismo ha desarrollado desde 1974 un esfuerzo 
notable para proporcionar un marco de referencia que 
sirviera de guia para la elaboración y ampliación de las 
cuentas económicas nacionales. La versión m4s reciente de 
este sistema se titula Un Sistema de Cuentas Nacionales; 
Estudio de Métodos Serie F, Ho.2, Revisión 3; Hueva York 
1979, y recoge la experiencia acumulada entre 1953 y 1968 
en paises desarrollados y en proceso de desarrollo, de 
economía mixta o centralmente planificada, presentando un 
marco amplio y detallado para el registro sistemático y 
completo de las diversas transacciones económicas de un 
país. ".5./ 

En el caso de nuestro país, el Sistema de Cuentas 
Económicas Nacionales que se ha construido, tiene como 
marco de referencia general las últimas propuestas de las 
Naciones Unidas, las cuales se han adoptado para aprovechar 
al máximo la información disponible y para mostrar rasgos 
más característicos de la economía del país. 

De hecho en la elaboración de este sistema se ha contado 
con la asistencia técnica del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. 

"Para la elaboración de las cuentas Nacionales se parte del 
estudio de los esquemas metodológicos y de la clasificación 
de los agentes económicos, las actividades y los gastos, 
por ejemplo, que han sido recomendados internacionalmente; 
sobre todo por parte de la Organización de las Naciones 
Unidas. Esos esquemas se adecúan a la disponibilidad de 
información y a la estructura económica propias de nuestro 
país. Por otra parte, toda la información estadística 
proveniente de las distintas fuentes (censos, encuestas y 
registros administrativos mantenidos por instituciones de 
los sectores público, privado y social), [se) confronta 
entre si para conocer su congruencia y asimilarla al marco 
conceptual definido.•~/ 

En cuanto a la información que nos presentan las Cuentas 
Nacionales, se obtienen estimaciones periódicas del 
Producto Nacional Bruto (PNB) y del Producto Interno Bruto 
(PIB) , que son-la mediciones básicas del funcionamiento de 
una economía en cuanto a la producción de bienes y 
servicios. 

Para Dornbusch y Fischer, "el PNB es el valor de todos los 
~~=~~-"- _ :t:_ -~-'=="-~~-~~-~ finales ___ p=:~duc~(J~ __ i:_n_ ----~ _ _Pi:_ríodo 
S/ Siatema de Cuentas NáCtonales ·de Háxioó,· INEGI. Piq 2 
!/ Siatema de Cuentae Naaionales,de México, INECI. Pág 2 
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determinado por loa factores de la producción que son 
propiedad de los residentes en el pais. Incluye el valor de 
bienes, como las casas y el whisky, y el valor de 
servicios, como loa de agentes de la bolsa de valores y 
las conferencias de los economistas. La producción de cada 
uno de ellos se valora a su precio del mercado y estos 
valores se suman para obtener el PNB."2/ 

Para Samuelaon y Nordhaus "el Producto Nacional Bruto (PNB) 
ea el indicador mas amplio de la producción total de bienes 
y servicios de un paia. Es la suma de los valores 
monetarios del consumo, la inversión, las compras de bienes 
y servicios por parte del estado y las exportaciones netas. 
( ••• 1 Si le preguntamos a un historiador económico qué 
ocurrió durante la gran depresión, la mejor respuesta 
escueta que podria darnos seria que entre 1929 y 1933, el 
PNB estadounidense descendió de 104,000 millones de dólares 
a 56,000 millones. Esta reducción casi a la mitad del valor 
monetario del flujo de bienes y servicios en la economía 
americana supuso privaciones, bancarrotas, quiebras 
bancarias, revueltas y convulsiones políticas.·~/ 

Por tanto, el PNB es el valor de los bienes y servicios 
finales producidos en un periodo determinado de tiempo. 
cuando se dice que el PNB es el valor de los bienes y 
servicios finales, nos estamos refiriendo a que se hace 
para evitar la doble contabilización. Por ejemplo, no 
incluiríamos en el PNB el precio total de un automóvil y, 
adem4a, el valor de los neumáticos que fueron vendidos al 
fabricante del automóvil. Los componentes del automóvil que 
han sido vendidos a sus fabricantes, se llaman bienes 
intermedios, y su valor no se incluye en el PNB. De la 
misma forma, el trigo.que pasa a formar parte del pan es un 
bien intermedio, por lo que no tenemos en cuenta como parte 
del PNB el valor del trigo .vendido al molinero, ni·el valor 
de la harina vendida al panadero, sino solamente el valor 
del pan. En la práctica, la doble contabilización se.evita 
utilizando el valor agregado. 

En cada etapa de la. elaboración de. ;;n•bien,.:·•'sólo ·se tiene 
en cuenta como parte del' PNB el :valor' agregado ,al·,' bien· en 
esa etapa. El valor •del trigo obt.enido por: e1:,agricultor' se 
considera parte del· PNB. Más tarde,.·e1·:·valor:de la liarina 
vendida por el molinero .menos el costo , del''. trigo es el 
valor agregado por el molinero. Si ·co.ntinuán;os con•· este 
proceso~ veremos que la suma\ de los:·-valores ~agre,gados en 

7/ Oornbuach Rudiqer, Fis~hor Stanley. Ob. Cit. Pa9.'_40~ __ _ 
!I samuelaon, Paul A. y Nordhaua, William o. ob. Cit. Páq.-_ 121 
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cada etapa del proceso será igual al valor final del pan 
vendido, como se puede apreciar en la siguiente tabla: 

Fe.se de (1) (2) (3) 
Producción Valor de las Costo de los Valor 

Ventes bienes intermedios Agregado (1-2) 

Trigo 24 o 24 
Herine. 33 24 9 
Mase. 60 33 27 
Pan 90 60 30 

!Totales 207 117 90l 

Tenemos entonces que, para nuestro ejemplo, el precio del 
pan sería de 90 unidades monetarias. 

Partiendo de la apreciación de Dornbusch y Fischer, 
tenemos que •el PNB es el valor de la producción obtenida 
en el periodo corriente. Excluye, por tanto, las 
transacciones de las mercancías ya existentes, como los 
cuadros antiguos o las viviendas. Contabilizamos como parte 
del PNB la construcción de viviendas nuevas, pero no 
sumamos la compraventa de viviendas existentes. Sin 
embargo, si contabilizamos el valor de las comisiones 
obtenidas por los agentes inmobiliarios en la compraventa 
de las casas existentes, ya que el agente inmobiliario 
ofrece un servicio corriente al poner en contacto al 
comprador con el vendedor, y esto sí es propiamente una 
parte de la producción corriente.~~/ 

El PNB valora los bienes a l~'s .precios de merda·d~·:·> El 
precio de mercado de muchos· biéries.·. incluye. lo's) impuestos 
indirectos. como el. impuesto . sóbre/las ... v.ent'as"' o'. sobre. el 
consumo de un articulo,.detérmi'nado: y, ,por;,tanto·, .:ese precio 
no es el mismo que el ciue·:recitié,é1wendedor;-de;1os bienes: 
El precio neto, es decir;·;.;er;,pr~cio'.,del·,:mercado';'ménos los 
impuestos indirectos;, .es. ,'e1:· cost.o , de ,;l'os .. •: factores;·: que es 
la cantidad que ·reciben._lós factoie_s .. de 'la.'.prodU:i:ción qtÍe 
se ocuparon de la fabricación<del,,bien~, El". PNB.'se. valora a 
los precios de. mercado, y ,no al~ e.esto 'de los. factores. 

'El principio de. valoración a·· las' precios 'de' mercado no se 
aplica de manera·. uniforme: .ya que :·algunos :componentes. del 
--·---·-·----- _____ .; ___ . ---"~----..:---------·-

21 Cornbuech Rudi;er, Fischer Stanley:· Ob·. Cit. Paq. 40 
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PNB son difíciles de valorar. No existen métodos acabados 
para valorar los servicios de las amas de casa, o un corte 
de pelo hecho por uno mismo o los servicios de la policía o 
de la burocracia gubernamental.".!.Q/ 

Respecto a la conceptualización de Producto Nacional Bruto 
(PNB) y Producto Interno Bruto (PIB), ea importante aeftalar 
que existe una importante diferencia entre estos conceptos, 
ya que, el PIB considera sólo los ingresos generados en el 
interior del paia, mientras que en el caso del PNB, una 
parte del PNB se obtiene en el extranjero. Por ejemplo, los 
ingresos de un ciudadano mexicano que trabaja en el Japón 
forma parte del PNB de México, pero no forma parte del PIB 
de este pais porque no se gana en el interior mismo. Es 
importante sen.alar que para economías como la de Estados 
Unidos, las interpretaciones del avance económico se hacen 
en función del PNB por el peso que tienen las 
remuneraciones del exterior, mientras que en economías 
subdesarrolladas como la nuestra, el PIB es el indicador 
m4s utilizado. 

•cuando el PNB es mayor que el PIB, los residentes de un 
determinado pais ganan en el extranjero más de lo que ganan 
los extranjeros en ese país (en este caso, los Estados 
unidos). En los Estados Unidos el PNB ha sido superior al 
PIB desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta 1988. 
Durante ese periodo, las empresas y los residentes 
estadounidenses que poseen fábricas o trabajan en el 
exterior, ganaron más en los paises extranjeros que lo que 
ganaron en los Estados Unidos las empresas y los individuos 
extranjeros. Sin embargo, después de 1988 los residentes 
extranjeros obtuvieron en los Estados Unidos unos ingresos 
mayores que los ingresos obtenidos en otros paises . por:' los 
residentes de los Estados Unidos. te cambio es el resúltado 
de los grandes déficit que ha tenido la balanza de':págos··de 
los Estados Unidos durante los aftos ochenta.·'· y:: no<clie 
invertirá hasta que la balanza por cuenta corriente·:. dé' ·los 
Estados Unidos empiece a tener superávit. "lJJ.·'" ·>·(' '""'' · -
Para efectos de nuestra conceptualización. t'.iór'i~..:··~dé'·:1as 
cuentas Nacionales, seguiremos manejando' las .~ategor.ias: 'PNB -
y PIB como las medidas mas generales·'•de:.'1a·. 1:·actividad· 
económica de un pais, alln cuando· en la' presentación'.-:de 'los 
conceptos y cuentas del modelo computaciónál•' 'qué se 
presenta en el capítulo V, observaremoS'>que·'en ·e1 'caso de 
México, se 'maneja fundamentalmente el concept'o" PIB. 

--- ., .,,_--;¡ ;;._,,-.. r -:-.- . -

10/ Dornbuach- Rud19or, F1schor Stanloy. Ob. Cit. Paq. -41 
ITI Dornbuach Rudi9er, Fischer Stanley, ·ob. Cit. Pa9. 44 
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Por otra parte, uno de los grandes problemas para la 
interpretación macroeconómica del comportamiento de las 
economias actuales se centra en la forma de obtener el PNB 
y el PIB. 

Otros problemas concretos, (y no relacionados entre si), de 
la medición del PNB y el PIB son la posibilidad de que 
muchas actividades económicas eludan su medición, asi como 
el hecho de que los datos se modifican con frecuencia y con 
bastante amplitud. 

Respecto a la imposibilidad de contabilizar muchas 
actividades económicas, lo que en términos generales 
conocemos como economía subterránea, tenemos que •de 
acuerdo con algunas estimaciones,, hasta un 30% del PNB 
puede no estar incluido en las cuentas del PNB. Los 
siguientes ejemplos de transacciones generan bienes y 
servicios que probablemente no se incluyen en la medición 
del PNB: un segundo empleo pagado en efectivo, las apuestas 
ilegales, el trabajo de un inmigrante ilegal, el trabajo de 
una persona que recibe el subsidio de desempleo, el tráfico 
ilegal de drogas, el trabajar a cambio de propinas que no 
se contabilizan en su totalidad, la venta pagada con 
efectivo de tomates cultivados en el huerto propio"ll/, 
entre otras actividades que no se registran. 

Hay dos tipos principales de transacciones que se intentan 
ocultar: las que son inherentemente legales, pero que se 
realizan sin acatar las leyes impositivas, de inmigración u 
otras y las que en sí mismas son ilegales, como el tráfico 
de drogas. 

Las restantes actividades que forman parte de la economía 
subterránea ocurren fundamentalmente porque la gente tiene 
miedo de perder un subsidio del gobierno o quiere eludir el 
pago de un impuesto. Dichas actividades sí deberian 
incluirse en el PNB. 

Respecto a cuanto del PNB y del PIB se pierde en la 
contabilización de las actividades de un país, tenemos que: 
•son datos difíciles de estimar debido a su naturaleza, por 
lo que las estimaciones están sometidas a grandes 
fluctuaciones. En los Estados Unidos, las cifras más 
moderadas son el 3 y el 411 del PNB y la más atrevidas el 
3311. La fluctuación de las estimaciones en otros paises es 
similar; por ejemplo, en Canadá va desde el 4 al 2211 y en 
rta.l~~ ~':.~d" . .,1_ ~--'1.1:.. 3~~· "ll/ .. __ 
12/ Dornbuach Rudioor, Fischer Stanley". Ob, Cit. Pago, 42 
~/ Oornbuach Rudiger, Fiacher Btanley. Ob. Cit. Paq. 42 
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El problema principal de no registrar la economia 
aubterr4nea, es que puede variar significativamente la 
importancia relativa de las actividades subterráneas. "Si, 
por ejemplo, la economia subterránea siempre diera lugar a 
una producción igual al 10% de la medida del PNB, entonces 
el PNB medido reflejaria correctamente la tasa a la cual 
varia el PHB de ano en ano. Pero si la economia subterránea 
adquiere con el tiempo una mayor importancia en relación a 
la economia medida, entonces la tasa medida de crecimiento 
del PNB será inferior a la verdadera tasa de crecimiento. 
Fue la aseveración de que la economía subterr4nea ha estado 
creciendo rápidamente y que, por tanto, el lento 
crecimiento económico de los anos setenta fue en gran parte 
una ilusión estadistica, lo que ha llevado a intensificar 
la investigación sobre el tema. Sin embargo, debido a la 
falta de datos sobre la economia subterránea, la 
investigación no ha sido concluyente."lJ./ 

Es importante senalar que los datos del PNB y el PIB no son 
estimaciones definitivas cuando aparecen por primera vez, 
ni existe la garantia de que un dato del PNB o del PIB no 
vaya a ser cambiado en algún momento en el futuro. La razón 
es que muchos de ellos no se miden directamente, sino que 
están basados en encuestas y suposiciones. 

Las modificaciones de los datos pueden ser muy 
significativas. según Dornbusch •entre la primera y ·la· 
tercera estimación del PNB, las estimaciones de la "tasa a 
la que .creció el PNB entre un trimestre· y.• el:':. siguiente 
difieren a veces en un 2 o un 3% (a una tasi{éaríual)·; '.pero 
.los cambios del ano de referencia [ano :base]:'.para·~caicular 
el PNB real también tienen como consecuencia·inodificaciones 
import&riteS. •ll/ :... .. · ·~< >'::,.,,:, 
;.t .. ·\·º,'·,. " >-:: - ·- . - .--.·.:· ,, .. _·:.·:-~;.'Y·-~~-.-.-!'- ,-_. ... t- "/:<··". 
Por "otra parte, los datos del PNB y el' PIB.,'se'utilizan ·para 
conocer'.:.1a cantidad de producto obtenida·•por\una:.eci:momia', 
asi· como también para la medición :del·'· bien'estar?>.de:J1os 
residentes de un pais, aún cuando,. por ;:las. dificultades ;que 
se presentan para la medición de estos '.·lndicadoreá;'i·'como 
seftalamos anteriormente, puede no ser··-totalmente;:_·cercatios .a 
la realidad de un pais. "' · , ....... · ·. · '· 

. : ::-- ·-- - :-~- ... -
"Los economistas y los politices ··hablan' como :i .si ... un 
incremento del PNB real significara c:•que'<·la '.gente .vive 
mejor. Sin embargo, los datos del' PNB'.distan'"mucho·,de ser 
medidas perfectas, tanto de :.la'" producción ,· coinoY:del 
bicnes~ar~. Conc:_retament-=:, hay -~r~s- piobl':~~ --~i:~damentales: 
14/ Dornbusch Rudiqor, Fischer Stanley. Ob.' Cit. Paq. 43 
!!I Dornbusch Rudiqer, Fischer Stanley. Ob,' Cit~ Pag. 43 
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- Algu1as producciones est&n mal medidas como consecuencia 
de que no se venden en el mercado. Ejemplos específicos de 
ello p~eden ser los servicios del gobierno, las actividades 
que no pasan por el mercado como los trabajos voluntarios Y 
toda l~ clase de trabajos ca.seros hechos por los ocupantes 
de la vivienda. 

! 

- Es m4y dificil contabilizar correctamente las mejoras en 
la cdl:ldad de los bienes. Este ha sido el caso de las 
computadoras, cuya calidad ha mejorado muchísimo, mientras 
que s\t precio a disminuido considerablemente. Los 
especialistas en contabilidad nacional intentan introducir 
en el valor de los bienes las mejoras de su calidad, pero 
el trabajo es bastante dificil cuando continuamente se 
están ihventando nuevos modelos y tipos de bienes. 

- AlguJas actividades que se consideran sumandos del PNB 
real rePresentan, de hecho, utilizaciones de recursos para 
combatir males, tales como la criminalidad o los riesgos 
para la] seguridad nacional.".!.§./ 

5.3 Cifras reales contra nominales en los sistemas de 
Cuentas¡ Nacionales 

Es importante seftalar que para interpretar correctamente la 
información de las cuentas nacionales, se debe diferenciar 
cuando ise utiliza la información a precios nominales o 
corrien~es, y cuando a precios reales o constantes. 
Ejemplificaremos esta diferenciación refiriendonos tanto al 
PNB como al PIB. 

·El PNB hominal mide el valor de la producción obtenida en 
un perítido determinado, calculado con los precios de ese 
periodo 1 o, como se dice normalmente, medido a precios 
corrient!es. 

1 

Por tanto, el PNB y el PIB nominal de 1994 miden el valor 
de los bienes producidos durante ese ano a los precios de 
mercado !vigentes en 1994 y el PNB y PIB de 1976 miden el 
valor d~ los bienes producidos en dicho afto a los . precios 
del mercado de 1976. · · •: ...• · . 

"El PNB 1 nominal varía de ano en ano por dos . razone',;·,:··: la. 
primera. es que varía. la producción fi.sica de .bie.· ne.Íl;.'l.a 
segunda es que también varían los precios del mercado; ·.se 
podria lmaginar aunque se trate de un ejemplo e·xagerado_.'.e 
irreal, que una ·economía· produce exactamente 'io •:mismo. dos 

~-·-· "''--···- ---·-·---·--··-·- ------ --·--------·-----·---:--··- ---- ·-· _:._ 
!,!/ Oornbuach RudiQer, Fiacher Stanley. Ob. Cit. Paq. 48 · - _ ·· 
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anos diferentes, pero que todos los precios se han 
duplicado entre uno y otro afta. El PNB nominal del segundo 
ano seria el doble el PNB del primero, aunque no haya 
variado en absoluto la producción física de la 
econ.:imia. "ll/ 

Tanto el PNB real como el PIB real miden las variaciones 
que tienen lugar en la producción física de la economía 
entre dos periodos diferentes de tiempo, valorando todos 
los bienes producidos en ambos periodos a los mismos 
precios, o lo que se denomina comunmente como precios 
constantes. Actualmente, en la contabilidad nacional de 
nuestro pais, se consideran los precios de 1980. Esto 
significa que, para calcular el PIB real en México, hay que 
multiplicar la producción en términos físicos de hoy por 
los precios vigentes en 1980 para obtener una medida de lo 
que hub.tera costado la producción de hoy si se hubiera 
vendido a los precios de 1980. 

Retomemos un pequefto ejemplo presentado por Dornsbusch y 
Fischer para mostrar la forma de cálculo del PNB Real y el 
PNB Nominal y que se resume en la siguiente tabla:lJl/ 

15pWanosa.20Ds. e/ N$3. 20pWanosa.30Ds. el 
50naM1jasa.220s.c/ NSt1.00 60n.ar~a.250s cJ 

!Totales 

NS400 
NS1l20 

NS17.20l 

Como podemos observar en el ejemplo hipotético presentado 
en la tabla anterior, entre 1982 y 1990, la producción de 
plátanos aumentó en un 33,, mientras que la de naranjas lo 
hizo en un 20%. Debemos esperar, por tanto, que nuestra 
medida del incremento de la producción real se sit6e entre 
el 20% y el 33%, tal como ocurre en la realidad. 

Analíticamente, sería un error considerar que los 
incrementos del PNBniominal' indican que el comportamiento 
de la economía, ·:,en :: cuanto a la producción· de bienes y 
servicios, mejora. :Pór: .. eso· es importante c¡Ue se comparen 
tanto el PNB . nominal· como el real, para tener un 
conocim.iento. ínás :. certero· de , la· evolución macroeconómica de 

·un pais> La, Gráfica· siguiente nos muestra el ·comportámiento 
de el PIB real y el nominal de México en el periodo 

17/ Dornbuach Rudioor, Fiechor Stanley, Ob. Cit. Pao. 45 
TIJ/ Tabla tomada, aalvo poqueftoa modificaciones, de Dornbuach Rudiqer, 
t'racher Stanley. Ob. Cit. Paq, 45 
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comprendido entre 1980 y 1991, tomando como base precios de 
1980: ll/ 

PIB NOMINM. ~l'üi. OEMEXIOJ ~9~0-l991) 

Pl9 ... al 

1uo 11111 uez 1M3 1964 11es 1•• 1•1 •• 1Mt '"° 1•1 .... 
La Gráfica presentada parte de loe datos que se muestran en 
la siguiente tabla: 

PIB deMhico(l!ll0-1991) 
(MiUone1 de Pe101) 

Mios PID Nominal PIB Real 
19111 4.470.077 4.470.077 
1981 6.127.632 4.a;2219 
1902 9.797.791 4.831.6119 
1903 17.878.720 4.629.937 
1984 29.4n.575 4.796.l!iO 
1985 47.391.702 4.920.430 
1986 79.191.347 4.735.721 
1907 193.311.538 4.BZJ.604 
19111 J!IJ.451.299 4.1113.679 
1989 507.617.999 5.1147.209 
1900 686.405.724 52n.5J9 
1991 865.165.724 5.462.729 

Observemos en el siguiente diagrama la evolución del PIB 
Nominal y el Real en México, en el periodo seftalado en la 
tabla, pero gráficando con escala normal: 

19/ Ea importante aei\alar que cuando e>eiata dificultad para preaentar 
9r•r'icamant• el comportamiento de do• o má• variable•, debido a que loa 
valora• pr•••ntado• por cada una de ella• mueatra dif'erenciae 
•i9nif'icativaa para aatablecer una 1u1cala adecuada, 1H útil recurrir a laa 
aacalaa 109aritmicaa, donde 110 recalculan loa valoree como potenciaa-de 
10, con baso al ranoo de datos eatablecido para la 9ráf'ica. En las eacalas 
loqaritmicaa no ae permiten valorea de datos de cero o neqativos. 
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- -·-·----. --- ·-· --- ____ ... -·-·· 

El cálculo del PNB real nos proporciona· una i medida útil de 
la inflación que se conoce con el nombre :'de .det'lactor del 
PNB. '· "« • . . 

~· ~ ~ ;: .. :;,:' . .; 

Utilizando el ejemplo hipotético del cuadr~\Íi.;/cái'6tiio del 
PNB reál de 1990, podemos obtener únaf,-."medida:::.' de· .:la 
inflación ·que· tuvo lugar entre 1982 y :·199óf,'cóíni>ara'ndo el 
.PNB de 1990 .valorado a los precios de· ·ese:'an'ó: cion ~'el:niismÓ 
PNB ·valorado· a los precios de 1982. "La"':relación':entre» el 
PNB nominal y el real de 1990 es l.22=(21/17,:20):;·.:.En o.trás 
palabras, el PNB de 1990 es un 22'11 .más,·.elevado•-:cuando. se 
valora· utilizando los precios más bajos de·: 1982 }'•'Atribuimos 
ese 22i de incremento a la variación"de.'ios:''precios, o 
inflación experimentada en el periodo 1982-l990;·•AQ.l:'., :· 

Podemos decir por tanto que "el deflactor"del :PN~'.es la 
relación entre el PND nominal de un ano dado y el" PNB:rear; 
y es·la medida de la inflación entre el periodo·corriente:y 
aquel' al que corresponden los precios base ·utilizados/para 
calcular el PNB. Puesto que el deflactor del PNB•se':basa en 
un cálculo ciue incluye todos los bienes producidos•_en una 
economia, es un indice de precios de base muy.amplia que 'se: 
utiliza frecuentemente para medir la inflación:•.a.¡;:~'--- --

20/ Dornbusch Rud1qer, Fiacher Stanloy, Ob. Cit. Paq. SO 
[r/ Dornbuach Rudiger, Fit1cher Stanley, Ob, Cit. Pu.9. 50 
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El deflactor nos proporciona el índice de inflación entre 
un periodo y otro. La tabla siguiente nos muestra el 
deflactor del PIB en México en el periodo comprendido entre 
1980 y 1991, tomando como base los precios de 1980: 

PIBde México (1980-1991) 

{Millones de Pesos) 

Allos PIBNomin11I PIBReal Dell11dor 

1980 4.470.077 4.470.077 1.00 
1981 6.127.632 4.862.219 1.26 
1982 9.797.791 4.831.689 2.03 
1983 17.878.720 4.628.937 3.86 
1984 29.471.575 4.796.050 6.15 
1985 47.391.702 4.920.430 9.63 
1986 79.191.347 U35.721 16.72 
1987 193.311.538 4.823.604 40.0B 
1988 390.451.299 4.883.679 79.95 
1989 507.617.999 5.047.209 100.57 
1990 686.405. 724 5.271.539 130.21 
1991 865.165.724 5.462.729 158.30 

Partiendo de que el deflactor nos muestra el comportamiento 
de la inflación, considerando loe datos del cuadro 
anterior, podemos ver entonces gráficamente la evolución de 
la inflación en México, en el periodo comprendido entre 
1980 y 1991, en el siguiente diagrama: 

... ~ 
§i 
w"' 

.9 

Comport11miento de lo lnlloción en México 
(1980-1991) 

1000.00 

100.00 

10.00 

1.00 
"' = <n 

Alias 

--------·-----------------~ 
'. 

Ee importante sena.lar que en· muchas.:: ocasiones' ·ae'·. utiliza~ el 
Indice Nacional de Precios al ··consumidor,_. (INPC) como 
deflactor de los indicadores macroeconómicos ~, · lo .. cual, si 
bien no ea incorrecto, puede no corresponder al deflactor 
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del PNB o el PIB ya que el INPC se refiere fundamentalmente 
a la canasta de bienes básicos para determinados periodos, 
mientras que el deflactor, como se seftaló anteriormente, 
incluye todos los bienes producidos en una economía por lo 
que es un indice de precios de base más amplia que el INPC. 

El deflactor del PNB y el PIB difiere, se~ Dornbusch, del 
INPC en tres aspectos importantes: 

•- En primer lugar, el deflactor mide los precios de un 
grupo de bienes mucho !Ms amplio que el del INPC. Estos 
precios son medidos por encuestadores de mercados que van a 
las tiendas y llaman por teléfono indagando los precios de 
los bienes que venden las empresas. 

En segundo lugar, el INPC mide el costo de una 
determinada canasta de bienes que puede no variar de un ano 
a otro, mientras que la canasta de bienes incluida en el 
deflactor del PNB varia todos los aftas, dependiendo de lo 
que se produzca en la economía cada ano. cuando las 
cosechas de maíz son grandes, el maíz recibe una 
ponderación relativamente elevada en el cálculo del 
deflactor del PNB. Por el contrario, el INPC mide el costo 
de un conjunto dado de bienes que podría no variar en el 
tiempo. 

En tercer lugar, el INPC incluye directamente los 
preéios de. las importaciones· , mientras que el deflactor, 
[en·-, e1····caeo - ·del PNBJ, -incluye sólo los precios de los 
bienes.cproduci_dos· en::el ·interior del pais.'22/ -

• p()~ f;.llt~. ~i_~~ f"do~ •, p~.Í.~~Í.pales indices utilizados para 
medir la iriflación;··-e-1• deflactor. del PNB y el INPC, tienen, 
de cuando:'en: cuando··,< .. -uria"·evolución distinta. Por ejemplo, 
cuando- -- el - precio _ del petróleo importado aumenta 
rápidamente; es probable que el INPC aumente más 
rápidamente- que el- deflactor~ 'll/ 

Aunque el .INPC y el deflactor no varían al mismo ritmo a lo 
largo de -toda una serie histórica, en ambos se observan 
tasas anuales de.- inflación bastante parecidas. No tiene 
sentido decir que uno de los índices es correcto mientras 
que el otro no lo es. Tanto el deflactor como el INPC miden 
las variaciones de los precios de diferentes canastas de 
bienes, pero por su amplitud, sería más conveniente·-·qUe el 
analista del comportamiento macroeconómico pr~~tar~ lnás 

22/ Dornbuech Rudigor, Fiechor Stanley. Ob. Cit. Paq. 50-51 
~/ Dornbusch Rudiger, Fischer St:anley. Ob. Cit. Paq. 51 
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atención al indice proporcionado por el deflactor que al 
INPC. 

5. <I An4lisis de las Cuentas Nacionales por el lado del 
Producto (Oferta) 

En este apartado veremos cómo se distribuye el ingreso 
nacional en las cuentas nacionales. 

Bn el caso de nuestro país, la forma en que se distribuye 
el ingreso total del producto en las cuentas nacionales se 
muestra en el siguiente cuadro: 

l.Jl.1 R~dita•*"-do• 

1.12 dliop911idon 
,... OW.""'°dit~lio 
1.IA lndndos 
us ~~· 

El hecho ~a notable del cuadro ea la elevada participación 
del excedente de operación cuya participación en el PIB se 
ha incrementado considerablemente ya que pasó de un <17.71' 
en 1980, a un 50. 73 'en 1985 y a un 55. 73' en 1990; 
mientras que la remuneración de asalariados ha perdido 
terreno al caer del 36.0<I' al 28.68' de 1980 a 1985 y al 
•.97' en 1990. Si comparamos las relaciones anteriores con 
el comportamiento del rubro remuneración de asalariados en 
el PIB de Estados Unidos de 1988, observamos que en dicho 
país, este asciende al 73.2' del total del PNB. 

Como podemos ver, el observar no sólo los incrementos del 
PNB o el PIB reales o nominales en determinados periodos, 
sino también los rubros que lo componen, nos permiten 
observar si dichos incrementos benefician al conjunto de 
los agentes económicos o sólo a algunos. En el caso de 
nuestro país, la remuneración de asalariados incluye 
fundamentalmente sueldo y salarios de obreros y empleados, 
mientras que la cuenta excedente de operación se refiere 
b4sicamente a las utilidades de las empresas y 
profeaionistaa independientes, lo cual nos indica, de 
acuerdo al cuadro analizado que en los aftas comprendidos 
entre 1980 y 1990 el incipiente crecimiento económico 
observado en el PIB real, beneficio fundamentalmente a las 
empresas y no a los trabajadores. 
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Anllliaia de este tipo son lo que podemos efectuar cuando 
tenemos un buen conocimiento de la forma de tratamiento de 
la información macroeconómica que nos brindan las cuentas 
nacionales y demlls indicadores generados por otras 
instituciones. Si bien, como hemos seftalado, la información 
puede diferir un tanto de la realidad, debemos reconocer 
que nos es muy útil para acercarnos a ella. 

s. s Análisis de las Cuentas Nac.tonales por el lado del 
Gasto (Demanda) 

Ahora bien, una euesti6n importante en el anlllisis 
macroecon6mico es observar quien adquiere el producto 
generado (PNB o PIB), es decir, cual es el comportamiento 
de la demanda agregada de bienes y servicios de una 
economia. 

Para Dornbusch y Fischer, la demanda total del producto 
puede dividirse en cuatro componentes: 

0 1) Gastos de consumo de las economias domésticas 

2) Gastos de inversión de las empresas o economías 
domésticas 

3) Compras de bienes y servicios por el sector público 
(administraciones central, regionales o estatales y 
l.ocales) 

4) Demanda extranjera•.a.t/ 

En el caso de nuestro pais, el sistema de cuentas 
nacionales nos muestra la siguiente estructura en lo que 
respecta a las cuentas de gasto o demanda total del 
producto: 

GASTO NOMtNAl.OE MEXICO E IMPORTANCIA POACl:NTUAL DE CADA CUENTA 11180.11&5,llttO) 

Carwwno•n•l•d1111111.•••c:111npublica M8.7U 4.313.1165 .,, 67,nl.412 

U.JO Qaab p1,..11do de c:orw.umo tn.I Z.9061151 .. ., 30.574.112 .... 4841.~.417 ... VanactUnd•••11lllr.: ... 101.2.21 '" Ml.!144 z.oa 22.544.IN ... rolfl'laC:ÍdnbN•dac.p1•\fo¡o 1.109.758 127,727.621 
1210 f11Por9ciond• b'-rw•J••rt'11;los 418.Mt ID71 7.300.Hl 1641 IOlll.ZH.151 

1.1.10 Mano•.llftpo,.,t1nnda blllnaa y taroc:kn (iHl•lll -12111 (4.8U.l2.8J ·ID.33 (111.lll.9:.SJ 

1ollllO•abaPoacioa Q:11nen11a &e8&051Z• 

~/ Dornbuech Rudioor, Fu1cher Stanley. Ob. Ci.t. Pago. 55 
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veamos brevemente lo que constituye cada una de las cuentas 
presentadas en el cuadro de Gasto. 

Respecto a la cuenta Gastos de Consumo Final de las 
Administraciones Públicas, tenemos que comprende el gasto 
corriente total del gobierno en todos sus niveles 
institucionales, es decir, la compra de bienes y servicios 
de uso intermedio más la remuneración de sus asalariados; 
también incluyen montos poco significativos del consumo de 
capital fijo y de impuestos indirectos que algunas 
dependencias consignan en sus registros contables. 
En las compras de uso intermedio se incluye el valor de loe 
servicios de educación y médicos, que el gobierno presta a 
la colectividad y luego consume en el nombre de la misma. 
Entra loe gastos corrientes de consumo ae computan la mayor 
parte de los efectuados para usos militares, si bien se 
exceptúan algunas construcciones y equipos, incluso de 
transporte, que por sus especiales características se 
registran como bienes de capital. 

No se incluyen en este tipo de ,gastos de consumo final, los 
que efectúan ciertos organismos públicos, tales como el 
correo y los servicios de riego, que se procedieron a 
clasificar en las actividades económicas correspondientes. 

La cuenta Gasto Privado de Consumo Final, abarca el valor 
de las compras de bienes, cualquiera que sea su durabilidad 
y de servicios, realizadas en el mercado interior por las 
unidades familiares y las instituciones privadas sin fines 
de lucro que sirven a los hogares. Incluye la remuneración 

.de asalariados recibida en especie, la producción de 
artículos para autoconsumo y el valor imputado por las 
viviendas ocupadas por sus propios dueftos, comprendidas en 
la producción económica. Se incluyen las compras de tierras 
y edificios para vivienda. Los bienes se distinguen entre 
duraderos y no duraderos; estos últimos comprenden aquellos 
cuyo periodo, de vida útil es menor de un ano. 

El comportamiento del consumo privado y el gasto del 
gobierno, frente al PIB en México en el periodo comprendido 
entre 1980 y 1991, puede observarse en la siguiente 
gr4fica: 
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,_ ....... -º --- ------;.:.:.:..:--------------- -- ---;-------------------

,. ,. - ,.. ,. ,. ,. 1111 19 ,. tm ,., 

"""' 
t.a variación de existencias ea la diferencia entre el 
volumen de existencia de principio y fin de cada período, 
valuada a loa precios promedio vigentes el mismo lapso. Se 
toman en cuenta loa bienes terminados que estén en poder de 
loa productores. 

La cuenta Formación Bruta de capital Fijo se refiere a la 
compra de bienes que llevan a cabo las unidaden productoras 
para incrementar sus activos fijos; loa bienes est4n 
valuados a precios de comprador y pueden ser obtenidos 
mediante compra directa o ser producidos por cuenta propia. 
Se incluyen los gastos en mejoras o reformas que prolongan 
la vida '1til o la productividad del bien. Se agrega el 
valor de los bienes nuevos producidos en el país, tales 
como construcciones y obras, maquinaria, equipo de 
transporte y equipos en general, así como loa importados, 
aunque éstos sean de segunda mano. No se toman en cuenta 
aquí, terrenos, yacimientos mineros y bosques maderables, y 
ciertos gastos para fines militares a los que se hizo 
referencia. 

La exportación de bienes y servicios, comprende el valor de 
las exportaciones de bienes y loe servicios por fletes, 
seguros y servicios de transformación que se venden al 
exterior. Representa el valor de los bienes importados, así 
como los servicios por fletes y seguros que se compran en 
el exterior. Esta partida se resta en conjunto de todas las 
anteriores. pues las mismas ya contienen el componente 
importado: tal ajuste asegura que el total de esta cuenta 
exprese exclusivamente el producto interno del país, ya que 
la medida con la cual se está comparando contablemente es 
el PIB. 
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Es importante aeftalar que "la clasificación del gasto como 
consumo o inversión [formación bruta de capital) es en gran 
medida una cuestión de convención. Desde el punto de vista 
económico hay poca diferencia entre una economía doméstica 
que acumula alimentos en su despensa y una tienda de 
alimentación que hace lo mismo. Sin embargo, en la 
contabilidad nacional, la adquisición individual ae 
considera como gasto de consumo personal, mientras que la 
adquisición por parte de la tienda se considera una 
inversión en existencias. Aunque existen ejemplos en que la 
linea divisoria no ea nítida, podemos utilizar en la 
prllctica un criterio sencillo: la inversión se refiere al 
aumento del stock físico de capital, incluidas las 
existencias, del sector empresarial.•~/ 
"Situaciones parecidas se presentan al clasificar los 
gastos del sector economías doméeticas. Por ejemplo, ¿qué 
consideración deben tener las adquisiciones de automóviles 
por parte de las economías domésticas? Puesto que los 
automóviles duran generalmente varios aftoe, parecería 
lógico claeificar aus adquieicionea como inversiones. 
Coneecuentemente, consideraríamos que la utilización de los 
automóviles proporciona servicios de consumo. (Podríamos 
pensar en imputar una renta de alquiler a los automóviles 
ocupados por au duefto. Sin embargo, se ha adoptado la 
convención de considerar todos loa gastos de las economías 
domésticas como gastos de consumo. Esto no es tan 
incorrecto como podría parecer a primera vista, ya que las 
cuentas separan claramente las adquisiciones de bienes 
duraderos, como automóviles y frigoríficos, que llevan a 
cabo las economías domésticas, de las dem&s 
adquisiciones•;¡§_/ 

5.6 Consideraciones generales sobre la conceptualización de 
loa sistemas de Contabilidad Nacional 

De hecho, con lo aeftalado hasta este momento, hemos 
observado los dos grandes componentes de la macroeoconomia: 
el producto y el gasto, es decir la oferta y la demanda 
agregadas. En loa sistemas de cuentas Nacionales, estas dos 
grandes identidades deben conciliarse contablemente a 
través de un balance. 

Dornbusch aeftala que, el balance de la contabilidad 
nacional se establece tan lógicamente como el balance de 
una economía doméstica: 

25/ Dorn.bu•ch Ruchqer, Fi•cher Sbinloy. Ob. Cit. Paq. 56 
!!I Dornbuech Rudiqer, Fi•cher Sblnley. Ob. Cit. Paq, 57 
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ºPodemos elaborar, para cualquier economía doméstica o 
familiar UD balance contable que conten~a en el activo las 
distintas formas en que la familia lllAlltiene su 
riqueza:propiedad inmobiliaria, depósitos bancarios, un 
automóvil, bienes de consumo duradero y acciones de 
empresas, por mencionar sólo loa más importantes. Bn el 
pasivo se insertan todas las deudas contraídas por la 
economía doméstica, por ejemplo, una hipoteca, un cr6dito 
para comprar el automóvil o UD préstamo a UD estudiante. 
También aparece en el pasivo la riqueza neta, ea decir, el 
valor neto de loa activos de la economía dom6atica, La 
riqueza neta ea igual a la diferencia entre el activo y los 
restantes pasivos. Su inclusión en el pasivo hace que éste 
se iguale al activo."2J./ 

ºAl igual que podemos elaborar un balance para una economía 
doméstica, podemos listar loa activos y loa pasivos y, por 
tanto, disenar loa balances, del conjunto de la economia y 
de cada sector de la misma: el sector público, el sector 
empresarial y el sector exterior. El balance del sector 
exterior de loa Estados Unidos comprende loa activos 
exteriores poseídos por los residentes de este país y los 
pasivos de los mismos respecto a loa residentes de otros 
paises. "a.ti/ 

Para finalizar, retomemos 
propuestos por Dornbusch y 
aspectos más relevantes de 
nacional: 

algunos puntos de resumen 
Fiacher para puntualizar los 
loa sistemas de contabilidad 

. •- El PHB nominal es el valor de los bienes y servicios 
finales producidos por los factores de la producción de la 
propiedad nacional, medido con los precios del mercado. 

- El producto interno bruto es el valor de la producción 
obtenida dentro del territorio nacional. Difiere del PHB 
porque una parte de éste se produce en el extranjero y 
porque una parte del producto interno es producida por 
factores de producción que son propiedad de residentes 
extranjeros. 

-El PHB real es el valor de la producción de la economía, 
medida con los precios de un ano base. Las comparaciones 
del PHB real basadas en el mismo conjunto de precios para 
valorar la producción, proporcionan una medición más 
acertada de la variación de la producción física que las 

27/ Dornbu•ch Rudiqor, Fiaoher Stanley. Ob. Cit. Paq. 64 
!!I Dornbuach Rudiqer, Fischor Stanley. Ob. Cit. Pao. 65 
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comparaciones del PNB nominal, que refleja también la 
inflación. 

-El deflactor del PNB ea la relación entre el PNB nominal y 
el real. Refleja el incremento general experimentado por 
loa precios desde el ano base en qua se valora el PNB. 
Otros indicas de precios frecuentemente utilizados son loa 
indicas de precios de consumo y el de precios al por mayor. 

El gasto en el PNB ea conveniente descomponerlo en 
consumo, inversión, compras de bienes y servicios por parte 
del sector plll:llico y exportaciones netas. La frontera entre 
loa bienes de inversión y loe bienes de consumo, inversión, 
compras de bienes y servicios 'por parte del sector público 
y exportaciones netas. La frontera entre loe bienea de 
inversión y loe bienes de consumo ea poco nítida y en la 
contabilidad nacional se decide de forma un tanto 
arbitraria. 

-El exceso del ahorro del sector privado sobre la inversión 
ea igual a la suma del déficit plll:llico más el superávit del 
comercio exterior. 

-Los balances recogen los activos, los pasivos y la riqueza 
neta de un sector o pais. La riqueza nacional neta es igual 
al valor neto de los activos de los residentes de un 
pais. "ll/ 

En términos generales hemos planteado, a lo largo del 
presente capitulo lae ideas esenciales y los conceptos 
teóricos más relevantes de la contabilidad nacional de un 
paie, lo cual nos permite ver, de acuerdo a lo que ee 
analizó en el capitulo anterior, como los Sistemas de 
cuentas Nacionales se convierten en un instrumento de gran 
importancia para analizar el comportamiento macroeconómico 
de un paie y relacionarlo con lae propuestas teóricas 
surgidas de los modelos macroeconómicos. 

El problema fundamental al que se enfrenta el economista 
cuando analiza información macroeconómica como la contenida 
en loe Sistemas de cuentas Nacionales u otros indicadores 
proporcionados por instituciones públicas, es la 
inconsistencia presentada por dicha información, es decir, 
la dificultad para comprobar si esta información se 
encuentra bien organizada, si lae sumatorias de ciertas 
cifras coinciden, si el cálculo de valores reales, frente a 
ciertos valores nominales, se hicieron con loe deflactores 

~/ Dornbu•oh Rudiqer, F.i.1111cher Stanley. Ob. Cit. Paq. 69-70 
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adecuados, entre otros no menos importantes aspectos. Por 
tal motivo, nuestro siguiente capítulo aborda las 
propuestas metodológicas para el tratamiento de información 
macroecon6mica bajo el criterio de bases de datos, y se 
hace una propuesta de integración de inf or11111ci6n del 
Sistema de Cuentas Nacionales de México (SCNJI), a través de 
un modelo computacional. 
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Capítulo vr 

Modelo computacional para interpretación y an6lisis del 
sistema de cuentas nacionales de México (SCNll) 

6.1 rdeas generales 

De acuerdo a lo planteado en el capítulo anterior, ea 
i.Jllportante analizar la información de laa cuentas 
nacionales y relacionarla con el an6liaia teórico que nos 
ofrecen loa modelos macroeconólllicos. 

Actualmente ea común que la información de indicadores 
macroeconómicoa, tanto la proporcionada por rHBGI como por 
otras instituciones, por ejemplo Banco de México y MAFrNSA, 
ae encuentre disponible en medios magnéticos (discos) para 
ser utilizada por determinados programas de computadora, 
principalmente las hojas de c6lculo como Lotua 123 o Excel. 

Desafortunadamente, la información que se proporciona no se 
presenta bajo el criterio de bases de datos, lo que provoca 
problemas tales como que el usuario no la explote en su 
totalidad, que no compruebe su consistencia y que duplique 
innecesariamente gran parte de la información. 

Por lo anteriormente expuesto, es necesario que el 
tratamiento computacional de indicadores macroeconómicos se 
realice tomando en consideración los criterios de 
estructuración de sistemas de información en bases de 
datos, lo cual nos permite comprobar la consistencia de la 
información disponible. 

El conocimiento de los conceptos y técnicas básicas para la 
estructuración, operación y mantenimiento de sistemas de 
información en bases de datos es muy importante en la 
actualidad para garantizar un buen manejo de la información 
macroeconómica. Por ese motivo, en este capitulo 
analizaremos loe fundamentos teóricos para el trataiaiento 
de información en bases de datos, bajo los cuales ha sido 
elaborado el modelo computacional SCNM en el cual se hace 
una propuesta para el tratamiento de la información del 
sistema de cuentas nacionales que elabora el rnstituto 
Nacional de Estadistica Geografía e Informática (INEGII. 
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6.2 Fundamentos teóricos para el diseno de un modelo 
computacional bajo el criterio de bases de datos l/ 

6.2.l Antecedentes de los sistemas de información 

Las sociedades humanas han mostrado siempre la tendencia a 
llevar un registro de sus propiedades y riquezas, 
fundamentalmente por el hecho de contar con excedentes 
económicos. 

En la medida en que la sociedades humanas se desarrollan, 
y, por tanto, sus actividades se hacen complejas y 
diversas, las técnicas para el procesamiento de información 
se hacen más necesarias. 

Algunos significativos descubrimientos 
historia humana, dejan constancia de la 
introducir y perfeccionar técnicas 
registro de información. 

a lo largo de la 
lucha incesante por 
que faciliten el 

Asi, encontramos las tablas de arcilla en la cultura 
babilónica aproximadamente 3500 anos a. de c.; la invención 
del alfabeto por parte de los fenicios en el 1500 a. de c.; 
el desarrollo de las matemáticas en las culturas griega y 
romana; la introducción del sistema de teneduría de libros 
en el siglo XV por el italiano Luca Paccioli; el 
descubrimiento de la imprenta¡ el desarrollo de maquinas 
para realizar cálculos por Blas Pascal y Gottfried Leibnitz 
en la Europa del siglo XVI; el desarrollo de maquinas para 
registro de información censal a fines del siglo XIX por el 
estadounidense Herman Hollerith; el desarrollo de las 
maquinas electrónicas conocidas como computadoras en el 
siglo XX, entre otros importantes descubrimientos. 

Hasta antes del siglo XVIII, los procedimientos para 
registro de las actividades productivas y comerciales 
fueron necesarios pero su crecimiento y desarrollo no fue 
tan dinámico como a partir de la segunda mitad de ese 
siglo, cuando los avances impulsados por la revolución 

1/ Loe conceptos t-6ricoa presentado• a lo larCJO de e•t• apartado han aido 
tomado• t'undamantalmante de loe aiquientee textoa: Análi•i• y Oi11el\o da 
Siatomaa de intormaci6n de Jamas A. Senn. Ed. McGraw-Hill, M6xico, 1994; 
81atmuaa de Informaci6n, Teoria y Práctica de John G. Burch Jr. y Falix R. 
Btratar Jr., Ed. Limuaa, México, 1984, E• irrportanta aañalar que ai bien, 
loa concepto• te6ricoa aobre aiatemaa da inf'ormaci6n han aido ratomlldo• de 
loa texto• •ehalado•, laa propuesta• do control do información de tipo 
econbmico son raaponaab1Udad del autor del presenta trabajo, y se ba•an en 
laa experiencias prácticas de implantación de método• da cont:i.~01 da 
J.nformacJ.6n en la• in111t1 tucionoa Compahl.a Nacional de Subaiatenciae 
Populares (CONASUPO) y el InatJ.tuto do capacitación do la Industria do la 
Con11trucc16n (ICIC) , en loa úl t1mos ocho ai'&oa. 
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industrial dieron origen a las grandes organizaciones 
manufactureras que, por sus grandes volúmenes de producción 
e intercambio comercial ee vieron obligadas a hacer una 
separación real entre las actividades de producción, y la 
administración. 

Se creó ae! una interdependencia en loe f lujoe de 
infonnac:l.ón entre estas dos grandes ramas de la actividad 
económica: la administración requiere de loe da toe blf.eicoe 
generados en el 4mbito de la producción y la actividad 
comercial, y esta última requiere de loe datos ya 
proceeadoe administrativamente para au toma de decisiones. 

Hasta nuestros días esta problem4tica existe, pero ha 
venido siendo solucionada tanto por el perfeccionamiento de 
las técnicas de proceso de información como por el auxilio 
de las computadoras para lograrlo. 

Las primeras formas de aplicación de las computadoras para 
solución de problemas de información fueron a través de 
programas orientados al manejo de archivos por departamento 
o actividad. 

Conforme los dispositivos físicos de las computadoras se 
fueron desarrollando, las velocidades de proceso y la 
capacidad de almacenamiento de información se hicieron 
mayores. 

Esto creó una necesidad de contar con programas (Software) 
que integraran grandes volúmenes de información de una 
manera rápida, confiable y segura. 

De esta forma, a mediados de la década de loa 60's surgió 
el concepto de Sistema de Administración de Bases de Datos. 

A diferencia de un programa manejador de archivos, el 
Sistema de Administración de Bases de Datos, ea un programa 
orientado a controlar información para diferentes 
aplicaciones. 

Los Sistemas de Administración de Bases de Datos, también 
conocidos como DBMS (Data Base Nanagement System), han 
demostrado su eficacia en la solución de problemas de 
grandes volúmenes de inforinación. 
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6.2.2 Conceptos básicos de los sistemas de información 

Al hablar de un sistema de información, involucramos 
necesariamente el termino DATO. Es común escuchar 
expresiones como ¿ ya tienes los datos?, ¿serán de utilidad 
los datos que recibiste?, la persona que tiene los datos no 
se encuentra, ¿cuales son los datos del modelo?, etc. 

Los datos son por tanto algo que utilizamos cotidianamente: 
Al proporcionar el número de cuenta bancaria, nuestro 
nombre, una dirección, un número telefónico, al recibir 
nuestro estado de cuenta, el formato para pago de derechos 
del automóvil, una tabla de Indice Nacional de Precios al 
Consumidor, etc. 

Si utilizamos con tanta frecuencia el termino DATO, es 
importante hablar de su concepto. 

Un dato es un símbolo que se escoge para representar algún 
fenómeno o actividad física, entendiendo como símbolo todo 
aquel indicador que se toma convencionalmente como 
representación de un concepto. 

Por ejemplo, para representar a la paz se utiliza el 
símbolo de una paloma y para representar a una persona se 
utiliza el símbolo nombre. 

Este fenómeno o actividad se encuentra en un espacio físico 
dado, al cual llamaremos universo o rango de· información. 
El Dato asume un valor dentro de ese espacio físico. 

Para poder ser identificado, un dato posee ciertas 
características que son llamadas· at.ributos. Por ejemplo: 
Cualquier persona física es··· tin 'dato· que• se·, en.cuentra en un 
espacio físico determinado-:·y.-.. que posee.· .ciertos· atributos 
como nombre, direci'ción, ··-::Registro ·Federal de -·causantes 
(R.F.C.l. ·etc·. .., .... ,)'' '"" -:•.·: ... -·· 

,.;_ ·.,l ,, 

Por naturaleza· los ·,datos·· muestran· una··~- tendencia _..,_·a.- ·ser 
iguales, por·; eso -se ·;dice ;éq,.". :1os :datos·,. son isomorfos (de 
igual forma)~: -/." ::.:~ 

Supongamos ~~< ~';;;.;~l ',el:gid~ :: ~{~ .: dátó~- ~ersona con · su 
atributo nombre, y ··q\Je. e1·•valor,:,'que··:-ie·:•'hemos-• dado•. ·es 
• PEDRO~. ¿Cuant:a,a P_~~~ºE~-~._:_PO~~í~~~;·~er:-~;este_::'lniS~é:t'~at·o? ~--_ 

- . :.· .-,, - - ~-- - ' - -. . -- ' . ' : . : ,- .. -. . ,- - - -. . ' --
Muchas personas podrían ··asumir el· d-iítO -menc,ionado~ p·ero en 
la medida' en que delimitemos· un espacio físico, esta 
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cantidad se reduce. Por ejemplo, si decimos que el nombre 
"PEDRO" es buscado entre las personas que habitan la ciudad 
de México. Aun asi, el dato tiende ser a ser isomorfo, pero 
si hablamos del apellido paterno ºGARCI'.A", y del apellido 
materno ºPBRBZ", es probable que un número muy reducido de 
personas c1111plan con esas caracteristicas. Kas aun si 
adicionamos como atributo el R.F.C. "PBGP-500101-Q65", solo 
una persona cumplir& con esas condiciones, y por tanto ese 
aer6 el dato buscado. 

un dato, entonces, ea buscado en un espacio físico (Paia, 
Ciudad, Bmpreea, etc. l . y en la medida en que conten11a 
mayor nl1mero de atributos mas f6cil aer6 de identificar. 

AlllUDOB atributos de los datos muestran una mayor tendencia 
a la igualdad que otros. 

Por ejemplo: el dato automóvil tiene caracteriaticaa tales 
como marca, color, modelo, numero de registro y placas. 

Los atributos marca, color y modelo pueden ser repetitivos 
(isomorfo&), pero número de re11istro y placas son únicos 
para ceda automóvil, a este tipo de atributos se les conoce 
como atómicos, y son loa que vamos a tener que identificar 
necesariamente para la conformación de un sistema de 
información, ya que son los que nos permiten romper la 
tendencia en la igualdad de los datos. 

Un dato es entonces un simbolo que nos sirve para 
representar un fenómeno o actividad fisica, que ocurre en 
un espacio fieico definido y que posee ciertos atributos 
que permiten diferenciarse de otros datos de igual 
naturaleza. 

Existen dos tipos de datos: loe datos est6ticos y los datos 
din4micos. 

Los datos est6ticos son aquellos que se proporcionan para 
le realización de algún proceso y los datos din4micos son 
los que se obtienen como resultado del mismo. 

Por ejemplo, los datos sobre PIB nominal y PIB REAL de 
1986, en millones de pesos: 

A 
PIB NOMINAL 
79,191,347 

B 
INPC Base 1985 

186.20 
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PIB REAL 

42. 530. 261. 55 



como se observa, loe datos PIB NOMINAL e INPC, son 
est4ticoa y el dato PIS REAL es din4mico ya que se genera a 
través de la formula: 

PIB REAL="'" ~~~!N•r (100) 

Es muy útil saber identificar, para ciertos tipos de 
información, cuando un dato ea dinámico y cuando es 
estático, ya que, por un lado, si no poseemos información 
sobre el dato dinámico pero tenemos a nuestra disposición 
loe datos estáticos, podemos generarlo con auxilio de la 
computadora y un programa. En el ejemplo analizado de los 
datos del PIB, podría yo tener los datos de PIB NOMINAL Y 
PIB REAL, pero no disponer del dato INPC. En ese caso, el 
dato dinámico sería INPC y se expresaría en la siguiente 
formula: 

Por otra parte, el identificar cuales son los datos 
dinámicos en el conjunto de información que manejemos, nos 
permite reducir espacio de almacenamiento en las 
computadoras, ya que con solo almacenar los datos est4ticos 
es suficiente,· y ·al requerir de nuevo los datos dinámicos, 
·con sólo ''recuperar los: estáticos y realizar las operaciones 
correspondientes,' se .dispone de nuevo de la información. 

Es •;imp~;ta~t~:C~en;.1;,:;ft~mbién que, independientemente de 
que•··un,-dato.'sea''est'áti'co-•o dinámico, cuando es tratado por 
computacfora'"el\dáto(es •visto a dos niveles: el nivel lógico 
y :el nivel' fisic.o; ·~ -·• .- .... 

Se d:Í.ce ~e uri d~ho ;~J\isto a nivel lógico cuando se habla 
de':c'la'f forma\·en ·•qi,e;;1o••hemos conceptualizado, es decir la 
demarcación:'del :·rango••o .'·dominio en que va a ser buscado y 
~ºª· -atX:~bÜtos_~':con"•,QU_e·.~:·cu~nta para ser diferenciado. Por 
'ejemplci';'•el'<coni:rol;'deÚas. cuentas que integran el PIS • 

. El ~ontr~i;. d~;:-i~~ c:~=~~~~{que integran el PIB en el Sistema 
de cuentas,. Nacionales;;.: requiere de los datos, remuneración 
de.·asalariá,dos·;;,,excedente'.•de· operación, consumo de capital 
fijo, -_,·,:.'impuest'Ós -;.d .. ndirectos y subsidios. Para poder 
diferenciar./ lógicamente ·;las cuentas, es necesario que se 
delimite· uií' periodo·; ya.' sea anual o trimestral y seftalar 
geográficamerite -a-•· quien -pertenecen, PIB de E.U. o PIB de 
México.- por: ··ejemplo. 
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El nivel f isico se refiere a la manipulación del dato por 
parte del hardware y que incluye la forma en que el dato es 
procesado y almacenado por ~a computadora. 

Por ejemplo, para el control de las cuentas del PIB, 
debemos definir el nombre de los archivos, y programar las 
operaciones que se realizan para su c4lculo, asi como 
también definir los dispositivos de almacenamiento como 
discos duros o diskettes. 

Para que un sistema de información por computadora tenga 
buenos resultados debe existir una gran compatibilidad 
entre el nivel lógico de los datos (deccripción de 
archivos) y el nivel fisico (proceso y almacenamiento). 

Al utilizar un programa para manejo de datos por 
computadora encontraremos que a los atributos de los datos 
se les llama campos (fields en los programas en inglés). En 
el caso del archivo de control de cuentas del PIB 
encontraremos , por ejemplo, campo cuenta, campo periodo, 
campo real, campo nominal. 

A la suma de campos se le denomina registro y la suma de 
registros ·conforman un archivo de datos. Finalmente, uno o 
varios archiv~s-integran una base de datos. 

6.2.3 Bases de Datos· 

En "las·,_ primeras 'aplicaciones» de las :·computadoras .... _ .. para .. 
manejo de '. información, .. se ..... utilizaban' .. , lenguajes:·: - que 

. permitian el manejo de archivos, ,per'o -.. de una -forma .. tál' que 
para .cada; proceso.· se' creaba.i un.: .. archivc?;: de_.-;c:tat'o~,JY.'.~ en::<.caso 
de .. tener -otro proceso que requiriera .. de 'todos''" o"' al!Íunos 
datos-.:del,_ proceso anterior~ se. ~reaba:·:un:!·-·~Uev_o /a~c~ivo.:. de 
datos •. : Esto .:·.implicaba por , un.;·: lado·;\;)i-::::'repet.ición ;.~-de 

·información, y por el. otr«;>, una "depende.ncia·~:total:2elltr8°;··1as 
archivos ':'de>.·. datos .Y - los'- programas":{~·.creados_;''•»:pára' 
manipularlos. e ··,::,~. '·'"-:•,;l_ -. ' 

-~-, · .. , . 

Ante esta problemática, . a mediados;, d~ .. l~ -~'. d·~~~da)d~. ;los 
sesentas .. surgió el·. concepto ··de bases.'. de ·datos;·· .. el) .. cual 
puede ser definido. como el conjunto:,de. datoá','.relacionados 
entre si-0 en- .. forma lógica '.Y que :·contenidos "en''"uIÍo .'o .:varios-· 
archivos pueden ser utilizados}·,::·para'?··:.· ,; difererite's· 
aplicaciones .. ;'. " · ·' _,, · 

Una base de datos, por ejemplo, que -~o·~~~n~~ ¡rtfbrma~ión' 
sobre todas las cuentas que integran el ~istema.de:cuentas 
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Nacionales, puede ser utilizada para correr modelos de 
regresión en un paquete econométrico como TSP, utilizando 
la información del Pl:B y el consumo, por ejemplo, pero 
también podría ser utilizada para analizar el 
comportamiento de la industria de la construcción, en un 
periodo determinado, a través de las cuentas de 
construcción pública por tipu de obra, utilizando una hoja 
de c6lculo. Estas son, entre otras, las ventajas de las 
bases de datos. 

Cuando determinados volúmenes de información se encuentran 
estructurados en bases de datos, observaremos en ellos las 
siguientes características: 

- Significativa disminución en la repetición de datos. Ea 
decir, la información es lo menos redundante posible. 

- La información es consistente, entendida la consistencia 
como la seguridad de que un dato no puede confundirse con 
otro. 

La información muestra integridad, ya que si 
cambio en la información este se reflejara 
diferentes aplicaciones ya que se manipulan los 
archivos de datos. 

hay un 
en las 

mismos 

Se puede reorganizar la 
modificaciones, eliminaciones) 
programas, ya que existe un 
programas y datos. 

información (ordenamientos, 
sin tener que alterar loe 
independencia total entre 

- se pueden crear nuevas aplicaciones. 

Es importante seftalar que l.ae bases de datos requieren de 
programas que permitan su manejo. Loe programas creados 
para la manipulación de bases de datos son conocidos como 
Manejadores de Bases de Datos o Data Base Management System 
(DBHS). 

6.2.t Manejadores de Bases de Datos (DBMS) 

Los DBMS, 
System), 
dedicadas 
DBMS para 
variados. 

(por sus sigl·as en inglés Data Base Nanagement 
son programas desarrollados por compaftías 

a la fabricación de software. Actualmente existen 
todo tipo de equipos y sus costos son muy 
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En el casos de los equipos que utilizan sistema operativo 
llS-DOS y el ambiente Windows, los DBMS que han dominado el 
mercado de software de este tipo son DBASE, POXPRO, 
CLIPPBR, ACCBSS y PARADOX, entre otros. Todos ellos 
pertenecientes a compaftias estadounidenses. 

Los Manejadores de Bases de Datos (DBMSI permiten crear, 
actualizar, eliminar y organizar la información de una base 
de datos. Para esto, los DBMS cuentan con una serie de 
instrucciones que permiten realizar esas tareas. 

Con la utilización de DBMS, los procesos de consulta de 
información para toma de decisiones son m4s rápidos y 
confiables. un Ejemplo claro de utilización de Manejadores 
de Bases de Datos para procesos de información muy grandes 
son los actuales manejos de cuentas bancarias, donde, con 
anterioridad, el tiempo invertido para integrar los 
movimientos de un mismo cliente era mayor que bey ya que a 
través de una misma cuenta (Cuenta Maestra) se mantiene un 
registro de retiros, depósitos, intereses, pago de 
servicios, etc. 

Conforme ha pasado el tiempo, este tipo de Software se ha 
venido desarrollando en función directa con el avance del 
Hardware. Existen actualmente diferentes tipos de 
manejadores de bases de datos (DBMS) los cuales se 
caracterizan por la forma lógica en que se estructuran las 
operaciones de almacenamiento, organización y consulta de 
los datos. Cada una de estas diferentes técnicas es 
conocida como enfoque, y los enfoques más usados en los 
DBMS son: Jerárquico, Reticular y Relacional, los cuales 
trataremos a detalle posteriormente. 

Independientemente del enfoque, la utilización de, un DBMS 
ofrece a los usuarios las siguientes ventaja~ i . :., . , 

-Implementación de programas para cr~Jic'ióf.:;},ié;tuaÚ'~ac'ió,:;, 
eliminación y organización de bases- de. datos'·a.'trávés'· de·· un 
lenguaje sencillo .orientado al manejo de'_'.információn;.·'' 

: • - ::,,.,·.- - ' ',: é·C~·.co ;,··--;. -. •r-.¡•·, -- ~-

-Protección contra cambios.- La posibilidad de hacer_ cambios 
en . la base; de--. datos· sin que se I afeé~en loscprocesos _ i>'':'ra 
manipularla.' · 
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-Claridad y transparencia en los datos, entendidos estos 
conceptos como la forma de poder leer los datos de una 
manera clara sin necesidad de utilizar un lenguaje de 
programación que sea complejo para el usuario. 

-Flexibilidad para el almacenamiento de datos en diferentes 
dispositivos: cintas, discos duros, diskettes. 

-Generación de reportea para obtención de información 
impresa. 

-Eliminación de la repetición de información (redundancia). 

-Transportabilidad de loe datos. Esta puede ser interna, a 
través de copias o modificaciones de la base de datos, o 
externa, transfiriendo información hacia otros lenguajes o 
paquetes. 

Algunas de las desventajas más comunes al implantar el 
manejo de información con el auxilio de un DBMS, es la 
cantidad de memoria ocupada, la cual ea mucho mayor que con 
la utilización de un lenguaje de alto nivel como Pascal, 
Cobol, etc, lo que puede constituir un gasto mayor en 
Hardware. 

Hemos analizado los conceptos de bases de datos y de 
manejadores de bases de datos, veamos ahora el concepto de 
sistemas de información, donde se combina la forma lógica 
de la estructuración de las bases de datos con la forma 
física de los programas DBMS. 

6.2.5 Sistemas de Información. 

Como definición, un sistema es una combinación de varias 
partes reunidas para conseguir cierto resultado o formar un 
conjunto. Así, encontramos el sistema respiratorio, el 
sistema planetario, etc. 

Un sistema de información es la combinación de datos que 
ordenados en forma lógica conforman una base de datos, y 
que controlados a través de las instrucciones de un DBMS 
permiten la toma de decisiones en las actividades donde se 
utilizan dichos datos. 

Invariablemente, la creación y manejo de un sistema de 
información está orientado a la toma de decisiones, las 
cuales pueden ser de diferentes tipos. Las decisiones a 
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tomar con loe resultados arrojados por un sistema de 
información se pueden clasificar a tres niveles: 

- Nivel Estratégico, que se refiere a las decisiones de 
mediano y largo plazo, las cuales se caracterizan por la 
incertidumbre. Un aietema de información, por ejemplo, nos 
puede brindar datos que permitan planear la política de 
ventas del siguiente allo, o definir el incremento de 
capital, o la ampliación de la planta de producción, en una 
empreaa determinada. Esta información permite tomar 
deciaionea de tipo estratégico. 

- Nivel T4ctico, el cual involucra a las decisiones de 
corto plazo que se caracterizan por la distribución de 
recursos para el logro de objetivos. Un sistema de 
información puede proporcionar datos para la elaboración de 
presupuestos considerando un cierto nivel de inflación, o 
puede orientarnos para establecer la contratación de 
personal, de acuerdo a loe niveles salariales. Esta 
información permite tomar decisiones de tipo t4ctico. 

Nivel Técnico. Este tipo de decisiones son fijas y 
deterministas y sirven para asegurar que algunas tareas son 
realizadas con precisión y efectividad. un sistema de 
información puede proporcionar datoo para el informe 
mensual de los estados financieros de una empresa, o para 
la elaboración del sistema de cuentas nacionales, sin 
detenerse en la observación analitica de dicha información. 
Este tipo de información permite tomar decisiones de tipo 
técnico. 

En términos generales, un sistema de información debe de 
tener las siguientes características: 

- Modularidad, Todos los programas que operan sobre la base 
de datos, deben ser módulos independientes. Esto permite 
que algunas modificaciones o ampliaciones sobre los 
programas, puedan efectuarse sin afectar. a otros. Cada 
módulo es en realidad un pequello programa que realiza un 
tarea especifica. 

Un ejemplo de modularidad podría ser el siguiente: En el 
proceso de cálculo de las cuentas nacionales exietir4 un 
modulo para el cálculo de PIB real y otro para obtención de 
reportes. Si existe un cambio en la forma de calcular el 
PIB real, sólo es necesario modificar el modulo 
correspondiente sin necesidad. de modificar el programa de 
reportes, ya que este utiliza los datos del modulo de 
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c6lculo del PIB sin importarle la forma en que estos fueron 
obtenidos. 

-Descripción de los datos: Se debe diferenciar entre los 
datos est6ticos y los datos din6micos. 

- Explotación del sistema operativo: Se deben de tener toda 
una serie de instrucciones encaminadas a utilizar el 
sistema operativo para tareas como obtención de directorio, 
formateo de discos, etc. . Todo esto es necesario para la 
protección y control de información. 

Manejo de los dispositivos de almacenamiento: saber 
identificar las formas en que se deben manejar los 
dispositivos de almacenamiento. Por ejemplo: Utilizar el 
disco duro para proceso, aprovechando la mayor velocidad de 
acceso de los datos, y utilizar los diskettes para 
respaldo. 

- Clasificación y correspondencia de las aplicaciones. Esto 
se refiere a definir en que momento uno o varios archivos 
van a actualizarse para diferentes aplicaciones. Por 
ejemplo, un archivo con información de Producto Interno 
Bruto, en un desPacho de consultoría económica, si se 
requiere de hacer algunos cambios a la cuenta de consumo de 
capital fijo para i, realizar algunos ajustes de cifras, se 
debe consultar cori los usuarios que utilizan las cuentas 
globales del PIB, IYa que están serán alteradas por dicho 
cambio. !

1 

1 

- Organización de la información. Es necesario controlar la 
forma en que se va1 a ordenar los diferentes archivos de la 
base de datos en función de los procesos. Algún proceso 
requiere que la información se ordene por periodos, por 
ejemplo, ·111ientras bue otra podría requerir que se ordene 
por'entidades fede~ativas. ,, ·¡ 
6;2.6 Ft.inciónes de un sistema de información. 

Todo ·, s¡s'~·:m:· de l~nformación, independientemente de la 
naturaleza. o magnitud de los datos manejados, debe realizar 
cuatro, :operaciones\ básicas' que en conjunto permiten el 
funcionamiento del sistema para control de los datos. Esta 
operaciones son: 1 

-Creación.la información 
-Modificación de la información 
-Consultas de la in ormación 
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-Reorganización de la información 

Creación. 

Todo sistema de información requiere de la creación de 
da toe. Para esto es necesario especificar loe archivos de 
datos que ee van a utilizar en el proceso. 

Para la descripción de los archivos, requerimos de la 
identificación de los tipos de datos. 

Los tipos de datos pueden ser, entre otros, Alfanum6ricos, 
!fWlléricos o de fechas. 

Los datos alfanuméricos pueden eer nombres, direcciones, 
conceptos, claves de cuentas, etc. 

Los datos numéricos pueden ser importes de ventas, de 
compras, inventarios, INPC, PIB nominal, PIB real, etc. 

Loe datos de fechas pueden ser R.P.C., fecha de ingreso, 
fecha del INPC, etc. 

lfodificacidn. 

cuando loa archivos de una base datos contienen 
información, requieren constantemente de su modificación. 

Estas modificaciones son invariablemente Altas, Bajas y 
Cambios. 

Dar de alta nuevos elementos en la base de datos implica el 
llevar un control en el programa del DBMS que actualice a 
los demás archivos donde será referenciado el nuevo dato. 
Por ejemplo: En un sistema de cuentas del PIB al dar de 
alta un nuevo periodo, se debe considerar para loa 
archivos donde se lleva el calculo de deflación. 

En el caso de las bajas en un sistema de información, ea 
necesario identificar dos niveles: las bajas lógicas o 
virtuales, y las bajas físicas. 

Las bajas lógicas o virtuales son aquellas donde se 
requiere la eliminación de algunos datos pero solo para 
ciertos procesos requiriéndose de la permanencia del dato 
para otros. Por ejemplo, en un sistema de pago de 
empleados, un empleado puede ser dado de baja para que ya 
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no aparezca en loe subsiguientes periodos de pago pero no 
puede ser eliminado del archivo de impuestos pues será 
necesario para la presentación de la declaración anual. 

Las bajas físicas son aquellas donde un dato es eliminado Y 
ya no existirá ninguna referencia a él en loe subsiguientes 
procesos del sistema de información. 

Para los cambios, un sistema de información requiere 
siempre de algunas instrucciones que presenten el dato y 
brinden al usuario la posibilidad de modificarlo. Para 
esto, es necesario contar con programas o rutinas de 
búsqueda del dato a modificar. 

Consultas 

Una de las actividades más importantes en un sistema de 
información es la consulta de loe datos. 

En el caso de las microcomputadoras, es com\ln encontrar 
opciones de obtención de información por impresora o por 
pantalla. 

La consulta de información puede servir para presentación 
de reportee definitivos o para posteriores correcciones. 

La . co~sul~á .: ' de informaéión ,' (extracción) , requiere de 
procesos'. :de;;;filtro' :de .·~datos. ya, que muchas veces no se 
requiere 'de''toda:1a',inforináción contenida en la base de 
datos,' ·Por:."e.jemploi.Ún reporte. que nos indique el monto del 
PIB en 'el "periodo :•.x•,. sin ,necesidad de observar los datos 
de los otros periodos registrados en la base de datos. 

IÍaorganiza¡:i~~'' -> 
La :~eo~~B~':i~~~fÓ~'.·:~.:-d.;-· lOs datos es una constante en los 
sistéinas de infÓrmación.;: 

Cuando .·(¡:~~ :·.~~'/·:·:aita·" nuevos elementos o hacemos 
modificaciones·;"; o :·damos•, de'. baja, la información contenida 
en la base de 'dátos: tfene" qu'e .- ser : reo"ganizada' ' 

·de una base 

CUando ; la :'información . , se captura':- inlci;.l,,;;;mte, . el DBMS 
lleva. un registro ,progresivo·: de ·la información_-introducida, 
a esto se 'le _llama, orga1üzación secuenci":l de los, archivo~. 
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Veamos un ejemplo simple con los nombres dé las cuentas del 
PIB: 

l. Remuneración de asalariados 
2. Excedente de operación 
J. Consumo de capital fijo 
4. Impuestos indirectos 
5. Subsidios 

Los números indican el orden secuencial en que fueron 
introducidos los datos: el primer elemento introducido es 
el primer elemento en la lista, el último elemento 
capturado es el último elemento visualizado en la lista. 

La información, en algunos casos, requiere de ser 
organizada, por ejemplo, de forma alfabética'o numérica. 

Existen dos formas de organizar la información secuencial: 
creando archivos ordenados o creando archivos indexados. 

Los archivos ordenados son aquellos .que organizan la 
información pero se muestran de una manera secuencial, es 
decir, se presenta la información ordenada como si el 
usuario la hubiese tecleado de esa forma en la captura 
secuencial. Con el archivo secuencial que tenemos, se 
crearía un archivo ordenado como ,el':'sigUiente: 

l. Consumo de capital fijo 
2. Excedente de operación 
3. Impuestos indirectos , 
4. Remuneración de asalariados' 
5. Subsidios 

En el caso de los ,archivos ind~~ados ,(de índice), la 
información.se presenta respetando la ,secuencia con que fue 
introducida, pero indicando '"(rndic::eJ",'el: atributo con que' se 
esta ordenando. uri archivo indexado:'i:ie'' nuestro - ejemplo se 
mostraría de la siguiente ,.forma: , · , 

3. Consumo de capital fijo 
2. Excedente de operación. 
4. Impuestos indirectos 
l. Remuneración de asalariados 
5. Subsidios 
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6.2.7 Enfoques para el manejo de información. 

Conforme se han desarrollado los paquetes manejadores de 
bases de datos (DBMS), han avanzado las técnicas para 
hacerlos más eficientes. Los diferentes criterios que 
existen para manipular la información contenida en bases de 
datos son conocidos como enfoques, siendo los más 
representativos, el enfoque jer6rquico, el reticular y el 
relacionar. 

Enfoque Jer~rquico. 

En el enfoque Jer6rquico, la información contenida en un 
archivo de datos es vista como un 4rbol, donde existe una 
relación de superior a subordinado. Este superior es alguno 
de los atributos del dato y es el que permite la entrada a 
las modificaciones, consultas o capturas. Se llama 
Jer4rquico porque es precisamente un atributo el que 
jerarquiza la manipulación de información. Bajo este 
enfoque, la información siempre está condicionada a ser 
manipulada bajo la referencia de uno de loe atributos (el 
Jerárquico). 

Enfoque Reticular. 

El enfoque Reticular nos ofrece una forma de manipulación 
más avanzada que el enfoque Jerárquico ya que bajo este 
enfoque, la base de datos es vista como una red de 
atributos donde cada uno de ellos puede servir de 
referencia para manipular la información. Este enfoque 
permite utilizar un archivo de base de datos sólo con 
algunos de sus atributos. 

Enfoque relacional. 

Esta forma de manipulación de sistemas de información en 
bases de datos, es la más utilizada en los últimos diez 
allos y ha permitido consolidar el uso de DBMS en 
microcomputadoras. Los DBMS más utilizados actualmente, 
operan bajo el enfoque relacional. 

El enfoque relacional permite visualizar la información de 
la base de datos desde varios archivos, haciendo referencia 
tan solo a un atributo. Por ejemplo: en el sistema de 
cuentas del PIB se puede consultar el archivo que contiene 
las cifras nominales en determinados periodos, con tan sólo 
indicar la clave de la cuenta, y se puede realizar lo mismo 
al consultar la descripción de dicha cuenta. 
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6. 3 Presentación del modelo computacional para an6lieie y 
control del Sistema de cuentas Nacionales en México (SCNM) . 

De acuerdo a las bases teóricas para la creación de un 
sistema computacional bajo loe lineamientos de bases de 
datos, que hemos expuesto en el apartado anterior de este 
mismo capítulo, ha sido desarrollado el modelo SCllJI, el 
cual se proporciona en diskette. 

El modelo computacional SCNM ha sido desarrollado, bajo un 
enfoque relacional, en un lenguaje de programación 
orientado al control de bases de datos llamado CLIPPER, en 
au versión 5.01. 

El modelo SCNM puede correr en un equipo microcomputador 
del tipo IBM o compatible, con microprocesador Intel 80286 
o superior y con un mínimo de 6t0 ltilobytee de memoria 
principal. El sistema operativo del equipo debe ser llSDOS 
versión 5.0 o superior y si el usuario trabaja en Windowe, 
puede incorporar el programa SCNM como una aplicación 
No-Windowe en su administrador de programas. 

El modelo se proporciona en un diskette de 3.5• de alta 
densidad (HD), y se debe instalar en el disco duro del 
equipo para su óptimo funcionamiento. El espacio que 
ocupará el conjunto de archivos de programas y datos del 
modelo SCNM es de aproximadamente 1.5 Megabytes. 

Para instalar el programa SCNM, sólo se requiere de los 
siguientes pasos: 

l. Introduzca el diskette que contiene el programa SCNM en 
la unidad correspondiente (puede ser A o B). 

2. Posicionese en el directorio rai z del disco duro. (El 
disco duro puede ser C:, D: o E:, en nuestro ejemplo 
usaremos. e: ) 

C:.\>. 

3. . Genere un directorio 
instrucción:' 

C:\>MD SCNM.<ENTER> 
·~·;,.' 

·._,•'' 

4. Cambiase al directorio que hemos creado, con el 
siguiente comando: 
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C:\>CD\SCNM <ENTER> 

su indicador del MSDOS se presenta ahora asi: 

C:\SCNM> 

s. Proceda a copiar todos los archivos contenidos en el 
diskette, con la siguiente instrucción: ,, 

C:\SCNM>COPY A:*.* /V <ENTER> 

En el caso de que la unidad de diskettes sea B:, se 
sustituye A:•.• por B:•.•. 

Bl programa ha sido instalado en su equipo y solo requiere 
de teclear los siguiente: 

C:\SCNM>SCNM <BNTER> 

Recuerde que debe estar situado en el directorio C: \SCNM> 
para poder correr el programa. 

Al momento de teclear SCNM aparecerá una pantalla con el 
nombre del programa, nombre del autor y número de versión. 

Se oprime <ENTER> y pasaremos a una pantalla donde se nos 
pide la clave de acceso, la cual proporcionamos y si está 
correcta nos introduce a las opciones del programa que ae 
presentan en una pantalla como la siguiente: 

SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO 
FECHA: 12101195 HORA: 08:54:06 

C1ptur1 Edición C'lculos Reportes Conceplos Ulilcrl11 Salid• 

El menú se presenta en forma horizontal, y se deben 
utilizar las flechas izquierda o derecha para situarse en 
la opción que se desea. Al oprimir <ENTER> se abre una 
ventana con las opciones correspondientes a la que hemos 
elegido. Para seleccionar las opciones de las ventanas, 
debemos utilizar las teclas de flecha arriba o flecha 
abajo. Si oprimimos <ENTBR>, por ejemplo, en la opción 
Captura del men~ principal nos mostraria el siguiente menú 
en una ventana: 
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SISTEMA DE CUENTAS NACIONALES DE MEXICO 
FECHA: 12/01/95 HORA: 08:54:36 

Captura Edición Cálculos Reportes Conceptos Ulilerlas Salido 

Captura de Cuentas 
Captura de Conceptos 

Todos los menús que se van presentando cuentan con ayuda al 
contexto, la cual se obtiene al oprimir la tecla <Fl>. La 
ayuda nos brinda las explicaciones y orientaciones 
necesarias para el proceso que en ese momento estamos 
realizando, lo cual implica que el sistema posee una 
documentación interna que permite al usuario conocer loe 
diferentes aspectos del mismo. 

Podemos decir, que la facilidad ofrecida por el sistema 
SCNM, el cual se desarrolló bajo loe lineamientos de 
integración de información en bases de datos, permite al 
usuario familiarizarse rapidamente con su forma de 
operación asi como explotar sus posibilidades para analizar 
e interpretar información del sistema de cuentas Nacionales 
de México. 
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Conclusiones y Recomendaciones 

Con las propuestas metodológicas para el tratamiento de 
información bajo el criterio de bases de datos y el 
desarrollo de aplicaciones computacionales que permitan el 
análisis y control de información macroeconómica, 
concluimos los temas a desarrollar en el presente trabajo. 

En la parte introductoria establecimos que el objetivo 
principal se centraba en abordar la problemática del 
análisis de los modelos macroeconómicos y su relación con 
los indicadores derivados del sistema de contabilidad 
nacional. 

Para lograr nuestro objetivo seftalamos la necesidad de 
conocer la evolución histórica de las corrientes de 
pensamiento que dieron origen a la formalización de los 
modelos macroeconómicos, las principales aportaciones de 
las corrientes actuales, la conceptualización teórica de 
los modelos mas significativos, la forma de integración del 
sistema de contabilidad nacional y el uso de técnicas 
computacionales para facilitar el tratamiento de los 
indicadores macroeconómicos ofrecidos en las cuentas 
Nacionales. 

Podemos decir, que a lo largo de los seis capítulos 
anteriores abordamos los aspectos más importantes de los 
puntos seftalados con el fin de llegar al objetivo 
planteado. 

El orden en que presentamos cada uno de los capítulos 
obedece fundamentalmente a la estructura metodológica, ;que 
a juicio del autor, debe seguir el profesional° 'de la 
economía para conocer la forma en que se ha desarrolllÍdo ··el 
análisis macroeconómico en las economías capitalistas;: d.e 
tal forma que pueda identificar el marco .teórico;;histórico· 
de las propuestas conceptuales para·. ::'e1:•,}: análisis. 
macroeconómico que ofrecen las diversas escueliui·'·actualés 
del pensamiento económico, las principales·:<categórías 
analíticas de estas corrientes modernas, así"-cóíno: .. también 
el instrumental técnico necesario : . para· 1?.'el ··· -· ~IÍálisis · 
macroeconómico. .-«-',;i ' , 

El siguiente esquema, nos prop;:Jr'~Íoi11i uná ,;¿j_Ó~.;glÓbal de 
la estructura del trabajo,. asi como ·la '.relación que_ guardán 
entre si los temas de los dif<:rentes·capitulos: 
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j los MODELOS ~oECOfrKMcos y su lllFORTMaA EN LA INTEAPRETAOON 

l DE LA PAOBLBM.TICA ECONOMICA (ANAl.l'SIS DEL SISTEMA DE D.IENTAS 
NACONALES A TRAVES DE UN MODELO COMPUTN:JONAL) 

-----~-------·----- ------ ·-- -- ----·-··- ---- -·--·- -

1 

1 

!Rmda;;;t;~Oit.6rico1 -
1 1obr• 1l1t•n9.1 d• 

--i 

1 lnfonrmcl6n p•t• •I 

l
lrat•ml•nlo d• lndlcadotH ----· ____ ·--· 

macto•con6niooa j · 

----"""')"~-----J 
__ L 

!~:::'~~·:ci:::i:, j 
para anlUtl1 y cont1at d• 1 

rn.1~::=~6~c• ! 
!-·---~~·ul~"!". . 
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El.OS-~oEcxiNOMCX>S Y SU l~TANCA EN LA INTERPRETADDN 
LA PROBLEMATICA ECXJNOMICA (NUU'SIS DEL SISTEMA DE OJENTAS 

NAQCWAl..ES A TRAVES DE UN MCX>ELO COMPUTAQONAL) 
--·-----·------·- - -··- -- -· ---- .. ··-- ----- -· . 

1 D•sano110C:ei6c'ñiCiS;'I 
, modelos c0fl1)Utaclon.a1H 

1 

para ant.llsls y conhol d• . 
lnlo11'nac16n j 

INCfOKOn6trica : 
----·----~~lu!!3 V!. . . : 
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A manera de conclusión e intentando resumir y resaltar los 
aspectos más relevantes de los temas tratados a lo largo de 
los seis capítulos anteriores, asi como explicando la 
importancia de la relación metodológica que guardan loe 
diferentes capítulos entre si, realizaremos una explicación 
del esquema presentado. 

Como se puede apreciar en el esquema, del análisis 
histórico del pensamiento económico, presentado en el 
capitulo I y que se ubica fundamentalmente en lo que 
constituye la economía política clásica y la critica que de 
ésta desarrolló Marx en el capital, surge la conformación 
del sistema económico neoclásico que se abordó en el 
capitulo II, donde se analizaron las concepciones teóricas 
de los autores más representativos de esta corriente. 
Podemos decir que, si bien, normalmente se asocia al 
pensamiento neoclásico con las propuestas de análisis 
económico de los economistas clásicos, no podemos negar que 
el pensamiento critico de Marx tuvo cierta influencia en 
algunos autores neoclásicos, como fue el caso de Eugen van 
Bohm-Bawerk, quien, como seftalamos en la parte 
correspondiente a los conceptos teóricos de la escuela 
austriaca en el capitulo II, terminó realizando una fuerte 
critica a los postulados marxistas, pero utilizó muchos de 
sus conceptos para sus conclusiones teóricas. Por ese 
motivo, consideramos, que tanto el sistema clásico, cómo el 
sistema marxista constituyen el punto de partida del 
pensamiento neoclásico. 

Por otra, parte, el esquema nos muestra que a partir de 
sistema económico neoclásico, se deriva la conformación del 
sistema macroecon6mico keynesiano, el cual surge como una 
critica a la concepción del equilibrio económico con pleno 
empleo de los factores productivos que sostenían los 
autores neoclásicos. De la misma manera que no se puede 
negar la influencia del análisis económico clásico en Marx, 
no se puede negar la del cuerpo teórico neoclásico en 
Keynes. Ambos (Marx y Keynes) partieron de las concepciones 
teóricas de sus antecesores y realizaron severas criticas a 
las categorías que no ofrecían soluciones teóricas 
aceptables acerca del comportamiento de la dinámica 
capitalista, con lo cual construyeron nuevos paradigmas 
para el análisis económico. Por tal motivo, consideramos 
que el pensamiento keynesiano, analizado en la segunda 
parte del capitulo II, se deriva básicamente de las 
proposiciones teóricas neoclásicas. 
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En lo que se refiere al surgimiento de la macroeconomía 
moderna, el esquema nos muestra que se nutre 
fundamentalmente de los cuerpos teóricos conceptuales 
analizados en los capítulos r y rr. En el caso del capitulo 
r, es el sistema clásico el que ha brindado toda una serie 
de elementos tanto a la corriente monetarista como a la 
teoría de las expectativas racionales, las cuales también 
retoman conceptos teóricos de los neoclásicos analizados en 
el capitulo rr. El nuevo keynesianismo parte básicamente de 
las propuestas del paradigma keynesiano presentado en la 
segunda parte del capitulo rr, pero es importante seftalar 
que en la actualidad ,en el análisis de los nuevos 
keynesianos, se parte de algunas orientaciones marxistas 
que han sido heredadas fundamentalmente de las aportaciones 
que sobre la dinámica del crecimiento económico realizó el 
economista polaco Michael Kalecki, quien llegó a 
conclusiones muy similares a las planteadas en la teoría 
general de Keynes pero partiendo de un marco esencialmente 
marxista. Por tal motivo, consideramos que las concepciones 
analíticas de Marx han tenido cierta influencia en la 
conformación de algunas corrientes de la moderna teoría 
macroeconómica. 

Respecto al uso de herramientas· para :el· análisis 
macroeconómico, como son la economía matemática (incluyendo 
en ella a la estadística y la econometria),·y la :.teoría de 
los juegos, y que fueron analizadas en la segunda parte del 
capitulo rrr. ·en el esquema se considera que :provienen 
fundamentalmente del bagaje conceptual vertido en los 
capítulos rr y la primera parte del rrr. De hecho, como se 

.observó en:1a· primera parte del capítulo II, la utilización· 
delinstriJmental matemático por parte de ciertos autores se 
fue' :·haciendo-. cada vez- más común, como es el caso de León 
Walras,' qilien enunció su famosa Ley del equilibrio general 
a través de razonamientos matemáticos. Por su parte ·la 
teOría _·de los juegos, como se senal6 en su momento, parte 
del antecedente económico del análisis microeconómico del 
duopolio, enunciado por Cournot, quien a su vez se inserta 
en··e1 aparato ·conceptual neoclásico. Keynes, por su parte 
brindó toda una serie de orientaciones que terminaron 
formulándose bajo razonamientos matemáticos, como es el 
caso del multiplicador que se analizó en la segunda parte 
del:capítulo II. En el caso de la macroeoconomia moderna la 
mayoría de sus formulaciones utilizan gran cantidad de 
elementos matemáticos y econométricos, existiendo, 
inclusive, en la econometría moderna modelos para· el 
tratamiento de series históricas basados en las hipótesis 
de expectativas adaptativas y expectativas racionales. 
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La conceptualización y formulación de modelos 
macroeconómicos, (capítulo IV), aparece rn el esquema, 
relacionada, por una parte con los dos sistfmas (neoclásico 
y keynesiano) del capitulo II y, po otra parte, 
relacionada con la primera parte del capitulo III 
(Macroeconomía moderna) , a través de la i'1terrelación que 
existe entre la conceptualización y formul1ción de modelos 
y el uso de herramientas para el análisis macroeconómico. 
consideramos que la conceptualización y formulación de 
modelos macroeconómicos parte fundamenta·lmente de los 
conceptos analizados en la totalidad del c~pitulo II y en 
la primera parte del III. porque es a partir de estos 
aparatos teóricos que se plantea la 1 sistematización 
metodológica de los modelos tal como los conocemos hoy en 
día, donde se combinan las explicacione$ verbales con 
sofisticadas formulaciones matemáticas y ejemplificaciones 
gráficas, pero es importante sellalar que ! los paradigmas 
clásico y marxista, desarrollaron modelos verbales que han 
sido también de utilidad para la formulaciótj de los modelos 
macroecon6micos, como observamos al inicio del capítulo IV, 
donde se comentaron los modelos verbales ! de Adam Smith 
sobre la división del trabajo, con el ejempio de la fábrica 
de alfileres y el libre mercado con el famoso pasaje de la 
mano invisible. Por otra parte, consideramos que existe una 
interrelación entre la formulación de los modelos y el uso 
de técnicas instrumentales ya que amboB aspectos se 
complementan, es decir, a una mayor irlcorporación de 
herramientas analíticas corresponde una mejor formulación y 
presentación de los modelos, y a una mayor ',sistematización 
conceptual de los modelos corresponde un uso más eficiente 
de los instrumentos analíticos. 1 

Como se observa en el esquema, el capítulo V, que aborda la 
integración de los sistemas de contabilid~d nacional, se 
deriva básicamente .. de los conceptos teóricosi vertidos en el 
capitulo IV, pero también con una relación de 
retroalimentación, .. ,- ya que si bien u sistema de 
contabilidad nacional.retoma los conceptos fi..ndamentales de 
los modelos teóricos macroeconómicos cómo son Ingreso 
Nacional, Consumo/ , -'.Inversión, Exp1rtaciones e 
Importaciones, entre otros,·· se requiere de la información 
estadística proporcionada .·por las Cuentas Nacionales para 
comprobar el comportamiento de tal o cual morelo. 

El capitulo VI, que en su primera parbe aborda los 
fundamentos teóricos de las técnicas para ell tratamiento de 
información macroeoconómica, se deriva básicamente de los 
conceptos analizados en los capitulas IV y 'v, ya que para 
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poder dise!lar técnicas para el manejo de indicadores 
macroeconómicos, se requiere del conocimiento de los 
conceptos teóricos utilizados en la formulación de un 
modelo macroeconómico, así como también de la forma en que 
se encuentran integradas las Cuentas Nacionales de un país. 

Por último, la formulación de técnicas y modelos 
computacionales, que constituye la segunda parte del 
capítulo VI, donde se propone un modelo computacional para 
el análisis de la información de las Cuentas Nacionales de 
México, (SCNM), se deriva de la primera parte de este 
capitulo. Sobre esto, es muy importante se!lalar que, dada 
la generalización en el uso de microcomputadoras en los 
últimos cinco anos, asi como la facilidad para la 
utilización de programas como las hojas de cálculo, muchas 
veces se dise!lan formatos en los que se capturan grandes 
volWnenes de información macroeocon6mica, pero no se 
utilizan criterios para una correcta integración de la 
misma, lo que provoca, en muchas ocasiones, pérdida de 
información, duplicidad de datos y error en los cálculos, 
entre otros no menos graves problemas. De hecho, la 
propuesta de un modelo computacional cómo es el SCNM, tiene 
por objetivo brindar una orientación de cual es, a juicio 
del autor, la manera más adecuada de integrar información 
de tipo macroeconómico. 

Como podemos observar, el análisis detallado del eáquema 
presentado nos ha permitido, por una parte,,., resumir .. a 
grandes rasgos el contenido global., del'c'trabájo'.y·;)pc>i',,otrá, 
dejar establecida la relación metodológica ,;'de ilosLcapitulos 
que lo integran, de tal forma ·que ":se",:.«pÚedá'/résaltar ·la 
importancia del porque se .optó por:·integrar·féi:C:trabajo de 
la manera se!lalada. .,:. ,:· :' . ,·':e: ,,,,,. 

} c<,.::,\c ¡,~ '.' ·~ ;> 
Podemos decir que para elaborar. trabajos,que .. se. C>rienten ·al 
análisis de una problemática· macroeconóiriica"''específica;'::es 
importante darse a la tarea . de diáená'r.,': propuestas::: para· 
abordar el análisis macroeconómico·,de.sde:C úna:;:ói>t.ica.\en:~ra 
que se incluyan no sólo los instrumentos::':' y:(].herramieni:as 
analíticas disponibles para observar, .. , el'.~;'. coinp'ortamiento 
económico de diversos fenómenos; sino .t.ánibién·::.1cis·~,márcos 
teórico-metodológicos necesarios_> ".:Jpara/.,.' .. :j: inté'i-pietar 
correctamente el origen ideológico' 'de) tal:;, o.::cual ,'propues'ti1 
económica. Consideramos que la cada' vez.:mayór",:ccimplejidad 
en el estudio de los fenómenos· macráecorióínicciá- 'obliga al 
profesional de la economía .. a·-.:~·coD.oc·er>.- ·:·:·al·-:,< menoS, ".--lo~ 
conceptos teóricos y el instrumentaI:.'."analíticá <iue' hemos 
abordado a largo de este trabajo.· · . · · 
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Como recomendación final, proponemos que, al ºmenos en lo 
que se refiere al sector académico de la economía, se 
considere la propuesta de análisis de la macroeconomía 
contenida en este trabajo, con el fin de discutir su 
viabilidad y su posible incorporación, de acuerdo con las 
adecuaciones pertinentes, como guia para un estudio 
introductorio de la macroeoconomia. 

Como sellalamos al inicio de esta investigación, todo lo 
vertido en ella se elaboró bajo un verdadero espíritu de 
apertura critica, por lo que reiteramos nuestra disposición 
a recibir todo comentario que pudiese ser útil, para 
ampliar o reorientar su contenido. De la misma manera, se 
pone a disposición de quien se interese en abordar nuevas 
lineas de investigación relacionadas con los temas 
tratados. 

248 



Bibliografía 

Andjel El o isa, Keynes: Teoria de la demanda y el 
desequilibrio. Facultad de Economia UH.l\M, México 1988. 

Aguilera Verduzco, Manuel. 
Liberalismo de los Ochenta. 
México. 1992. 

Una Lectura Keynesiana del 
Facultad de Economía, U.N.A.M. 

Allais, M. Posibilidades y peligros de la utilización del 
método matem4tico en economía. Lecturas del trimestre 
económico No. 26. F.C.E. México, 1978. 

Argandofta Antonio y García-Durán Joee A. Ejercicios de 
Macroeconomía. Ed.MacGraw Hill. Eepafta. 1991 

Aetori, Danilo. Enfoque críticode loe Modelos de Contabilidad 
Social. Siglo XXI Editores. México. Novena Edición. 1990. 

Baumol, William J. Los modelos económicos y las matemáticas. 
Lecturas del trimestre económico No. 26. F.C.E. México, 1978. 

Beltrán, Lucas. Historia de las Doctrinas Económicas. Ed. 
Teide, Eepafta 1989. 

Blaug, Mark. 
México. 1985. 

Teoría_. Económica en retroepección.. F.C.E. 
,. __ 

Burch, G. Jr. y strat~r i>eiix it:' ji:: s:Í.stemas .de ·:Íni:orulaci.ón, 
Teoría Y. Práctica. :;Ed:/Limusa; ·_.·:México',\:1984 ;·,·_.: 

: . : . ... ; ~· ·.;:. '\~-· :' ~' '.~·.·-. ':·-·.~:=. ·'..:,._;. ;:.V</_:~;. F:~:!:.:::~ ~-~··:~·<.~~- \' '·· ;··-.: 
Carlin, Wendy y· Soskice,:. David•: Macroeconomics· .and •· the .:wage 
Bargain. Oxfor~ Univerdty !Presa .'J Gi;án Breta.na> :1990; ·:. ._. .. 

;:~::~ic~ ~i~~!··~c~:G~:~~~~~E,·~~~~~~~~~~~~:s :';.;;de·• . : economía. 
': ·:;'.,~:: . .: ~-

D ornbU~ch: ~~~:¡~~f ;'.~'.:_··~i~~k~~;-" 1;~~:~nley :> ¡ f'..acZ.-oeconomía ~ ; · M~-{.-.1: Graw 
Hill.Quintlt Edici6fi·~-: México.Xl992 ··: · ··<;. _, :·:·-~-->·'::· ;":_ .; 

>~- :;. _,·'.~: :~-:.: '::;/,.,::':}.~~- ':';;,;,. :;-,~~-é~'.> ~'. /~".::·· -· .. :.-: :'.:::· t»::.- ,--:·. :?·:. ;~/ ·. ~;::/· ~·:~'.-' ;~:.· ' 
Dudley, · Dillard. :<La.,. Teoría .. ".Económica· de ·_.John; Maynard .Keynes. 
Teoría de>. una :. Economía: Morietária ~: '.Biblioteca eAg\iilar .. de 
Iniciación .a la EC:~noDlíª::;~~~B,~ª'.:~·}~,~~; < ''•= 

Ekel;,nd ;i., ~obert. B. '.l;'ll'éilert·;. 'Robert'F.· ~~s~ori~ C:te la 
teoría económica y ;de su metodo. Me: ;Gr.aw Hill,: México. 1992 

249 



Estey, James Arthur. Tratado Sobre los Ciclos Económicos. 
F.C.E. México. 1974. 

Fergusón, John. M. Historia de la economia. F.C.E., México 
1987. 

Friedman, James w. Teoria de los juegos con aplicaciones a la 
economia. Alianza Editorial. Madrid, Espafta. 

Hicks, John. Riqueza 
Económica. Traducción 
México.1986. 

y Bienestar. 
Eduardo L. 

Ensayos 
Suárez. 

Sobre 
Ed. 

Teoria 
F.C.E. 

Hyman, P. Minsky. Las razones de Keynes. F.C.E. México. 1991 

Instituto Nacional de Estadistica Geografía e Informática. 
El ABC de las cuentas Nacionales. México. 1991. 

Instituto Nacional de Estadística Geograf ia e Informática 
( INEGI) , Sistema de cuentas Nacionales de México 1980-1992. 
México, 1993. 

Intriligator, Michael. Modelos Econométricos¡ Técnicas y 
Aplicaciones. F.C.E. México, 1990. 

Kalecki, Michal. Teoria de la Dinámica· ·. Ecbnómica. Ensayo 
sobre los movimientos ciclícos y a largo;plazo. de ·la economía 
capitalsita. Ed. F.C.E. México. 1985 :". > .. 

Keynes, John M., Teoría General de· la ;~cupa~i~.ri. •el: interés: y 
el .dinero. F.C.E., México, 1984 •. · · .. :( ..... 

Madisson, Angus. Las • F~se~ ci~í ~e~arr;,l:l•ci; capi~Ú.ista •· ~na 
Historia Económica Cuantitativa:• .'Ed;colmex:. /"¡'F.C.E. México;. 
1986. . .... "' :·'·<;. - --·;:'/ .·.-· ~·~· )~·,' -; ' .. ;;.:~.< ,.,-

-S:·, ' )<'·. ~· :,;.~ 

Malthus; Tho~s · a;;,Ensayo. sobre el princ.ipio de, la .población. 
F.C.E., México/''.~l~~~~:.~::/"; -- .. ·--· ·_~:l,;·~- ", - '.·.f»·<

1
"' i/ ,.,¡!'( -,:~,-··-: ,._ - ·:.~--

Mandel, Ernest. "Tratado. de .Economía ~~r;.Út~: Tomo 2. serie 
Popular. ERA/53. ,!jéxico .,:,:1979:. 

Marshall, Alfr'edó. ol:í;,'~~ Escogldas.. selección· de C;W. 
Guillebaud.· Ed •. f'..C.E. México •. 1978. 

250 



Marx, Karl. El Capital: Critica de la economía política. 
Libro tercero Ed. Siglo XXL México, 1990. 

Meade,. J.E .. una· Teoría Neoclásica .del .crecimiento Económico. 
Ed. F.C.E. México •. 1993 

Morgenstern, .Oekar;.· .··Teoría _de':;•lo~· ·.Juegos·. Lecturas del 
Trimestre Económico;Nci·;·:.2·6~ .Ed; :F.c·:E~· México: 1979. · 

Ortiz, Wadgymar. J¿~o.' .-!~~;,~~.;;,ci'óó' a la Investigación 
socieconómica. Editorial•.Trillas•:,México .' ·1979 · · 

Prebisch, Raúl. :I'n~~~~;¡jC:ftd\.'á_::K~iries. ~~~tos <.- ' ...... 

de 'Economía. 
Ed.Fondo de Cultura :Ec.onómica·;:, México.· 1997 > 

>·,·,.,_;;'. ··-

· Economía PoÚtic~ y 
; ~~. . . : , : . - -· . . ' 

Ricardo, . David. :Pri~6iJ,i;;~ .; de 
Tributación, F.C.E. ;;. Méxfco::1973; 

.~-.~'/:"f": ,,, .... :_ 
Robinson¡ Joan. Ensáyos :de,' Economía· 
México. 1997. 

Poskeynesi~á.';: É~.::F;c.~. 
~-:::.- -" ;: 

' ---~~.; 

Roll, Eric~ ·.Historia 'de las·. doétririas·', ~c~riÓiiii6~s:· :F.C.E., 
México. 1997. ):: · - f'· · - '':o;,•: "· :· 

samuelson; Paul .)~.J ~--·._ ti'o~dh~u~; WUliani' ii: _'Ecónomia 
Edición. Ed. Me. --Graw:Hill:,: MéxiCo, ,.1992'; 

lJa. 

Senn, James ~- Ariáiiei'~ ; D¡sello:de Siste.;¡as· de ·información • 
Ed. McGraw-Hill, México,:~1994/ , :• 

Smith, Adam)_ rnv~~tig~diÓ·,:.;~o~'re-.'1',;,naturaleza y. causas de la 
riqueza de las naciones.--F.C.E. México,'1979. 

Stavenhagen; Gerhard. - ~istoría «1;.' J.~s ~·~;;rías Económicas. 
Editorial El Ateneo>· Buenos Airés, _:-Argentina;_ 1959. 

Taylor, Lance. . ModCl~~ _'.Ma~roecon¿-~¡~;~·~\~. para 
Desarrollo. Ed •. F;c;E,' México: 1986 

los Países en 

Wonnacot, Ronald y Wonnacot; Paul. Economía _4a. Edición. _Me. 
Graw Hill, Espalla. 1992 

251 


	Texto Completo

