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INTRODUCCIÓN 

El libro que lleva por titulo "La Economia del Sector Público" de Joseph E. Stiglitz ha 
resultado el motivo principal por el cual se ha esaito el presente ensayo. Su obra 
representa la fuente más importante para su elaboraci6n y resulta imprescindible citar en 
el desarrollo del segundo capitulo. 
En el capitulo tercero, el libro "Economla del Sector Público" de José Ayala Espino 
resulto de mucha importancia para conocer el resultado emplrico. Al estudiar los dos 
textos se logro definir el tema del ensayo, ubicar la importancia del sector público en la 
economia y reflexionar como esta conformada su estructura. 

El tema del ensayo parte del análisis de J. stiglitz de que la participación y la 
intervención del Estado en la economia es primordial en la producción y suministro de 
bienes y servicios, en el cobro de impuestos, educación, defensa, justicia, intervención 
ante los fallos del mercado, subvenciones, compra de bienes privados, contratación de 
empresas privadas para la producción de bienes y servicios, suministro de bienes 
privados, electricidad, banca y crédito que regulan el sistema bancario, entre otros. 
Donde las empresas privadas no tendrlan la capacidad y muchas posibilidades de 
participar. 

Demuestra que muchas de las actividades en las que interviene el Estado son 
administrativas, que lo llevan a ser eficiente. El niw!I eficiente de la producción es 
diferente al nivel de equilibrio que logran las empresas privadas cuando se plantean que 
cantidad producir o vender. La eficiencia requiere que el rendimiento social marginal sea 
igual al coste de un bien. 

Si el sector público es eficiente, y hay equilibrio en la produc:ci6n de b.,,_ y servicios 
del sector privado habrá equidad y bienestar que es lo que requiere la sociedad. 

El argumento principal del ensayo es la "ef"ICiencia ecx>r16mica". AJ plantearse la idea fue 
necesario primeramente saber como se desarrolan los oonceptos y como ee 
interrelacionan para tratar de llegar a una venfad lo mas próxima e incontrovertible de la 
eficiencia. Buscando entender como se unen o se constituyen las principales premisa& y 
postulados del pensamiento económico para llegar a este principio. Los arg~tos més 
importantes de la eficiencia en el émbito de la participllci6n del gobierno en la economla, 
están enunciados en la bibliografla que sirvió de base para la in-tigación. la estJecha 
relación que hay entre los autores y de acuerdo con lo que seftala J. Ayala del concepto 
del sector público, desde el punto de vista económico, resulta útil cuando su participaci6n 
afecta las elecciones y decisiones de los agentes económicos, en relación a los 
derechos de propiedad y en presencia de fallos de mercado que produce extemalidades 
negativas o positivas. El ensayo pretende analizar el trabajo de J. E. Stiglitz hasta la 
parte conocida como extemalidades, todo desde el punto de vista de la eficiencia. 

La función de la eficiencia es la descripción de las actividades que realiza el sector 
público para generar bienestar en la sociedad, y representa el principio de cómo lograr el 
equilibrio general en la economla, resultado al que llegaron Kenneth AITOIW y Gérard 



Debreu. Abram Bergson descubrió la función de bienestar social. Gracias a él, 
Samuelson logro en tender la economla del bienestar, y dónde le surgió la idea como un 
relámpago para describir que su función representa la suma de los deseos de los 
diferentes individuos. 

J. E. Stiglitz definió la economla del bienestar como la rama de la eoonomla que se 
ocupa de las cuestiones normativas. 

Nash, acuno el concepto de equilibrio eficiente o competitivo para designar que los 
individuos están de acuerdo con los precios, las cantidades compradas o vendidas, es 
decir que la oferta es igual a la demanda. Este principio se conoce como el equilibrio de 
Nash. 

Los grandes economistas como Amartya K. Sen le han dado mucha Importancia a la 
economla del bienestar. Es la lectura obligada que han seguido muchos estudiosos del 
tema. Fue alumno de Maurioe Dobb y de Piero Srafa, ha sido nombrado Honoris Causa 
en Italia, Espana. Canadé, Estados Unidos, Grecia y otros paises; profesor en Harvard, 
de la U. de california en Bert<eley, Stanford, U. Comell Massachusset lnstitute of 
Technology (MIT). 

Grandes economistas que han sido qulmicos, flsicos y mateméllcos encontraron un reto 
intelectual en la economla, y despertaron su talento cientlf'ico dormido como Austin 
Robinson y Kenneth Arrow. Ademé&, representan el érbol geneal6gico de los 
economistas laureados. C. P. Snow decla que la g ... n división de las cuttu ... s es la 
humanlstica y la cientlfica "la eoonomla posee la caracterfstica ímica de l8fvir de puente 
entre ambas•. Los economistas tratan de comprender el pasado y construir un puente 
para predecir el Muro, hacia la bc:ísqueda de un gran aistema econ6mico, d6nde las 
cosas en su grandeza son superiores a la barahúnda de la vida cotidiana. Nicholas 
Georgescu-Roegen decla que dos cosas nos lenan la conc:iencia de re.peto y asombro 
crecientes: las estrellas en el cielo y la ley moral en nuestro Interior (lmmanuel Kant). 

Lawrenoe R. Kleln abandonó los Estados Unldoe para ir a Oxford dun1nte la 6poca de 
McCarthy por sus ideas de izquierda. Tinbergen y Scitovsld tenlan la Idea de mejorar el 
mundo. ¿Cuéndo? Decla Hiller, es la relaci6n crucial en tanto en cuanto concierne a la 
naturaleza de una sociedad justa. Tratando de equilibrar dos motivos en última instancia 
irreconciliables: egolsmo y generosidad. 
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CAPITULO! 
MARCO DE REFERENCIA 

1.1 APORTACIÓN DE JOSEPH E. STIGLITZ A LA ECONOMIA PÚBLICA 
DEL BIENESTAR. 

El Estado desempel\a una actividad trascendental en la vida cotidiana de los ciudadanos 
que obtienen beneficios tales como hospitalización, educación, vivienda, dinero para 
educación; garantiza el precio de algunos productos agrlcolas; senricios, agua, 
electricidad, carreteras. justicia. entre otros. Que se derivan gracias al pago de 
impuestos sobre las ventas, e impuestos sobre el consumo de gasolina; impuestos sobre 
la renta y cotizaciones a la seguridad social. 

Los gastos de la hacienda pública también son compartidos por los que realiza la 
empresa privada, se trata entonces de una economla mixta. 

La influencia del Estado ha sido detenninante en situaciones graves como la calda del 
producto nacional y la quiebra de los bancos en la Gran Depresión del 29 en los Estados 
Unidos al subsidiar el paro, garantizar los dep61:itos y ªf"OY<lr los precios ~Orfoolas con 
programas como el nuevo 1>11cto (New Deal). 

Ha existido prosperidad pero también pobreza después de 1945. El Estado ha tenido que 
intervenir aumentando los gastos de manera creciente originando aisls financiera. 

Los programas sociales lejos de atenuar la pobreza se han acentuado y han tenido muy 
pocos logros en materia de salud y vivienda. Los agrlcolas han beneficiado a glW'des 
agricultores y se han destruido muchas familias. Ea la diac:usi6n que se da en tomo si 
debe o no intervenir el Estado. Ante su fracaso loa economistas y loa polltólogoa ae 
plantearon cuatro causas en los anos setentas: 
1) la poca infonnaci6n: que redujo la oferta de vivienda e inc:nsmento loa gatos 
sanitarios 
2) su poco conocimiento: el destino de la renta utilizado en otras coaas 
3) el control de la burocracia: se aprobaron leyes pero qu.laron lejos de ejec:utarse. De 
manera que ¿cuéles son los Incentivos que se deben decidir en los congresos? 
4) la influencia de los procesos pollticos: sucede que los gobiernos electos afectan a 
otros de manera incoherente, los gobemantea actúan en beneficio de grupoa de inteféa. 

" ... Por otra parte en nuestros sistemas pollticos, los que son elegidos para servir a 
los ciudadanos a veces tienen incentivos para actuar en beneficio de grupoa de intBf"98S 
particulares ( ... ) sino que puede ser una consecuenc:ia inevitable del funcionamiento de 
las instituciones poiiticas en las sociedades democr6ticas". 1 

1 STIGLITZ. Joseph E. La economla del Sector Público. (Ir. Marta Esther Tabasco y Luis 
Thoria). Barcelona: ed. Antoni Bosch. 2a edición, 1988. p.16. 
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En el siglo XVIII los mercantilistas apoyaban el comercio y la industria. En 1776 Adam 
Smith le daba más importancia a la competencia y al lucro en el que triunfaban lol! 
mejores, surgió de esta forma la idea de la mano invisible. 

En el siglo XIX surgió la doctrina de -..iaaez-flllre" con Jhon Stuart Mill y Nassau Senior, 
donde la sociedad tenia que ser independiente. Se plantearon otras teorlas sobre las 
penurias de los trabajadores como la de Kar1 Marx, Sismondi y Robert Owen que tenlan 
que ver con la propiedad privada del capital. Para Adam Smith lo anterior era una virtud. 

• ... lo que para Adam Smith era una virtud, para ellos era un defecto ... " 2 

La pregunta sigue siendo hasta dónde debe intervenir el Estado y hasta dónde puede 
erradicar la pobreza utilizando el pleno empleo. 

• ... Hoy se sabe que la eficiencia de la economla de mercado sólo es válida si se 
parte de supuestos bastante restrictivos ... " 3 

En ésta controversia se encuentran a favor del Estado y en contra respectivamente: John 
Kenneth Galbraith, y en contra, Milton Fridman y George Stigler. 

El Estado en los paises occidentales tiene una forma de goblemo descentrnli:l"A<IA. En 
Estados Unidos una forma de gobierno central, responsable de la emisión de dinero y de 
la regulación del comercio interregional e internacional, facultad que le da el mandato 
constitucional para darle el derecho de controlar a las empresas. Mientras que en 
Espana la educación se transfiere a las comunidades autónomas y gobierno central. El 
gobierno subvenciona empresas privadas que operan de manera particular como el 
servicio aéreo Iberia. Lo mismo sucede en la Gran Bretal\a con el acero nacionalizado y 
las empresas privadas. 

En la frontera de estas dos interdependencias existen dos carac:lerfsticas: primero, una 
persona es nombrada por otra que fue elegida democn\tic:amente por un proceso 
electoral. En las empresas privadas los que detenninan la administración aon los 
accionistas; segundo, el Estado tiene el derecho de obligar a pagar impuestos a sus 
contribuyentes; sobm todo: 

"el Estado restringe el derecho de los individuos a conferir a otros poderes de 
coerción slmilams." • 

La economia estudia la escasez y para quién debe orientarse la producci6n. La 
economia del sector público se enfoca en el papel del Estado y como intenrienen las 
decisiones que se tornan en el sector privado. 

2 1dem p.17 
3 fdem p.18 
4 ldem p.19. 
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Se plantea qué ha de producirse: carreteras o bienes privados. utiliza la CUl'Vll de 
poslbllldad•• de producción para producir eflclen..._nta en base a la tec:nologla y a 
los recursos privados y públicos. Si no se logra alcanzar denota que es ineficiente. 

• ... que representa las distintas cantidades de dos bienes que pueden producirse 
eficientemente con una tecnologla y unos recursos dados ... • 5 

Se puede gastar en defensa nacional, pero reduciendo la parte disponible para el 
consumo privado. 

Se plantea cómo debe producir: es la disyuntiva entre la asignación del gasto y las 
medidas, que como las cotizaciones a la seguridad social, encarecen el trabajo y obliga a 
las empresas a utilizar técnicas de producci6n menos intensivas en mano de obra, o las 
leyes fiscales que alteran el atractivo de una maquinaria. Polémica que no se discute 
pollticamente. 

Para quién: mientras que unos se benefician de la produoción: otros, de la producción de 
otros. 

La toma de decisiones colectivas es uno de los principales objetivos de la economla 
pública. 

• ... por ejemplo, sobre su estructura jurldica, sobre el tamano del ejercito, sobre su 
gasto en otros bienes públicos ... • 11 

Las consecuencias y la descripci6n de las actividades del sector público, la Influencia de 
las fuerzas pollticas y económicas que intervie..-. son materia de estudio de la 
economla positiva. 

La economla nonnmtlva valora las pollticas y formula otras que tengan mejores 
resultados. Se plantea por ejemplo, si es me;or seguir bajo "contingencia" o mplicar 
aranceles sobre las importaciones de petróleo, o: en la agricultura aplicar un sistema de 
precios, o hacer una trasferencia de renta bien diseftada que no beneficie o afeda a 
otros. Los economistas desentrenan los verdaderos objetivos que los polltico9 plantean 
de manera distinta como objetivos. Los programas pueden tener un destino declarado 
pero en realidad el verdadero objetivo es otro y se dan infentncias de los objetivos. 

" ... Hay una agenda ocuHa ( ... ] y realizar inferencias sobre los verdaderos objetivos 
de los programas examinando sus consecuencias.• 7 

5 ldem p.20 
6 ldem p.22 
7 ldem p.24 
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Las respuestas que se dan a los sistemas de valoración, analizando las consecuencias 
básicas y las que se puedan derivar para el esclarecimiento del problema. 

La economla nonnaüva o del bienestar al evaluar se plantea c:uél será el efecto en los 
impuestos y si será conveniente aumentar unos o aumentar otros, que cambios habrá en 
el consumo, si será conveniente inavmentar los impuestos de los productos que afectan 
la salud para bajar los impuestos sanitarios, y si éstos nos permitirén alcanzar el objetivo. 
Al evaluar los efectos se propone definir si es conveniente aplicar un impuesto que pude 
afectar a la empresa y la a.iota de empleo. O bien, aenll me¡or subvencionarla para no 
afectar los costes y maximizar el beneficio social, o; maximizar el valor de la renta 
nacional y que nivel debe alcanzar todos los cambios concreto6 de la polltica económica 
y de los procesos pollticos para aumentar o no el gasto público. 

"La economla normativa se ocupa de elaborar procedimientos sistemáticos con los 
cuales comparar las ganancias de los que salen ganando con las pérdidas de los que 
salen perdiendo y emitir un juicio de valor global sobre la conveniencia de la propuesta ... 

Las discrepancias entre los economistas se dan entre los que están a favor de la 
economla positiva analizando las consecuencias, las repen:usiones y las diferencias. 
Mientras que los economistas de la economla nonnativa se orientan por los juicios de 
valor. 

En el análisis econ6mico se utilizan modelos para conocer el comportamiento, por 
ejemplo, de los mercados en diferentes periodos de tiempo y poder describir aua 
caracteñsticas esenciales. 
El grado de competencia en las empresas produce una determinada reacción en el 
mercado. Reacción que en el análisis económico nos permita conocer los efectos de la 
polltica gubernamental y que constituye el modeto ec:onómico (competitivo). 

"En lodos los análisis es necesario utilizar modelos, hipótesis sencillas sobre la 
respuesta de los individuos y de las empresas a los distnos cambios de la polltica 
gubernamental y sobre la interrelación de estas respuestas para averiguar todas aua 
repercusiones en la economla. Todo el mundo -tanto los pollticoa como los economiatas-
ublizan modelos para analizar los efectos de cada polltica ... •. . 

Las causas últimas están en la eoonomla ncxmativa. Una polltica puede aumentar el 
producto nacional pero también la desigualdad; puede a~r el empleo, pero tambi6n 
la inflación. 

8 ldem p.26 
9 1dem p. 29 
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1.1.1 EFICIENCIA ECONÓMICA: SECOND BEST Y MAXIMIN. 

La eoonomla pública al incorporar las teortas del gasto y el ingreso, logro insertar la 
teorla de la nueva economla que se ocupa de las condiciones que permiten el bienestar 
económico. Es precisamente aqul dónde se encuentra el enfoque normativo que se 
sustenta fundamentalmente en los juicios de valor, dónde cualquier persona es libre de 
aceptar o rechazar. la teorla del segundo mejor óptimo ( second best ), ea la posibilidad 
que tiene la sociedad de darse una segunda oportunidad cuando no se cumplen las 
condiciones para un óptimo de Pareto. Es decir, que si las condiciones marginales no se 
traducen en bienestar puede intervenir el gobierno aplicando impuestos, subsidios y 
controles para resolver los fallos del mercado. 

Cuando las condiciones de eficiencia económica son insuficientes per se para decidir 
sobre la conveniencia de la privatización de algunas empresas, se pueden considerar 
como eficientes en el sentido de Pareto ( primer óptimo first best ) pero no son 
aconsejables desde el punto de vista social o polltico ( seooncl best ). 

• ... Este enfoque permitió, en primer lugar, analizar los problemas relacionados con la 
distribución de la carga fiscal entre los individuos, para responder a una pregunta crucial: 
¿quién deberla pagar más impuestos? ( •.. ]y, de este modo encarar un tema relevante: ¿a 
favor de quiénes debe aplicarse el ~asto?" 0• 

También se descubrió la incidencia del gasto público y los impuestos que recalan entre 
el Estado y la sociedad, que permitió el estudio del ingreso y gasto, y sobre las 
decisiones en tomo a los temas inversión, consumo, ahono y empleo. 

• ... Se aceptaba también que los Impuestos tenlan una Influencia significativa, aunque 
diferenciada, sobre las decisiones de inversión, ahorro y consumo de los individuos 1-·} 
Ello , se supuso, ayudarla a desarrollar un sistema tributario más eftciente y equitativo" 1 

Se logro hacer hincapié que el aumento del gasto tenla Implicaciones dinlctaa en el 
crecimiento de la eoonomla. 

" ... Tampoco habla recibido mucha atend6n el estudio del gasto público en la 
asignación eficiente de recursos y en el logro de la equidad social ( ..• ]En el diaefto de los 
programas de gasto público era pnicticamente deaconocldo el an61isis costo-beneficio 
que en mucho ayudarla a decidir, por ejemplo, no ún~ cual programa de gasto 
deberla llevarse a la práctica, sino también aJlll era económ~ eficientle y 
socialmente equitativo ... • 12• 

Lo que interesa primordialmente en el estudio de la economla pública es la asignación 
eficiente de los recursos y una mejor dislribuci6n del ingreso conigiendo las fallas que 
provocan pérdidas. 

Surgieron otras nociones en la eoonomla del bienestar que fueron avanzando por la idea 
de que las soluciones basadas en la intervención del Estado podrfan no ser eficientes en 
el sentido de Parata, es decir, en el óptimo de Pan!to o eficiencia económica. 
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" ... La Idea trascendental fue que la intervención gubernamental permitirla alcanzar 
una más eficiente asignación de recursos y una mejor distribución del Ingreso si &e 
correglan las fallas del mercado y la sociedad aceptaba una mejor distribución del 
ingreso que ampliara el bienestar social( ... ) pero si superiores a las de los mercados 
competitivos, es decir, podrlan surgir soluciones "segundo mejor óptimo• (sec:ond 
best) ... " 13

• 
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1ª AVALA ESPINO, José. Economla Pública Una Gula para Entender al Estado; UNAM, 
FE. 1977 p. 5. 
11 Ibídem. p.p. 5-6 
12 1dem p.6 
13 ldem p.9. 
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Resulta comprensible que el Estado puede fallar por fatta de información. 
La elección püblica desarrolló teortas que hablan sobre el crecimiento del Estado, teorfas 
de las votaciones para conocer las fonnas de decisión, la relación entte el Estado y la 
sociedad en el que se establece un oontrato social. Pero si se llegara a tener una fuerte 
solidaridad de los electores se convertirfa en un poderoso Leviatán que lo llevarfa a la 
ineficiencia. 

" ... La condusión evidente es que el Estado podrla fallar en mejorar la eficiencia 
económica y social y, en consecuencia, deberla concentrar su atención exclusivamente 
en fijar un marco regulatorio mlnimo para favorecer el establecimiento de un ambiente 
económico de oompetencia. • ••. 

El control social que proviene del análisis de Rousseau en relación a la "voluntad 
generar y de Rawts sobre el principio •rnaximin". 

Las comparaciones interpersonales es la forma de tratar de ponerse en el lugar de otro, 
por ejemplo: "haz a los demés lo que quieres que los dermis hiciesen contigo •. Cualquier 
expresión que sea buena para uno mismo puede ser correcta para los demás, pero 
también puede presentarae alguna diferencia porque existen diferentes formas de 
pensar. Su contenido se relaciona con la "equidad" y con la propiedad de 
•universalizabilidad • de los juicios de valor en general. Por tanto, lo que se busca es su 
sionificado y no un principio moral. ambas cuestiones las relacionó Hare. Suruen 
expresiones con el "debe", usted no debe, o no deberla fumar en este lugar donde hay 
ninos, ni tampoco en otro dónde también hay nlftoe. El "debe" es un principio general 
aplicable a este y a otro lugar. En la similitud de los sucesos aparece lo que se conoce 
como permutaciones interpersonales como al, céteris páribus, que describió Arrow en 
aquel célebre epitafio de equidad de Sedgwick: Aqul yace Martln Engelbrodde, ten 
piedad de mi alma selk>r, como yo la tendrfa si fuese el aeftor, y tü fueses Martln 
Engelbrodde. 

Hare, estableoe que una persona de raza blanca puede estar de acuerdo con la 
discriminación racial • pero si fuera de color la palabra • bueno • tendrfa un significado 
moral y no semántico, se le Uamarta inmoral, pero de ninguna forma y 6ticamente, 
ignorante . Entre tomar el principio moral o la lógica se viola la Aamada ley Hume que 
establece que ningún juicio de valor puede deducirse de premisas exclusivamente 
factuales. Pueden existir dos estados factualea idénticos, como dice Amartya K. Sen, 
que le den un valor normativo y una función definida, de lo contrario la universalizabilidad 
esté vacfa de contenido. Hacer un juicio bajo las cond~ de peno~ y de que 
el individuo no ignora el lugar que ocupa dio origen al ténnino maxlmln, es decir, 
equidad y justicia maximin. 

Rawts describió los criterios generahnente aceptados bajo el ténnino de equidad. Su 
criterio de justicia lo consideró como equidad, pero no tomo en cuenta el juicio moral de 
las pe""utaciones interperaonales, que incluso fueron tomadas en cuenta por el propio 
Nash. 
Para Rawls toda persona tiene derecho a una libertad m6xima y a una libertad an61oga 
que beneficien a todos, existiendo incluso, desigualdades. Lo importante ea maximizar el 
bienestar del individuo. Para el no importa que existan deaigualdades interpersonales, lo 
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importante es elevar lo más posible el bienestar del individuo peor situado, de manera 
que como primer principio tenemos la extensión de la libertad; y como segundo principio. 
las desigualdades sociales. Lo anterior es esencialmente un criterio maximin en el que 
se maximiza el elemento mlnimo del conjunto de bienestares individuales. 

"El significado de estos principios no es completamente obvio pero del análisis de 
Rawls resuHa que el factor a maximizar es el bienestar del individuo peor situado (Rawls 
1963). El primer principio recomienda la extensión de la libertad de cada cual, siempre 
que todos reciban una libertad similar. Loe conflictos interpersonales es el tema del 
segundo principio, que exige "disponer las desigualdades sociales de tal modo que el 
peor esté lo mejor posible", es decir, hacer que el nivel de bienestar del individuo peor 
situado sea lo más alto posible. 
Este último criterio está bien definido en aquellos casos en que se pueden hacer 
comparaciones interpersonales ordinales para descubrir quien es la persona peor 
situada. Es esencialmente un criterio "maximin" en el que ae maximiza el elemento 
mlnimo del conjunto de bienestares sociales ... • 15

• 

La teorla de la economla del bienestar surge como un campo nuevo que se empieza 
aplicar con éxito para explicar problemas de asignación de recursos y de equidad. 

"Revisar las bases mlcroeoonómicas de los modelos de compelenciA perfect~. 

equilibrio general y elección racional, que todavla influyen mucho en alguno de los 
desarrollos teóricos recientes de la economla pública"111 

Se sostiene que la competencia conduoa a la eficiencia, se dice que las empresas que 
no sean eficientes económicamente aenin expulsadas del mercado y permitin!in la 
entrada de otras más eficientes. Gracias a lo cual se puede lograr tanto el bienestar 
social y el individual. Los individuos al tener un comportamiento hacia la b61queda del 
beneficio, es decir de un comportamienlD mlcroecon6mico to. conduciré a la 
maximización social. la competencia permitiré una posición de equilibrio entre 
producción, consumo y eleoci6n racional. La elecciOn racional donde to. incltviduoe, los 
pollticos y los burócratas tienden a comportarse racionalmente para maximizar sus 
beneficios. 

14 ldemp.10 
15 SEN, Amartya K. ElecciOn Colectiva y Bienestar Social (ver&ión espanola de Francisco 
Ellas Castillo). Madrid: Alianza Editorial, S. A 1976. pp. 168-169 (Amartya k. SEN es un 
estudioso de la elección co1ec:tiva aspecto crucial de la eoonomla del bienestar). JOHN 
RAWLS, examina los principios liberales de justicia. Teorfa de la Justicia, F. C. E., 1979, 
México. 
SEN, Amartya K.: la economla del bienestar no puede estar libre de valores ya que las 
recomendaciones son juicios de valor. En la controvenlia est6n KALDOR, HICKS, 
SCITOVSKY, y MISHAN p.77. la llamada nueva economla del bienestar (1939-1950) 
habla de los economistas que se ocupan del estudio de la eficiencia: razonamiento 
analltico que Involucra la lógica como argumentacKln no formal, como lógica formal, o 
como opera~ matemlllticas p.60. Véase a SZENBERG, Mlchael, Grandes 
Economistas de Hoy: Testimonio Vrvo y la Visión del Mundo de los Grandes 
Economistas de Hoy (versión castellana de Flora Casas). Ed. Debate, 1974. 
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1.1.2 EFICIENCIA ECONÓMICA: JUICIOS DE VALOR Y ELECCIÓN. 

La economla del bienestar no puede partir de premisas puramente factuales, es decir, 
que al estudiar las relaciones interpersonales se parte de un razonamiento enalltico del 
que se ocupan los economistas que estudian la eficiencia. Los juicios de valor no pueden 
ser excluidos de la economla del bienestar. 

• ... sin embargo lo que es extrano en todo esto es el hecho de que la gente intente 
buscar criterios de bienestar <libre de valores> o <libres de ética>. 
Los juicios de valor unánimes pueden proporcionar la base para una eoonomla del 
bienestar muy satisfactoria pero no porque no sean juicios de valor, sino porque son 
aceptables para todos ... • 17 

La economla del bienestar no puede estar libre de valores ya que las recomendaciones 
son juicios de valor, sin embargo economistas destacados como Scitousky, Samuelson, 
Kaldor, Graff y Mishan no se ocupan de esta perspectiva. 

1.1.3 EFICIENCIA DE LA ECONOMIA DEL BIENESTAR 
SIN JUICIOS DE VALOR. 

Amartya K. SEN considera que hay economistas notables que no toman en cuenta los 
juicios de valor en el anélisis de la eoonomla del ~r. como es el caso de Mishan. 
El libro de E. J. Mishan abarca tres ensayos que contienen infonnaci6n emplrica, incluye 
un teorema de posibilidades y conceptos relativos al an4risls parcial de la economla del 
bienestar sobre el realismo y relevancia del exQBdente del consumidor y de la renta 
como una medida de la variación de bienestar. 

"El que la renta deba tratarse simétricamente con el excedente del consumidor es 
algo que los economistas deben tener presente incluso aunque por deferencia hacia 
Ricardo y Marshall, quizás continúe defendi6ndose en la fonna tradicional con ligeras 
modificaciones ... • 18 

El economista tiene un papel relevante desde principios del siglo pasado. Es un m6dico 
popular y sus consejos tienen mucho de sentido común. 

16 AYALA ESPINO, José. Op. cit., v. p.11. 
17 SEN, Amartya K. Op.cit., v. 79 
18 MISHAN, E. J. Economia del Bienestar (traducci6n de Joe6 Ramón Álvaraz). Madrid: 
editorial RIALP, S. A. 1969, p.12 

11 



"Asl, si hay paro general propondré estimular la demanda efectiva; si existen éreas de 
extrema pobreza recomendara que los gobiernos se preocupen más de las pollticas 
redistributivas. Si se produce una ineficiencia general en los métodos productivos quemll 
llamar a expertos extranjeros; si existe una crucial escasez de capital propondré medidas 
para extraerto de las fuentes Interior y extranjera. SiempRt hay diferencias de opinión 
respecto al momento, magnitudes y medidas precisas que han de emplearse, pero existe 
sin embargo amplio acuerdo en lo relativo a las pollticas siempre que haya acuerdo 
sobre los fines a lograr. Por otro lado, buena parte de los consejos que el economista 
ofrece se refieren a la asignación de recursos propiamente. Siempre que, siguiendo el 
consejo dado, se aumenten las producciones de algunos productos sin disminuir las 
ofertas de otros. Habré acuerdo general de que se trata de un consejo provechoso. Sin 
embargo la economla de asignación de recursos va invariablemente más lejos; trata de 
detenninar qué producciones deben expansionarse y cuáles reducirse ... " 19 

Mishan distingue que el economista esté equipado de poderosas herramientas como la 
programación matemática y estadlstica, que lo llevan al conocimiento de un problema 
que exige precisión, sin embargo si reconoce que existen juicios de valor. 

• ... en la amplia aceptación del sistema existen, dirigido k>davfa en gran medida por la 
empresa privada, y en la evidente aceptación del tipo de temologla que surge de dicho 
sistema, se encuentran Implicados juicios de valor los cuales deberfan explicitarse ... • :m 

Para E. J. Mishan hay un aparente caos en lo que respecta a las recomendaciones que 
se dan tomo a los fines sociales. No se ha logrado ninguna condusi6n aobnt como llegar 
al equilibrio, la precisión y la simetrla. No tenemos otra cou m6s que lnstrvmentos de 
análisis. Reconoce que el crecimiento econ6mlc:o no puede resuttar solamente de la 
actividad de la empresa privada. sino de reconsiderar los fundamentos de la estructura 
social de los mecanismos del mercado, del avance '9cnol6glco y, sobre todo, de 
entender la naturaleza del crecimiento econ6mlco a pe9llf' de la teorfa del 6ptimo 
subsidiario. Por lo que se refiere al 6mblto de su t!ablljo aeftala que no se debe 
considerar el bienestar como una situaci6n econ6mlca. zt 

Asl como E. J. Mlshan que califica al economista como un médico, que utiliza mucho el 
sentido común, otro economista como Robeft L. lteil>omer consldenl que los 
economistas son los filósofos de lo material porque estudian la conducta de - pr6jimos 
en la carrera hacia la riqueza. Los eco11omis1aS tienen la habilidad para distinguir un 
orden que se pude dar entre una famHia que esta en la miseria y un especulador que 
espera jadeante la ruina de un momento a otro. 

"Esta bú~ueda del sentido del mundo es la que se oculta en el corazón de la 
economla ... " 

19 1dem pp. 15-16 
20 ldem pp. 17-18 
21 ldem p.22. 
22 HEIBRONER, Robert L. Vida y Doctrina de los Grandes Economistas. Madrid: Ed. 
Aguilar, 1970, segunda edición. p. 7. 
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La necesidad de supervivencia ha llevado a los hombres a buscar la cooperaci6n para 
realizar sus tareas inmediatas. la hazana del hombre es extremadamente vulnerable si 
se detiene la actividad económica. 

"la comunidad social se enfrenta todos los dlas con la posibilidad de un derrumbe, 
que pude ser desencadenado, no por las fuerzas de la naturaleza sino por pura y simple 
imposibilidad de predecir lo que van a hacer los hombres.• 23 

Los hombres han asegurado su supervivencia económica mediante la tradici6n o 
mandato de una autoridad, sin embargo no existla la necedad de conocer el estudio del 
que se encarga la economla. No fue hasta que el hombre invento una ten:era soluci6n 
de supervivencia: la libertad de que el hombre hiciera lo que él crela más conveniente. 

" ... a ese juego se le llamo <el sistema de mercado> [ ... ) En este sistema es el seftuelo 
de la ganancia, no el impulso de la tradición o el !Migo de la autoridad lo que se 
encamina a cada cual hacia su actividad [ ... ) Esta solución paradójica, sutil y dificil del 
problema de la supervivencia es la que dio lugar a que surgiesen los economistas ... • 24 

La idea de la ganancia es en realidad una secuela moderna, porque no todos hombres 
tenlan inculcado un nivel de vida cada más elevado. 

"Hasta los siglos XVI y XVII, se hAllAb:.i en 1:.. imposibilid1'1!1 de pen~r en el sistema de 
mercado, por la sólida razón de que los agentes básicos de la producción que el sistema 
de mercado disbibuye -tierra, trabajo y capHal-, no existlan todavla ... • 25 

la tierra era un bien que se tenla como prestigio pero no como un bien para vender; el 
trabajo era una obligación que tenla el hombre como siervo; el capital en lugar de riesgo 
y cambio, únicamente se querla su méxima protec:ci6n. 

23 ldem. p. 10 
24 ldem. p.12 
25 ldem. p. 20 
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CAPITULO 11. EFICIENCIA Y JUSTIFICACION ECONOMICA 
DE LA INTERVENCION DEL ESTADO. 

La eficiencia es el objetivo de la Investigación del presente capitulo y constituye 
esencialmente el argumento principal del ensaro. La idea de la eficiencia se logró 
gracias al contenido del que parte el libro de Joseph E. Stiglitz •La Economla del Sector 
Público•, que nos ofrece una vi&l6n muy amplia de las directrices de la eficiencia en la 
disciplina económica. 

El deseo de experimentar y saber el o6mo y el por qué de su pensamiento creativo, ha 
sido muy importante para seleccionar prácticamente parte de este impulso, tratando de 
escribir con la mayor precisión posible un amplio conjunto de observaciones para llegar a 
un resultado positivo de los parámetros de ta eficiencia que plantea Joseph Stiglitz. 
Evidentemente al tratar de seleccionar muchas de las Ideas se puede llegar a cometer 
omisiones o alguna Interpretación que pueda ser errónea o que no satisfaré a todos, aln 
embargo, se debe COfTer el riesgo en la idea de tener no tan s6lo precisión sino de 
exponer con claridad la interrelac:i6n de los diversos puntos vista de Stiglitz, tratando de 
compilar todas las observaciones para revelar una premisa fundamental que hay en la 
economla: la eficiencia. 

El riesgo de interpretar alguna idea es verdaderamente alto y puede ser motivo de 
c1 [l.k;a, sin tsml>a1yo, se pude decir que la eñciencia en lo& mercado& competitivos - la 
mano invisible. Al haber eficiencia hay bienestar, lo que significa que en la economla se 
esta generando utilidad. No puede haber mayor entusiasmo para escribir sobre esto. 

2.1 EFICIENCIA Y JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA DE 
lA INTERVENCION DEL ESTADO 

En occidenta la eoonomla privada controla principalmente la producci6n y la distribucl6n 
de bienes y servicios. l:sta ~ncia fue considerada en 1776 por Ad-.n Smilh al 
establecer que la competencia llevaba a los individuos, a trav6s de la mano invisible, a 
forjar un interés público que jamás llego a pensar proponerse. 

En los siglos XVI y XVIII el pensamiento de la escuela mercantilista defendla la 
intervención del Estado para fomentar la industria y el comercio. 

Smith estaba en desacuerdo con la intervención del Estado porque decla que sus 
representantes podlan llevar a su pala por un mal camino, y que lejos de ayudar se 
beneficiaban en su propio Interés. El egolsrno es particulannente eficiente para organizar 
a la sociedad. La gente llega al resultado de lo que - bueno sin haberse planteado lo 
que debe ser bueno. 

Cuando un producto tiene probabilidad de generar un interés o 6xito en el mercado, loe 
empresarios tendnlln la seguridad de obtener un beneficio. Competinlln mejorando loe 
métodos de producci6n, y la posibilidad de desplazar a otros competidores. Lo anterior 
generado también por la constante configuraci6n de las Innovaciones. 
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"La mayorla de los economistas (aunque no todos) está de acuerdo en que las 
fuerzas competitivas generan un elevado grado de eficiencia y en que la competencia 
estimula en buena medida la innovación. Sin embargo, en los últimos doscientos anos 
han ido dándose cuenta de que existen algunoa casos Importantes en los que el 
mercado no funciona tan bien oomo insinúan sus más ardientes defensores ... • 2111 

2.2.1 LOS DOS TEOREMAS FUNDAMENTALES DE LA 
ECONOMIA DEL BIENESTAR. 

Primero, el teorema de Pareto establece las asignaciones eficientes, es decir, que no 
mejora el bienestar de una persona sin empeorar el de otra. 

• ... Las asignaciones de los recursos que tienen la propiedad de no poder mejorar el 
bienestar de una persona sin empeorar el de alguna otra se denominan asignaciones 
eficientes en el -ntido de Pareto (u óptimas an al -ntido da Pareto), en honor al 
gran economista y sociólogo Italiano Wilfredo Pareto (1848-1923). La eficiencia en el 
sentido de Pareto es el concepto al que suelen referirse los economistas cuando hablan 
de la eficiencia ... • 77 

Por tanto no puede haber una reasignación de recursos a una persona sin que se 
empeore a otra persona. 

El nivel máximo alcanzado en la utilidad por un individuo y que puede alcanzar otro, se 
denomina como curva da po81bllldades da utilidad, de acuerdo a la influencia del 
mercado. La curva demuestra que redistribuyendo los recu..-, el segundo individuo 
también los puede alcanzar. La economla se encuentra a lo largo de la curva y no por 
abajo. El nivel de utilidad es alcanzado por uno y por otro redistribuyendo los '8CUl'508. 

Ya vimos que no puede mejorar el bienestar de una persona ain empeorar el de alguna 
otra, sin embargo, el segundo teorema del b~ establece que se puede redistribuir 
la riqueza mediante un mecanismo o sistema de mercado descentralizado, dónde las 
empresas toman decisiones sobre la proclucdón y el consumo. Al asignar eficientemente 
los recursos y distribuir la renta las empresas pueden funcionar pc>&itiwmente. 

Idealmente se cree que la eficiencia es producto de la competencia. 

"La razón por la que el mercado competitivo asigna los recursos de una forma óptima 
en sentido de Pareto es uno de los principales objetos de estudio de los cursos 
convencionales de microeconomla. Dado que nuestro objetivo es comprender por qué 
los mercados competitivos no son eficientes en algunas circunstancias, tenemos que 
entender primero por qué en condiciones ideales la competencia conduce a la 
eficiencia ... " 28 

78 STIGLITZ, Joseph E. La Economla del Sector Público (traduoción de Mari• Esther 
Tabasco y Luis Thoria). Barcelona: ed. Antoni Bosch. 2a. Edlcl6n, 1988. p. 65 
27 lbidem p.65 
28 ldem pp. 67-68. 
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2.2.2 LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO 
DE LA ECONOMIA COMPETITIVA. 

La eficiencia en el sentido de Pareto establece primeramente que, cuando la 
competencia &e plantea qué cantidad debe producir igualan el beneficio marginal 
adicional y el coste adicional de comprarla. En segundo lugar que, cuando las empresas 
deciden qué cantidad vender igualan el precio que cobran y el coste marginal adicional 
de producir una unidad adicional. Por tanto se igualan los beneficios marginales de 
consumir una unidad adicional y sus costes marginales. 

Cuando aumenta el consumo disminuye el beneficio marginal de consumir una unidad 
més. En la curva de demanda de un individuo se llegara hasta el punto que el beneficio 
marginal sea exactamente igual a su coste, es decir, el precio que debe pagar. 

" ... la curva de beneficio marginal tiene una pendiente negativa ... " 29 

La curva de demanda del mercado se obtiene sumando las cantidades de cada individuo 
que se obtiene multiplicando por mil, imaginando que son personas idénticas. Si una 
unidad cuesta doscientos habré una demanda de tres mil. 
(Véase anexo. Gráfica 1). 

El uu,;i"' marginal tiene una pendiente positiva porque aumenta la cantidad de 
men::anclas producidas, más otra unidad. Sin embargo, puede awnentar la producción y 
los costes ser iguales, o bien ambos ser constantes. Se produce hasta el punto en el que 
el coste marginal del último es Igual al ingreso al precio. 

La curva de los costes marginales es el resultado de obtener, por ejemplo, cien 
cantidades monetarias por unidad, entonces la emprase produciré dos; si obtiene 
doscientas produciré tres. La curva de la oferta es la cantidad de unidades que se 
produce a cada precio. 

El beneficio marginal debe ser igual al coste marginal, o sea, al coste adicionlll de una 
unidad producida. Pero si el beneficio fuera mayor al coste, meiorarfa el bienestar de la 
sociedad produciendo més. Y si fuera menor que el coste se reducirla la producci6n, con 
el mismo beneficio. 

La eficiencia económica establece que el equilibrio del mercado es cuando la demanda 
es igual a la oferta. El beneficio es igual al precio, lo mismo que el coste (todos se 
encuentran en el punto marginal). 

"El equilibrio del mercado se encuentra en el punto en el que la demanda es igual a la 
oferta ... " 30 

29 lbidem p. 68 
30 ldem p. 70 
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El anélisis de las curvas de indiferencia muestra como se combinan los bienes y le oferta 
de trabajo. Al aumentar las horas de trabajo aumenta la renta de los individuos y se 
conoce como restricción presupuestaria. 

El cambio en las variables de renta (ordenadas) y horas trabajadas (abscisas) se Rama 
pendiente de la curva, es decir, el salario J>Of hora. El individuo desea tener una mejor 
renta que lo coloca en la curva, lo que lo lleva al punto de tangencia, que es igual al 
salario, y a la vez tambi6n es Igual a la Nlaclón marginal de auatltuclón. Por tanto, 
podemos decir que la curva de Indiferencia es igual a la relación marginal de 
sustitución. 
( véase anexo. Gréfica 2 ) 

La renta es buena y el trabajo es malo, por eso tiene pendiente positiva. Al aumentar la 
renta por cada hora que se desplaza la curva de indiferencia hacia la denicha, se conoce 
como la Nlaclón marginal de sustitución que es igual al salario. 
( véase anexo. Gréfica 3 ) 

Cuando las empresas aumentan el trabajo aumentan la produoci6n, se denomina 
función de producción, o ,.laclón marginal de transformación, el único factor es el 
trabajo, su pendiente se llama producto marginal del 11abajo. El empresario aumentaré 
el trabnjo micntr.i::: el beneficio sea superior al coste del sala1iu. Aqul el valor del 
producto es igual a cero, es decir, la relacl6n marginal de austituci6n es igual a la 
relación marginal de transfonnación, y es condición Indispensable para que se cumpla el 
teorema de Pareto. 

• ... para que la economla sea eflCiente en el sentido de Pareto la relación marginal de 
sustitución debe ser Igual a la relación marginal de 11ansformac:i6n, condición que es 
satisfecha por el mercado competitivo( ... ) El primer teorema fundamenlal de la economla 
del bienestar explica J>Of qué en una --.ita en la que no existierm cambio tecnol6gico 
y en la que todas las empresas fueran suficientemente pequeftas para no poder Influir en 
los precios, serla eficiente en el sentido de Parata. Pero el argurmnto de Ad-.n Smlth ee 
basaba en una perspectiva mucho més amplia. Algunos de los debates Slduales sobre el 
papel del Estado y sobre las virtudes de la competencia adopta -ta penipec:tiva m4s 
amplia, y no el punto de vista más limitado en que ee ba..-. los teoremas 
fundamentales.• 31 

La idea de que las empresas pueden realizar programas de lnvestlgaci6n y desarrollo 
permitiéndoles tener los derechos temporales, fue desarrollada por el gran economista 
Joseph Shumpeter . 

• ... Esta teorla fue destacada por el gran eoonomista Joseph Shumpeter (1883-
1950). Últirnamenle ha sido recuperada por Richard Nelson y Sydney Winter ... • 32 
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La función de la producción es una pendiente que es Igual a la relación marginal de 
sustitución. Aqul el valor del producto es Igual al salario, que muestra la variación de 
producción. 

1 
Teorf••· Enfoquea Y Árw•a De E•tudlo Que Formmn P•n. De La 1 

Economla Públicm. 

.L • 
j Campos de estudio y/o aplicación 

Teorla y enfoques 
1 

1 Funciones clásicas del Estado 
Teorfa cláaicm de I•• 1 Asignacitm de TeCUTISOS 

finanza• públlc•• 1 
Distribución del ingreso Estabilización 

1 
económica y pleno empleo 

Economla d~I sector publico~ Estado productor 
Proctuoción pública de bienes públicos 

y privados 
Provisión pública de bienes públicos y Teorlas en las que se apoya 

Empresa pública privados 

Teorfa de la burocracia 
Teorfa de las fallas del mercado ~ Regulaci6n económica, Legislaci6n 

Teorfa de la planificación antimonopolio 
Teorfa de la regulación Regulación y control de precios 

1 Promoción del desanol/o, subsidios y 
transferencias 

Economla del bleneatllr 
Estimulo& fiscales ......_ 

Políticas distributivas 

1 
Pollticas de distribuci6n del ingreso y la riqueza 

Pollticas de combate a la pobreza 

Elección públlcm ............ Decisiones públicas 
Eleccionee que no obadeoet 1 • criterios 

1 
mercantiles: bienes públicos y extemalidlldes 

Análiaia coato- beneficio ¡-... Eficiencia y equidad 

De Joaé Ayala Espino, Diccionario modemo de la econornia del eector público. 

31 ldem pp. 73-74 
32 lbidem p. 74 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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2.2.3 FALLOS DEL MERCADO 
FIJACIÓN MONOPOLISTA DE LOS PRECIOS. 

El Estado interviene únicamente para conceder a una empresa el privilegio de producir 
en alguna rama, a esto se le denomina rendimientos creclenliea de eac:ai. que logran 
disminuir los costes y aumentan el volumen de producción. La tecnologla ha desplazado 
monopolios. Al existir una sola empresa se constituye en un monopolio y si el estado no 
las regula restñngen la produoci6n y elevan el precio. 

Al maximizar los beneficios, la empresa produce produce hasta el punto en que el 
ingreso adicional de una unidad adicional es Igual al coste adicional de producirla. El 
ingreso adicional es el ingreso marginal. Para el competidor perfecto significa el precio 
de venta, pero para el monopolista el ingreso marginal es menor que el precio. La 
tendencia del monopolista es aumentar sus ventas y disminuir su precio, al haoefto 
recibe menos ingreso por la venta de todas sus unidades. Cabe distinguir que los costes 
marginales bajan conforme aumenta la producción, es lo que se conoce como 
rendimientos crecienteS de escala. Los costes medios haran que la empresa incurra en 
una pérdida. 

• ... existen barreras a la entrada de nuevas empresas debidas a lo que los 
economistas llaman rendimientos creclen189 de -cala. Se trata de CASOS ~ los que 
los costes de producción (por unidad de producto) disminuyen confonne aumenta el 
volumen de producción [ ... ] Cuando una empresa ha logrado una posición de monopolio 
debido a la existencia de rendimientos crecientes de -111. decimos que ae trata de un 
monopolio natural .•. • 33 

Cuando los monopolios fijan los precios hay una pérdida de bienestar: Para un 
empresario el ingreso adicional debe eer, por una unidad adicional, igual al coste 
adicional. A esto ae le conoce como lngreeo marglMI; para un competidor el ingreso 
marginal ea el precio de venta; para un monopolista el Ingreso marginal es menor que el 
precio, aumenta - ventas y baja el precio, menos el Ingreso que pierde por todas las 
unidades. Cuando se analiza la curva de marginal, el monopolista tiende a 18Stringir la 
producción para elevar el precio. 
( Véase anexo. Gréfica 4 ) 

El monopolista siempre actúa en el punto en que el coste marginal es Igual al ingreso 
marginal, restringe la producción y eleva el precio y los consumidores, por tanto, pagan 
más. Al disminuir el coste se obtiene los rendimientos de escala. 

Si aumenta la demanda más halla del coste medio, tendiendo al coste marginal, habr1a 
pérdidas si se fijara el precio en ese punto. El punto en el que se encuentran la demanda 
y el coste medio es el punto más alto de la producción, no hay beneficios ni perdidas 
porque el coste medio es Igual al Ingreso. El nivel de producci6n eficiente esbll entre el 
coste medio y el coste marginal que se interceptan entre la demanda. A esto se le 
conoce como el problema de Ramaer. 
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Los bienes públicos son necesarios en la medida en que todos los usan y todos se 
benefician de ellos. Si una empresa tuviera que colocar, por ejemplo, faros para avisar a 
los barcos, instalarla algunos de acuerdo a su beneficio pero no por los demás. 
Suministrar un bien público a un individuo adicional no cuesta nada, poi' lo que el ClOSle 
adicional es nulo. No es lo mismo defender a un millón y una persona más, que uno de 
un millón. 

A nadie se le excluye de obtener un beneficio como el faro del que dependen lo barcos, 
sin embargo el coste del faro no depende del número de barcos. Para una compaftla 
naviera los beneficios de instalar un faro son superiores a los costes. 

Las extemalidades negativas es el pago que hacen los otros por los daños ocasionados 
por imponer un coste .a otras empresas. Cabe decir que también las hay positivas. 
Existen diversos tipos de actos que pueden afectar a las personas o a las empresas 
como la contaminación del aire y del agua imponiendo un coste a los dem4s. Pueden 
existir tantos autos, tantos pescadores o fumadores que se constituyen en 
extemalidades negativas. 

las positivas se deben por tener un hennoso jardln, un huerto o las colmenas que 
gracias a estos producen miel. 

En la asignación de recursos que realiza el mercado puede no ser eficiente se requiere 
la intervención del estado para reducir la contaminación aplicando muttas o sanciOnes. 

La intervención del Estado juega un papel muy importante en la 11'distribución de la 
renta. Lo obliga también a llevar, entre otras cosas, educación elemental o seguridad, 
que se le conocen como bienes prefeNnt.a. 

CRITERIOS DISTRIBUTIVOS DE ACUERDO CON DISTINTAS FUNCIONES DE BIENESTAR 

JUSnclA 
llERCADO UTIUTARISTA IGUAUTARIO MIXTO DISTRIBUTIVA 

DERAWl.S 
Establecer un 

Recibir lo que Maximizar el Igualar el mlnlmode Mejorarla 
el individuo bienestar social bienestar bienestar Biluaci6n de los 
gana en el peor situados 
mercado Distribuir el en la sociedad 

ingreso para 
Recibir sólo el Maximizar el Igualar el maximizar el 
ingreso ganado bienestar medio bienestar de los bienestar de 

sin ninguna más pobres acuerdo con el 
ayuda social o nivel definido por 

la sociedad 

De Joa6 Ayala Espino, Diccionario moderno de la ec:onomla del aactor público 

33 ldern p.75 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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El anélisis nonnativo se ocupa de lo que deberla hacer el estado y de cómo puede 
intervenir en el mercado para mejorar el bienestar de todos y corregir los fallos del 
mercado. El estado se puede enfrentar a elevados costes de información al igual que las 
empresas, pero estas pueden tener tambi6n elevados CI09tea de transacción por la 
existencia de mercados incompletos, lo que obliga al estado a sufragar los costes como 
es el caso de los seguros y de los programas públicos. Lo anterior no significa 
necesariamente que se pueda mejorar la eficiencia en la asignación de los recursos, aún 
sin fallos del mercado. 

Los economistas que apoyan el anélisis positivo, que considera solamente las 
consecuencias de los programas públicos y el resultado de los procesos polltic:os basan 
su interpretación bajo la perspectiva de una simple retórica como el de mantener por de 
bajo los precios de los productores agricolas. Es preferible ubicar los verdaderos 
objetivos del programa que loa de la ley, por decir un ejemplo. 

"El análisis del sector público basado en los fallos del men:ado es en gran parte un 
enfoque nonnalivo. Proporciona unos fundamentos para identificar las situaciones en las 
que deberla intervenir el Estado, matizados por la oonsideración de los posibles fallos 
de tal intervención ( ... ] los anélisis que realizan los economistas (y ~) sobre el papel 
que "debe" desempenar el Estado constituye una parte Importante del proceso polltico 
en las democracias modernas. Los legisladores recot toeen que una gran parte de la 
información que reciben procede de grupos de inter6s, por lo que a menudo racunen a 
los economistas en busca de otras opiniones sobre lo que debe hacer la adminiatraclón. 
Por ejemplo, los argumentos de loa economistas en contra de loa aranceles, los 
contingentes y otras restriccionea del comercio .•• • ,. 

2.2.4 EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO 
Y EL EQUILIBRIO COMPETITIVO 

Para llegar a la eficiencia cuando hay dos bienes, las rwlaclonH margina... de 
auatttuclón deben ser Iguales para todos los Individuos y ..-ita la aftctenc:la en et 
lnt.rcamblo. Cuando se encuentran dos facllON• en las relaclonea margina ... ae 
llama eficlencl8 en la producción. Finalmente, la marglnafldad de tranefonnacl6n de 
doa bien•• debe ser igual a la Nlacfón marginal de aueeleucf6n de loa conaumldoNB 
es: eficiencia en la combinación da produc:tae. 

• Para que haya eficiencia en el sentido de pareto deben aJmplirae trea cond~ ( ... ] 
las relaciones marginales de sustitución de todos los individuos deben ser Iguales ( esto 
es lo que se denomina eficiencia en el intercambio ); laa ~ marginales de 
sustitución de todas las empresas entre dos factores cualesquiera deben ser Iguales ( 
esto es lo que se denomina eficiencia en la producci6n ); y la relación marginal de 
transfonnación entre dos bienes cuales quiera deben ser Igual a la relaci6n marginal de 
sustitución de los conlllM'Jlidores ( esto es lo que se denomina efidencia en la 
combinación de productos) ... • 35 
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2.2.5 EFICIENCIA EN EL INTERCAMBIO. 

La aportación de Edgeworth-Bowtey. en honor de dos economistas matemáticos ingleses 
de principios del siglo XX, en el sentido de las relaciones marginales de sustitución, 
senalan que la tangencia de las dos curvas de indiferencia que aparecen en el eje de las 
coordenadas tienen la misma curvatura en el punto de las relaciones marginales de 
sustitución de. por ejemplo, manzanas por naranjas son iguales. 

El desplazamiento de dos bienes, en sentido descendente y en el sentido de Pareto - el 
punto dónde se juntan las dos curvas de indiferencia, se le conoce como el punto "E" en 
la caja de Edgeworth-Bowley. Se refiere a la distribución y no toma en cuenta la 
producción. No importa que Crusoe haya tenido menos manzanas o menos naranjas, lo 
que importa es que la convergencia de su curva se encuentre exactamente en el punto 
de tangencia de Viernes es decir, en "E" 36 

(Véase anexo. Grafica 5) 

Probtem-de 
lnfonnaclón 

Economla de la lnfonnaclón 

Información 
incompleta 

Información 
asimétrica 

{

versión al riesgo 

Selección adversa 

-{

Riesgo moral 

Problemas de agencia-principal 

De José Ayala Eepino, Dicclonerfo modemo de la economi. del eector público. 

34 ldem pp. 87-88 
3!i ldemp. 90 
36 lbidem pp. 90-92. 

'rESlS CON 
FALLA DE ORlGEN 
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2.2.6 LA EFICIENCIA EN LA PRODUCCIÓN. 

Se refiere a la asignación de recursos utilizados como factores. Si aumentamos el 
trabajo y reducimos el de la tierra, podemos obtener la misma producción. A esto se le 
llama relación marginal da auatltuclón del trabajo por la tierra, nos indica que 
incrementamos una unidad de tierra para contrarrestar una cantidad de trabajo .. 

La eficiencia productiva se refiere a la tangencia de las isocuantas, y ésta es igual a la 
relación marginal de sustitución de trabajo por tierra; y de producción de manzanas por 
naranjas. El individuo sólo arrendará tierra hasta el punto en el que el producto marginal 
sea el doble al producto marginal del trabajo, es decir, igualan\ la relación marginal da 
auatltuclón Mcnlca y el cociente entre el precio del trabajo y el de la tierni. 37 

Ejemplo: -la tierra equivale a 1, si aumentamos una unidad, es Igual a dos 
-el trabajo equivale a .5, si le quitamos -2 unidades, es Igual a 1.5. 
la tierra = 2.0; igual a la relación marginal técnica, y 

El trabajo = -1.5; es el precio trabajo y tierra. 
El resultado es = 0.5 

(Véase anexo. Gráfica 6) 

2.2.7 EFICIENCIA EN LA COMBINACION DE PRODUCTOS. 

Entre la decisión de producir un bien, por ejemplo, més manzanas que naranjas 
intervienen dos cosas: la técnica y las preferencias. Asl, mediante esta determinación se 
logra construir la curva de poalbllldadn da producción. Sobre todo. Cuando se desea 
obtener la máxima utilidad. 

la curva da poslbilldad- da producción es la relación marginal da tninaformaclón, 
por tanto, ambas son iguales, cuando se trata de aumentar el número de naranjas en 
unidades. 

Las pendientes de la curva de Indiferencia y de la curva de posibilidades son iguales. 

La relación marginal de sustitución de las manzanas por naranjas, es igual a la relaci6n 
marginal de transformación. 

Se puede, mediante el análisis anterior encontrar una tercera faceta donde se muestra 
que la relación marginal da tninaformaclón debe se igual a las relaci
margln•le• da auatituclón da loa conaumldorea. 

En el mercado se cumplen estas tres condiciones. 

• ... SI reduciendo la producción de manzanas en una unidad, las empresas pueden 
aumentar la de naranjas, en una unidad y vendeftaa a un precio más alto que el de las 
manzanas, es evidente que las empresas maximlzadoras del beneficio aumentar6n la 
producción de naranjas. También hemos mostrado por qu6 en condiciones competitivas 
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las relaciones marginales de sustitución de los consumidores son iguales a la relación de 
precios. Dado que tanto las relaciones marginales de sustitución como la relación 
marginal de transformación son iguales a la relación de precios. la relación marginal de 
transformación debe ser igual a las relaciones marginales de sustitución de los 
consumidores. Por tanto en los mercados competitivos ideales se satisfacen las tres 
condiciones necesarias para que haya eficiencia en el sentido de Pareto" 38 

(véase anexo. Gráfica 7) 

2.2.8 ECONOMIA DEL BIENESTAR: 
EFICIENCIA FRENTE A EQUIDAD. 

La economla del bienestar se plantea de manera rigurosa estudiar las condiciooes de 
cómo mejorar o empeorar el bienestar social. Su orientación es normativa y su objetivo 
es alcanzar la equidad o el óptimo social. Fundamentalmente centra su atención en el 
estudio de los mecanismos que permiten mejorar la eficiencia económica y la efic:iencia 
en la asignación de recursos. A la economla del bienestar se debe el descubrimiento de 
los fallos del mercado. Puede haber resultados económicamente eficientes pero frente a 
la equidad socialmente injustos. 

Entre la eficiencia y la distribución se presenta la disyuntiva de llegar a la equidad, sin 
embargo, la economla puede perder eficiencia por lo que se plantean dos cuestiones: 
Primero.- que al utilizar el sistema de impuestos Pf0Qf8$Nos para combatir la 
desigualdad se induce a trabajar menos, lo que afecta a la eficiencia. 
Segundo.- hay una intrincada discusión entre los que deMml combatir la desigualdad 
sacrificando la eficiencia; otros que hay que aumentar la riqueza, etc. 

Debemos considerar que la eficiencia se refiere en si a la maximizaci6n de la eficiencia, 
y ésta a su vez, se equipara a la maximizaci6n de la renta nacional. 

Existen programas que no funcionan, sobre todo al el Estado malgastara los recursos. la 
gente podrfa aumentar el trabajo por més horas tratando de reveftir el problema, de 
manera que la renta nacional aumentarfa pero la eftclenclll di.mlnulrill. 

El gobierno al tratar de disminuir la pobreza o al tratar de contrarrestarla, aplica 
programas y cree que llevando a los Individuos que estén por debajo de la pobreza 
"media", por arriba del umbral de ésta, es como se soludonan los problemas, no le 
interesa mucho la distribución de la renta y la forma que la obtengan los mú pobres ni 
los cambios que se den en los de més alto nivel. Lo que se utiliza son juicios de valor 
para atender la desigualdad. 

El aplicar un programa se conoce como mejora• en el -ntido de Pareto, considerando 
desde luego, la asignación de los recursos. Puede haber un conjunto de cambios para 
constituir una mejora. Si aumentamos el número de casetas en vacaciones para 
contrarrestar las filas de las carreteras, seguramente habrla qui6n decidiera pagar un 
poco más para reducir el tiempo, sin embargo, a otros no les intefesarfa relativamente 
éste, pero si la cantidad de más que pagarfan. Por tanto, no hllbrla una mejora en el 
sentido de Pareto que se le conoce como prtnclplo de ParetlD. 
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•Los economistas siempre están a la caza de mejoras en el sentido de Pareto ... • 38 

la eficiencia en el sentido de Pareto en lo que se refiere al individualismo, establece que 
es más fuerte el Interés Individual que el bienestar relativo de diferentes personas. Las 
personas al actuar por su propio interés ejercen la aobeninia del conaumldor. 

37 lbidem p.92 
38 ldemp. 95 
39 ldem p. 100. 
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2.2.9 LA UTILIDAD MARGINAL 

El principio general de la utilidad marginal se ref"iere a que cuando una persona posee 
una cantidad mayor de un bien disminuye el valor que le reporta una unidad adicional. 

La distribución de la renta puede beneficiar a algunos, pero pude perjudicar a otros al 
intentar por ejemplo, transferir un bien a otra persona. Transferir un bien a otra persona 
hace que se pierda un número més que proporcional de 6ste, milis aun cuando se trata 
de aumentar el número de transferencias hasta llegar al punto que ya no recibe ninguna. 
A este conjunto de combinaciones se le conoce como conjunto de oportunidad••· 
(véase anexo. Gráfica 8) 

Al transferir más naranjas a una persona aumentan su utilidad, a esto se le conoce oomo 
función de utilidad. La utilidad adicional que le reporta una naranja adicional ae llama 
utilidad marginal. 

Tomando en cuenta el principio general de la utilidad margina! decreciente, la 
utilidad adicional de tener 21 a 22 bienes, en este caso naranjas, es menor que el de 
haber obtenido de 20 a 21, es menos valioso porque disminuye la ganancia. Lo anterior 
se puede mostrar por la pendiente de utilidad que es el ooáente del valor de la utilidad y 
la variación del número de naranjas. Dado que la pendiente de una curva se calcula 
dividiendo el dc::ipl:lL'.lmionto a lo largo del eje de oiJ.:11adas por el dei;plazamienlo del 
eje de las abscisas. Mientras un bien se dirija hacia el margen es menos valioso. 

La función de utilidad la podemos mostrar de manera lnW1118, de manera que la utilidad 
marginal también se observa con una pendiente descendente, ya que por cada naranja 
le reporta una utilidad adicional menor. 

A los economistas les preocupa que destino se le pueda dar a un uao o a otro con 
respecto a los beneficios marginales, que se les ha dacio en lamar anillele marginal. 

Podemos representar a la economla a partir de la curva de poelbllldad .. de ulllldad, y 
estando de acuerdo en que la utilldad marginal • decrec:lente y que en la 
redistribución se pierde una proporción mayor de un bien, la polltica gubernamental 
afecta a muchas personas. 

Se pude establecer o se pude definir que a medida que el incremento por la 
transferencia es menor la utilidad en un individuo, en este caso de una persona, y la 
disminución de la utilidad es mayor en otra se debe a que la utilidad marginal es 
decreciente. 

"Este ejemplo es excesivamente sencillo, ya que la polltlca gubernamental 
normalmente afecta a la utilidad no sólo de dos personas, sino de grupos enteros de 
personas, y los programas públicos son milis complejos que la mera transferencia de 
naranjas de una persona a otra. Aun asl, la curva de posibilidades de utilidad constituye 
un buen marco conceptual para analizartos. • 40 (véase anexo. Gréfica 9) 

'"° ldem pp. 105-106. 
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Se pude establecer que existen cuatro situaciones: 
1) el ingreso marginal del monopolista 
2) la utilidad marginal que se refiere a la transferencia de naranjas 
3) la distribución de los recursos originado por la transferencia 
4) el principio de utilidad marginal decreciente, a medida que se posee una mayor 
cantidad de un bien éste es, en el margen, menos valioso. 

2.3 LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO Y LA 
FUNCIÓN DE POSIBILIDADES DE UTILIDAD. 

La eficiencia en el sentido de Pareto a través de la curva de posibilidades de utilidad, 
establece que siempre que se logre ubicar a la economla dentro de la curva de 
posibilidades y no por debajo de ésta habrá una mejora en el sentido de Pareto. Cuando 
logramos el objetivo de alcanzar la curva, se logra una asignación de recu..- óptima. 
Todos los puntos que se ubiquen a lo largote la curva y no por debajo de ella, nos 
colocará justamente en el punto eficiente. El principio de Pareto no nos pennite saber 
cual de los puntos es el mejor, incluso los que est1in por debajo, lo único que se cree que 
por los desplazamientos mejora la eoonomla. Si el punto tiende hacia la parte m4s alta 
de la función se genera una mejora, pero pude perjudicar en el otro extremo de la misma 
curva de posibilidades. 

"Uno de los ejemplos histórico& más famosos de la mejora de la eficiencia que 
perjudicó a muchas personas tuvo lugar en Inglaterra. En la edad media cada pueblo 
tenla tierras comunales, a las que todos sus habitantes podlan llevar a pastar au ganlldo. 
El hecho de que no se les cobrara por el uso de estas tierras hacia que ae utiliza,.n 
excesivamente. Su cerramiento provocó un incremento de la productividad, pero 
perjudicó a los campesinos que perdieron el derecho de llevar au ganado a pastar en 
ellas. El nuevo equilibrio se encontraba en (o més cerca de) la curva de posibilidades de 
utilidad, pero el cambio no fue una mejora en el sentido de Pareto.• • 1 (véase ~ 
10) 

2.3.1 LA EFICIENCIA EN EL SENTIDO DE PARETO 
Y EL PRINCIPIO DE COMPENSACIÓN. 

Se refiere a la compensación que reciben los afectados por la acci6n de alguna deciai6n 
gubernamental al construir, por ejemplo, un puente. A esto se le conoce como el 
principio de compenaacl6n, es decir, que se debe compensar igual al que se beneficia 
como al que pierde. Sin embargo esto no sucede y tampoco hay ninguna justific:ac16n 
para efectuarlo. 

Si se lograra saber con precisión a cuanta gente beneficiarla y se cobrara una ta
acorde a las posibilidades de cada quien, serla una mejora en el sentido de Panito, al 
querer construir un jardln, por ejemplo. Cuando se carece de lnfonnación es muy dificil 
redistribuir y ejercer una compensación, por tanto no hay una mejora en el sentido de 
Pareto. 

"Las limitaciones que impone la infonnación disponible reducen !Significativamente el 
número de sistemas de redistribución y de compensación posibles.• o12 
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2.3.2 LA FUNCIÓN DE INDIFERENCIA Y LA 
DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 

Los economistas utilizan las curvas de indiferencia como un instrumento béslco que tal 
vez no sea tan importante ponderar, es decir, cuantificar el número mayor de bienes que 
le reporta una utilidad. Lo que le interesa oonsiderar es la curva de indiferencia más alta 
que es la que le reporta mayor utilidad. La curva de Indiferencia social es análoga con la 
función de utilidad. Constituye un útil instrumento cuando se presentan varios tipos de 
disyuntivas y salen perjudicados o beneficiados los individuos y toda la sociedad, es por 
tanto, lo que consideramos la curva aoclal de Indiferencia. 

Hay una estrecha relación entre las curvas sociales de indiferencia y las funciones 
sociales de bienestar. 

La curva aoclal de lndtr.rencla se define como el conjunto de combinaciones de 
utilidad de las diferentes personas o grupos de personas que generan a la sociedad los 
mismos niveles de bienestar. La función aoclal de bleneatar sirve para ordenar 
cualquier asignación de los recursos y consiste en tratar de identificarla. 

"La función aoclal de blen .. 111r sirve para ordenar cualquier asignación de los 
recursos, a diferencia del principio de Pareto, con al cual sólo podemos saber que una 
situación es mejor que otra si todo el mundo está, al menos, igual y alguien está i:nejor. 
Como veremos, el problema consiste en identificar la función social de bienestar." 43 

(véase gráfica 11) 
2.3.3 ELECCIONES SOCIALES. 

El conjunto de oportunidades hace referencia a los niveles de utilidad que obtendr6n las 
diferentes personas. En la disyuntiva de saber cual es la mejor opci6n y de saber como 
evaluar las diferentes posibilidades, cuando nos desplazamos de un punto a otro, 
utilizamos las curvas sociales de indiferencia para tratar de ubicamos en el punto mis 
alto. Dentro de la función se observa como se fija un punto en la curva y como ee tija otro 
en una curva superior, es como la sociedad valora 11\M el desplazamiento superior, es 
decir puede ser de "A" a "B"; o pude ser, si se prefiere en un punto mucho más alto, a 
"C". Las curvas sociales son un instrumento para denotar las elecciones sociales. 

"Las curvas sociales de indiferencia constituyen, pues, un cómodo instrumento para 
conceptualizar las elecciones sociales." 43 

En la práctica, el gobierno no calcula su participación ni por la curva de utilidades ni por 
la función social. Se intenta hacer de manera análoga mediante la curva social de 
indiferencia que describe la actitud de la sociedad hacia la lgualdH y la eficiencia. 

•
1 (dem p. 108 

•
2 ldem p. 110 

•
3 ldem p. 114 
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Cuanto més es un sistema impositivo en la redistribución de la renta, mayores son las 
ineficiencias que introduce. Se busca llegar a la eficiencia y a la igualdad, sin embargo 
nos lleva por debajo de la curva. 

" ... Hay un ténnino medio entre igualdad y eficiencia. Existen, por su puesto, e¡emplos 
notables de sistemas impositivos mal diset\ados; en esos casos, serla posible aumentar 
tanto la igualdad como la eficiencia. Esos sistemas llevan la economla a un punto 
situado por debajo de su curva de posibilidades de utilidad.• " 

2.3.4 UTILITARISMO FRENTE A RAWLSIANISMO. 

A los economistas les preocupa la igualdad a costa del saaificio de Robinson Crusoe, 
pero a otros la eficiencia a costa de la igualdad por lo que no se justificarla ninguna 
transferencia. 

En el siglo XIX surgió la teorla del utilitarismo de Jeremy Benlham, que establece que es 
igual la suma de todas las utilidades (!IV = u, + U 2), dónde se debe saaificar la utilidad 
de una persona pobre a cambio de una ganancia igual en la utilidad de una rica. Es la 
razón por la que la curva social de indiferencia tiene una pendiente o linea recta. Es la 
razón por la que se sacrifica la utilidad del primer individuo y no depende <fe I~ renta de 
los demás individuos. 

El aumento de una unidad del que menos tiene por la disminución del que més tiene 
será mayor que la disminución de utilidad del segundo. Puede que con esto el primer 
individuo se dirija hacia una mejora, o logre ubicarse en un punto de la curva de 
posibilidades. En realidad a la sociedad no le da Igual una disminución de la utilidad del 
més pobre y que aumente en la misma cantidad la utilidad de la más rica. A la sociedad 
si le interesarla que el aumento de la utilidad fuera mucho mayor en la más rica. Se 
representa en la función con la curva aoci.1 de lndlr.renci. que construyó John Rawls, 
profesor de filosofia de la Universidad de Harvard. 

La sociedad esta mejor si mejora el bienestar de más pobre y no influye o no gana nada 
si mejora el de otras que estén mejor situadas. Si mantenemos el mismo nivel de utilidad 
de ambos sin alterar a ninguno pennanecemos en la misma curva social de indiferencia, 
por tanto no mejora el bienestar de la sociedad. Sólo aumenta el bienestar de la 
sociedad cuando aumenta la utilidad tanto del més pobre como del nuls rico. 

"Esta teorla se representa gráficamente mediante una curva social de indiferencia en 
fonna de L [ ... ) Si ambos grupos tienen inicialmente el mismo nivel de utilidad, el 
bienestar de la sociedad sólo aumenta cuando aumenta el bienestar de ambos; y el 
incremento sólo es Igual al menor incremento experimentado por cualquiera de los dos 
grupos" 45 

"Ibídem p. 114 
45 fdemp.116 
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La teorla de Rawls no presta atención a los costes. Si se quisiera transferir la utilidad sin 
ningún coste, desearlamos igualar la utilidad marginal de su renta. 

Si fuera para un pobre obtener una peseta superior a la pérdida de utilidad del m6a rico, 
aumentarla el bienestar aumentando la peseta, pero si ODStara algo dejarlamos de 
hacerlo. El problema serian los costes, asl estarlamos pensando en et punto més alto 
que nos lleve al bienestar. Al Rawlsiano le darla mejor compensar una pérdida de 
bienestar de Viernes mediante asignarle una suficiente renta adicional. A&I se 
maximizarla el bienestar de esta persona, pero no prestarla atención a los costea que 
tierie el rico. 

La comparación entre la función social del bienestar rawtslano tiende hacia maximizar el 
bienestar. El utilitarista no llegarla tan lejos, llegarla al punto dónde se maximiza la suma 
de utilidades. El rawtsiano estarla en el punto C, por arriba del punto B de los utilitarista&. 
Mientras que un igualitarista estarla por debajo de las curvas sociales de indiferencia de 
los anteriores, por que para él se debe seguir transfiriendo naranjas de Crusoe, mientras 
tenga, a la persona peor situada y no le importarla estar por debajo de las curvas 
sociales de indiferencia de los anteriores. 

Las curvas sociales de indiferencia son básicas para el economista por que gracias a 
ellas y con la función social de bienestar sumamos la utilidad de los diferentes miembros. 
En el accidente de una persona. al tratar de reparar el dallo se afectarla todos los niveles 
de utilidad. Los rawlsianos dirlan: que ae deberte dar suficiente renta adicional, y ademés 
una indemnización; un utilitarista dirla: que habrla que oompenaarle y darle el mismo 
nivel de renta de la de todos. Los utilitarista& ante la disyuntiva de darle 100 al que tiene 
un millón, le darla 100 debido a que la utilidad es decreciente. Al rawliarno, ante la 
disyuntiva de darle 100 o 10 millones le darla el último porque tratarla de maximizar el 
bienestar, y no tratarla de maximizar las utilidades marginales, no Importa que la gente 
que lo obtiene esté mejor situada. 

Para Rawts mientras la persona peor situada pueda aumentar en algo au bier-tar y 
aumente mucho el de los ricos dirla que es deseable. Los igualitarfstas por el contrario, 
dirlan que aumentarte la desigualdad. 

Por lo regular no se toman en cuenta las curvas asociales de indiferencia de los 
individuos y se aplica el criterio del que decide, sin embargo, los programas imposHlvos 
son diflciles de resolver por muy rica que sea la persona. Qué serla la sociedad sin 
carreteras, sin educación, sin leyes, etc. Para Rawls el individuo debe saber to que es 
"justo•. Para Rawts es probable que si las personas no tuvieran la oportunidad de saber 
que posición tendrlan en la vida, es decir, ricos o pobres, elegirfan lo que es justo. 

" ... se consiguen eliminar del análisis las posibles ventajas personales. Rawts sostiene 
que en una situación asl todo el mundo desearte que la sociedad adoptara el principio de 
maximizar el bienestar de la persona peor situada, y no estarla disp~to hacer ninguna 
concesión: rechazarla los cambios que redujeran el bienestar del individuo peor situado, 
independientemente de lo que pudieran salir ganando muchos otros ... " 411 

46 ldem p. 120. 
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John Harsanyi, profesor de la universidad de California, dice que cuando los individuos 
no saben que posición van a tener en la vida se enfrentan al riesgo de ser ricos o pobres, 
pero la gente trata de maximizar su utilictad media, por consiguiente, si es posible de 
alguna manera utilizar el criterio utilitarista. 

La función social de bienestar utilitarista permite sumar la utilidad de los diferentes 
miembros de la sociedad, aunque es criticada, surge un tema muy importante para la 
economla: las comparaciones interpersonales. 

"Sin embargo, en la práctica, para hacer c:ompar11c:lon" lnterpe1'90IUI... da 
utflldad, debe suponerse no sólo que es posible hacerlas, sino también que todas las 
personas tienen aproximadamente la misma función de utilidad. Es decir, debe 
postutanse que la utilidad marginal de una peseta adicional que recibe una persona 
depende únicamente de su renta, y que la utilidad marginal de una peseta que recibe 
una persona más rica es menor que al de la peseta que recibe una más pobre.• •7 

Lo anterior se desprende que el economista debe tener más que sentido común, como lo 
refiere en su libro E. J. Mishan. 

Los economistas creen que no existe ninguna base c:ientlfica para conocer las 
comparaciones interpersonales, por ejemplo, tengo menos felicidad pero si más riqueza 
que otro y la puedo administrar mejor que él. l.tls funciones sociales de bienestar no son 
más que instrumento sistemético para evaluar las variaciones de los ingresos. Por lo 
anterior se valora más la peseta que reciben los más pobres. 
(véase gráfica 12) 

2.3.5 COMO MEDIR LA INEFICIENCIA. 

La ineficiencia se provoca por el axc:aeo da gr11vaman y repercute negativamente en la 
sociedad, se puede calcular mediante las c:urv- da demanda companaachl. Lo que se 
trata de medir es cómo afecta la renta de quien consume un producto, como es el caso 
del tabaco, al subir los ~tos de tal manera que los individuos tienen que renunciar a 
su consumo. La curva de demanda compensada nos ayuda para saber cuanta demanda 
tiene un bien, si un individuo tiene suficiente renta adicional para que no varle su nivel de 
utilidad. 

El triángulo que se forma por debajo de ta curva de demanda compensada muestra la 
producci6n con impuesto y la producción sin impuesto, que es lo que provoca los 
impuestos que distorsionan el consumo, y que generan ineficiencia oomo es el caso de 
los monopolios. 

"El triángulo ABC se denomina a veces triinguto de Harbargar, en honor al 
economista Amold Harl>erger, profesor de la Universidad de Chicago, que utilizó estos 
triángulos no sólo para medir la ineficiencia provocada por los Impuestos 
distorsionadores sino también para medir otros tipos de ineficiencia, como la que 
provocan los monopolios ... • o48 

al subir los impuestos es una decisión relacionada con un cambio de politica que afecta 
dos criterios fundamentales de la economla: la eficiencia y la equidad (la distribuc:ión). 
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" ... La economla del bienestar es útil porque ofrece un marco conceptual dentro del 
cual pueden analizarse sistemáticamente las cuestiones fundamentales de la equidad Y 
la eficiencia. Muchos de los instrumentos que utilizan los -onomlatae del blene•tar, 
como las funciones sociales de bienestar y la medición del exceso de gravamen por 
medio del triángulo de Hart>erger, no eatán exentos de problemas. Aun asl; estos 
instrumentos son útiles para resumir y evaluar las consecuencias de las distintas 
medidas posibles para la eficiencia y la equidad, siempre y cuando se utilicen con 
cautela y comprendiendo sus limitaciones" •9 

2.3.6 EFICIENCIA EN LA TEORIA DEL GASTO PÚBLICO. 

Los bienes públicos y los bienes privados por el Estado son el punto de discusión que 
abre un acalorado debate entre los que están a favor y lo& que están en contra. Los 
bienes públicos puros tienen dos propiedades: los que son viables racionar su uso y los 
que no es deseable racionarlos. 

Los bienes públicos cuyo racionamiento es inviable y que no es conveniente contraer 
son, por ejemplo, la defensa nacional, los servicios de salud, los parques y otros. La 
eficiencia en el sentido de Pareto, dado el nivel de precios, no contribuye a generar un 
bien público. Si los particulares intervinieran, las personas no se sentirfan obligadas a 
contribuir en la generación de los bienes públicos, e esto se le conoce como el problema 
Jd µuliL.ón. El problema del polizón obliga a los ciudadano& a adquirir un servicio c;omo 
los de vacunación que representa un coste, pero los beneficios 50Ciale8 son mayonMI 
para evitar el contagio en la comunidad. El que se vacuna recibe un beneficio privado 
pero derivado de un bien público. 

Hay servicios en algunas comunidades que pagan determinadas personas, como los 
contribuyentes a los que le& intere&a pagar por el ll8fYicio de bomberos, cuando hay un 
incendio no sofocan el fuego del que no paga, •uscitando grandes controversias. Pera 
tenninar con el problema del polizón se determina coatearto con Impuesta.. 

Los casos de las personas que pagan impuestos y de los que no pagan se representa 
con dos curvas de posibilidades, como la que 11e mostró a.ldo M tranafieren naranja 
de Crusoe a Viernes, que después de obtener veinticinco ya no podla meguir cargando 
una más. Con la Intervención del gobierno se mejora el bienestar de las peniona• a 
expensas de otras, y serla el punto más aho que se A!plWllta en la gnllfica de la 
función. 

En las tareas del hogar el coste de administrar un sistema de precios, - alto por alguien 
que no cumple, al fin que otro termina haciendo su tarea. Asl sucede oon el suministro 
de bienes públicos, sin embargo estos costes no se aplican a los integrantes 
simplemente por comer o dormir. 

•
1 ldem p. 121 

.a ldem p. 123 
'

9 ldem p. 125. 
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La segunda propiedad de un bien cuyo racionamiento no es deseable, es que a nadie se 
le debe excluir. Un individuo adicional que requiera de un servicio no prodU<le mas que 
un lnfmo costo, por tanto el coste marginal de un bien que se le proporciona es nulo. Se 
distingue el coste marginal de suministrar un bien y el coste del que lo disfruta, es decir, 
de la persona adicional. 

" ... Es importante distinguir el coste marginal de suministrar un bien del coste marginal 
que resutta del hecho de que una persona adicional disfrute de ese bien. Cuesta más 
instalar más faros, pero no cuesta más permitir que un barco adicional se gule por un 
determinado faro cuando navega cerca de él" 50 

Los bienes públicos puros como la defensa y los servicios de salud, que para todos tiene 
un coste marginal de cero. Pero hay otros bienes públicos que casi lo son, como el faro 
que proporciona una empresa y que puede abSOfber los costes, aunque un barco que no 
pertenece a ésta, los costes son altos. En una carretera congestionada la exclusión 
puede ser factible pero no deseable, simplemente porque se le pude cobrar un peaje y 
se convierte en un bien particular impuro. El lugar en la función dónde se encuentra el 
punto le da esa connotación dentro del modelo. 

• ... La esquina inferior izquierda representa un bien público puro, cuyo coste de 
exclusión es prohibitivo v cuyo coste marginal de suministrarto a otra pen;on~ es nulo. La 
esquina superior derecha representa un bien privado puro, cuyo coste de exclusión es 
bajo y cuyo coste marginal de suministrar1o a otra persona es alto.• 51 

la carretera no congestionada es un caso impuro pero más cercano a la administración 
del Estado. Es cercano a "cero", la exclusión serla costosa. Los bomberos como casi no 
se requieren, el coste de proteger a una persona son escasos. (véase gnllfica 13) 

2.3.7 INEFICIENCIAS DE LA PROVISIÓN PRIVADA 
DE BIENES PÚBLICOS. 

Los bienes públicos que pueden ser suministrados por las empresas privadas, pueden 
ser mejor suministrados por la intervención pública con mayor eficiencia. Cuando no se 
incurre en ningún coste, éste bien no debe racionarse y si los utiliza la empresa privada 
se subutilizan. Por ejemplo, si hay menor demanda en una carretera, no hay congestión 
y el coste de usal1a es cero. 

" ... Dado que es cero, la eficiencia exige que el precio de su utilización sea cero. Pero 
es evidente que en ese caso los ingresos obtenidos serán de cero" 52 

Entre más aumenta el peaje, menos deja de usarse y menos beneficios se obtienen. El 
triangulo que se forma en la función debajo de la curva de demanda representa el 
exceso de gravamen. 

50 ldem p. 136 
51 ldem p. 138 
52 ldem p. 139. 
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Si podemos representar la capacidad de una autopista podemos lograr detenninar la 
disposición marginal de pagar un viaje adicional. El coste de suministrar un viaje - cero. 
El usuario puede perder bienestar por no usar la carretera, es sacrificar el beneficio por 
el coste. 

La disposición marginal a pagar puede aumentar por lo que sumamos de igual manera la 
que se pierde en el bienestar. 

A un precio cero, se realiza Om viajes. Lo que significa (Om - Oc) llOf'I los viajes que no se 
realizan: 
-la pérdida de bienestar parte de cero en el punto al que podemos denominar •P" 
-y del último que no se realiza es •cero·. es el viaje adicional a Om 
-la pérdida media de bienestar derivada de cada viaje que no se realiza es P/2 
-la pérdida total es P (Om -Oc) I 2. 

La pérdida de bienestar es igual a P (Om - Oc) I 2, (el exceso de gravamen se calcula 
mediante la curva de demanda compensada. 

Cuando el coste marginal es cero deben suministrarse gratuitamente. Puede haber un 
mlnimo coste marginal por el cual debe cobrarse ese mlnirno, pero no se recupera el 
coste total, por lo que es necesario que se cubra de otra forma. 

• ... recordemos que los puntos de la curva de demanda miden la disposici6n ma~nal 
del consumidor a pagar un viaje adicional correspondientllt a difef'entes cantidades ... • 

Hay bienes que es factible su exclusión pero resulta cara. Asl como el Estado debe ser 
más eficiente en el sistema de admlnistraci6n de precios, algunos costes de exdusión 
son mejor administrados por la empresa privada. La función muestra un excedente por la 
valoración de los consumidores por un bien, el cual es superior al c:oste de produccl6n. 
En los costes de producci6n se agregan los COlllles de transaoci6n, - decir, para 
realizar una transacci6n económica (los costes del cajefo de W\11 tienda). Pueden tener 
el mismo tamano que el producci6n y ser, por tanto, muy aloa. lo que determinarla que 
los realizara el Estado. De acuerdo a la curva de demanda a partir del corte de la nnea 
punteada, o sea, Oc. Al aumentar el consumo de Oc a O., se obliendrla una ganancia 
media por ese pequeno triangulo formado por debajo de la curva, porque la valoracl6n 
marginal de 109 consumidores .. auperlor a la ganancia margina! de produccl6n, 
es decir, es un exceden• que .. coloca por arriba del coa• de produccl6n. 

Después de ªº ya no hay disposición al consumo, ea decir, ya no hay dlapoaición 
marginal a pagar, lo cual serla ineficiente (o bien serla Inalcanzable). El resultado de ese 
incremento es lo que determina la participaciOn del Estado. no sin antes haber 
comparado el ahorro de los costes de transacci6n y la u-ncill derivada del aumento 
del consumo de Oc a Q 0 , y la suma de la pérdida por el consumo excesivo y los 
impuestos. 

" ... Cuando los costes de transacción son bastante elevados, quizá sea mas eficiente 
que el Estado suministre el bien en lugar de los ~privados.• 5ol 
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Los bienes cuyo coste es alto son los que suministra el Estado. Aunque el beneficio 
marginal es cero, hay un coste marginal que alguien tiene que pagar: el Estado. Es por lo 
que se le relaciona con consideraaor- distributivas, es decir, cuando no se cobra por el 
agua puede haber una pequen. distorsión al aumentar el consumo ligenlmente, lo que 
no sucede si se aplicara un coste marginal. Los médicos elevan considerablemente los 
costes y es un motivo para que los asimile el Estado. 

Los alat8maa de racionamiento de los bienes pñvados implementados por el Estado, 
se utilizan para controlar el consumo. Pude ser a traW!s de los precios o de otorgar1os a 
todos, como es el caso de la educaci6n. Representa una gran limitante porque no se 
ajusta a las necesidades de alguien que desea adquirir més senricios educativos. El 
Estado siempre se ubica en el punto intermedio, es decir, en a•. En la curva del elevado 
demandante, es decir, a, a pesar de estar más arriba y hacia la derecha de la función, 
consume menos de lo que le gustarla, su disposición marginal a pagar - superior al 
coste. Por último en el punto en Q 2, que es una curva de demanda inferior, consume 
más de lo que serla eficiente pero la marginalidad a pagar es menor, la valoración es 
positiva y consume hasta a·. El ahom> que obtuvimos se puede compensar fácilmente 
cuando la distorsión no es mayor a éste. 

" ... Cuando el Estado suministra la misma cantidad de un bien pñvado a todos los 
individuos unos obtienen un nivel superior al eficiente y otros uno menof" 55 

El equilibrio entre la provisión püblica y privada de los bienes se puede suministrar por 
alguno o por ambos. Es como la televisión por cable que gracias a los ordenaoorea se 
han reducido los costes administratiw. gracias a la inter.tenc:i6n de la tecnologla. AJ 
comparar la utilidad de un bien, por ejemplo, un columpio puede ser que sea mejor 
comprarlo que tener que pagar transpoñe y ademés, utilizar el valor-tiempo para 
trasladanne. 

Albert Hirscham dice que el equilibrio del consumo privado y püblico oscila 
periódicamente (como si se establecienl que ambos no pueden dejar de existir). 

" ... Cuando los consumidores se decepcionan o no quedan totalmente satisfechos con 
lo que obtienen en su vida privada, recunen al servicio püblico y a la provisión pública de 
bienes y senricios, pero sus previsioMs llObre el grado de Mtisfaoci6n que pueden tener 
en la esfera pública no se cumplen totalmente, por lo que al .-rtirse decepcionados de 
nuevo, vuelven a recurrir al mercado privado.• 58 

(véase gráfica 14) 

53 lbidem p. 139 
54 ldem p. 141 
55 ldem p. 144 
56 ldem p. 146. 
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2.3.8 CONDICIONES DE EFICIENCIA EN EL CASO 
DE LOS BIENES PÚBLICOS. 

Parte del esquema de la suma de la relación marginal de la sociedad de sustituir un bien 
privado por el consumo de un público. La de lransfonnación por la de obtener una mitad 
más del bien público, por tanto, - puede definir que •I lgu•i.r I• de •u•tltuclón y 
tr•nsform•clón no ea otrll co- mi• que eficlencl•. 

• ... La eflclencl• exige, pues, que la cantidad total a la que están dispuestos a 
renunciar los individuos, es decir, la suma de las relaciones marginales de sustitución, 
sea igual a la cantidad que tienen que renunciar, es decir, la relación marginal de 
transformación" 57 

Se plantea el criterio de que no se puede mejorar el bienestar de ninguna persona sin 
empeorar el de otra. 

Un individuo puede otorgar un tercio, y otro, dos tercios para comprar una unidad, es 
decir, es igual a uno, que da como resultado que se igualen las relaciones marginales de 
sustitución y las relaciones marginales de transformación. 

• ... el Est11do ha proporcionado un nivel eficiente de bienes públicos. Si la suma de las 
relaciones marginales de sustitución fuera superior a la unidad, los ciudadanos estañan 
dispuestos colectivamente a renunciar a més de lo necesario ... • 51 

A saber, la curva de la demanda es igual es igual a la curva de la oferta, su intersecc:l6n 
es igual al equilibrio. Su función se utiliza tanto como para el aector p(lblic:o como para 
el privado. 

"También podemos utilizar un instrumento para describir el nivel 
eficiente de producción de los bienes públicos. La curva de demanda de los bienes 
públicos del consumidor se obtiene de la misma forma que la curva de demanda de 
bienes privados.• 51 

Cuando aumenta el gasto público las personas tienen que pagar, ae conoce como su 
precio en impuestos.• 

Las curvas de demanda se fonnan a partir de la idea de que a menor gasto público hay 
un mayor consumo de bienes privados, de acuerdo al m6ximo nivel de utilidad del 
individuo y dado su nivel de renta y pago de impuestos. 

57 ldem p.147 
58 lbidem p. 147 
59 lbidem p. 147 
• Véase a Joseph E. Stiglitz, capitulo 6. Habla del pago de impuestos que resulta de 
sacrificar un bien privado por un bien público y como el segundo disminuye confonne 
aumenta el gasto, donde al obtenerlo los pobres tienen un mayor beneficio que los ricos 
que pagan más impuestos. ("La elección Pública"). 
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Al renunciar a tener un bien privado por un público es su relación marginal de sustituci6n, 
y por tanto es decreciente. Si observamos la función de la curva de indiferencia va 
haciéndose cada intervalo més plana. 

Cuando el consumidor esté en el punto "E" de la gráfica de la.función la pendiente de la 
restricción presupuestaria y la curva de indiferencia son idénticas. El estar dispuesto a 
sacrificar bienes privados por los públicos es igual al precio en impuestos, y es el que se 
ubica en la curva de demanda de la función que podemos denominar como el punto B B, 
y es igual al que tiene por intentar obtener una unidad més. Cuando baja el precio en 
impuestos se desplaza hacia B B', es decir, de E hasta E', que se ubican en la restricción 
presupuestaria. En el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas se ubican el 
consumo de bienes privados y el consumo de bienes públicos respectivamente. 
(véase gráfica 15) 

" ... dado que cada uno de los puntos de la curva de demanda de una persona 
representa su relat>ión marginal de sustitución corresponde al nivel de gasto público, 
sumando las curvas de demanda verticalmente obtenernos la suma de las relaciones 
marginales de sustitución (el beneficio marginal total de producir una unidad adicional) 
[ ... ] el nivel de producción descrito por la inter&ecci6n de la curva de oferta y la curva de 
demanda agregada de bienes públicos es eficiente en el sentido de Pareto. • 80 

Las curvas de dcm::md::i de Crusoe y viernes se trazan verticalme11t .. µo14u .. 1a curva 1fo 
demanda es igual a la curva de la disposición marginal a pagar por una unidad adicional 
de un bien público. 

Sumarldo las curvas de demanda obtenemos la swma de las relaciones marginales de 
sustitución; logramos obtener también la curva de demanda agregada. Es decir, la 
cantidad de bienes privados a la que se atta dispuesto a renunciar por un bien público. 
La suma vertical es la curva de demanda agregada. 

la curva de la oferta .puede trazarse igual que la curva de.demanda. El precio es lo que 
la determina al sacrificar un bien privado por un bien público, por ejemplo, un caftón; 6ste 
es el coste marginal, o sea, la relación marginal de tnmsfonnación. La demanda 
agregada es igual a la oferta, y la suma de las rel~ marginales de sustitución, por 
el propósito de pagar, es igual al coste marginal, es decir, la relación marginal de 
transformación. Su intersección es eficiente en el sentido de Pareto. 

"El hecho de que el nivel ef"ICiente de bienes públicos dependa, en general, de la 
distribución de la renta tiene una importante consecuencia: no es posible distinguir la 
cuestión de la eficiencia en la provisión de bienes públicos del tema distributivo. Por lo 
tanto toda vadación de la distribución de la renta, provoc¡¡da, por .ejemplo,. por una 
modif"tcación de la estructura del impuesto sobre la renta, va acompaftada de las 
correspondientes variaciones de los niveles eficientes de produoci6n de los bienes 
públicos." 

61 
-------------

60 ldem p. 150 
61 ldem p. 153. 
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2.3.9 LA EFICIENCIA EN El SENTIDO DE PARETO 
Y LA DISTRIBUCIÓN DE LA RENTA. 

Al transferir una peseta que podemos representar como la renta, esta tendrá una 
dirección hacia abajo la demanda de bienes públicos de Crusoe, y hacia arriba la de 
Viernes. De acuerdo a la curva de posibilidades, cada punto determina la eficiencia. 

Joseph E. Stiglitz seftala que no es posible distinguir entre la eficiencia y la distribución, 
lo importante es decir que, por ejemplo, la variación en la distribución de la renta va 
acompaftada de las variaciones eficientes de los niveles de produccl6n. 

las limitaciones de la redistribución de la renta y la eficiencia se refieren a quién debe 
dirigirse un programa y se tiene la tendencia de llevarlo a los grupos de menor renta, 
pero en realidad es lo que cada persona 6sta dispuesta a pagar. En la economla se 
utiliza el sistema fiscal y el sistema de asistencia social para redistribuir los recursos, se 
trata de elevar la eficiencia de este mecanismo mediante "la evaluación de proyectos 
públicos". 

Como el costo de sacrificar bienes privados es más alto que el de obtener un bien 
publico adicional, el Estado deberla buscar otros instrumentos para recaudar ingresos 
que no Influyeran en los incentivos y no fueran tan costos de administrar, como se ve en 
la cu1va dto viabilidad ésta iieoe deficiencias y se ubica por debajo de la curva de 
posibilidades. 

la nueva condición es que la relaci6n económa de transfonnaci6n, es igual a ta suma 
de las relaciones marginales de sustitución, que está determinada por la tecnologla, y la 
primera toma en cuenta los costes derivados de los impuestos para financiar el aumento 
del gasto público. 

"Dado que resulta más caro obtener bienes públicos cuando los impuestos generan 
distorsiones, normalmente esto implica que el nivel eficiente de bienes pübllcos es menor 
que si los impuestos no crearan distorsiones.• 112 

la curva de laffer (en honor a Arthur laffer, profesor de la Universidad de California del 
Sur), muestra una baja en loas incentivos que reducen ta producci6n y los ingresos 
fiscales. Por eso existe un nivel máximo en el gasto público. 

Se presenta la disyuntiva entre recaudar més ingresos por medio de impuestos lo que 
provocarla una reducci6n en la inversión privada, un descenso en el consumo privado y 
en el nivel de recaudación fiscal. Latrer contribuyo a la economla del lado de la oferta. 

Una exposición distinta de la eficiencia de los bienes públicos es la que se refiere a la 
curva de restos. la curva de restos tiene una pendiente que es la diferencia entre la 
pendiente de la curva de posibilidades de produccl6n y la pendiente de su curva. 

52 ldem p. 155 
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La curva de posibilidades de producción es la relación marginal de transformacl6n; la 
pendiente de la curva de indiferencia es la relación marginal de sustitución; el punto 
óptimo de los bienes públicos determina que la curva de restos debe ser tangente a la 
curva de indiferencia con respecto a una segunda peraone. Se pude decir que la relación 
marginal de transformación menos la relación marginal de sustitución de la primera 
persona, es igual a la relación marginal de sustitución de la segunda persona. 

Por tanto, podemos decir que: RMT=RMS1+RMS2 

2 .... ELECCIÓN PÚBLICA 

Se trata de saber como influyen en le proceso económico las consideraciones pollticas 
de saber si están bien o mal las decisiones de los que están en el gobiemo y de los que 
votaron por ellos. Estas preguntas las trata de responder la ciencia polltica pero tambWm 
la ciencia económica. 

El teorema del bienestar establece que no puede mejorar el bienestar de una persona 
sin empeorar el de alguna otra. Sin embargo, redistribuyendo la riqueza mediante un 
sistema de mercado descentralizado, donde las empresas toman la decisión sobre la 
producción y el consumo, y; al distribuir eficientemente los recursos y distribuir la renta, 
las empresas pueden funcionar positivamente. Se cree que la eficiencia es el punto 
dónde se genera la competencia. 

La curva de demanda de bienes privados establece: cuando aumenta la demanda de 
una mercancla, aumenta el precio e induce a producir mts. Cuando es menos costoso 
producir una rnen:ancla se desplaza hacia abajo su curva de oferta, baja el precio y hay 
un mayor consumo. 

En cierta forma es un indicador el sistema de precios que nos indica el cambio 
tecnológico sin olvidar los distintos aspectos que &eftalan que la asignación de recursos 
resultante es eficiente. 

• ... uno de los principales resultados de la economla moderna del bienestar es que en 
una econornla competitiva la asignación de recul'808 resultante es eficiente [ ... ] debe 
considerarse con una cierta cautela el simple argun.nto heurfstico sobre el pa~I 
informativo que desempellan los precios para lograr que la producción sea eficiente ... • 113 

La asignación de los recursos se da por el sistema de votaci6n, que permite que se 
apruebe el presupuesto público. Cuando se decide refleja por lo que votaron los 
electores. 

El que toma una decisión privada sabe hacia donde va su preferencia, pero el que torna 
una decisión pública tiene que saber necesariamente las prefetencias de las pen¡onas. 

63 ldem p. 162. 
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Qué es lo que hace un polltioo ante un gran número de opiniones si tuviera que decir 
sobre un aumento del gasto. Probablemente utilizarla el teorema de Pareto, en que la 
eficiencle es igual a las relaciones marginales de sustitución y las relaciones marginales 
de transformación, que le ayudarlan a evitar los resultados ineftcientes. Sin embargo no 
le ensenara a seleccionar una de las asignaciones eficientes. El problema surge se tiene 
que tomar una decisión colectiva, y ésta decisión es una decisión social. Es el problema 
de conciliar opiniones diferentes. 

" ... El problema de la conciliación de las preferencias surge siempre que debe 
tomatse una decisión colectiva. Los debates populares a menudo se refieren a lo que 
desea el "pueblo". Sin embargo, dado que cada persona desea cosas distintas, ¿cómo 
puede tornarse una decisión social a partir de unos puntos de vista divergentes? [ ... ) La 
votación por mayorla es quizás el mecanismo milis empleado para tomar decisiones en 
las democracias.• 114 

El individuo califica el beneficio que le reporta un aumento de gasto público. Le reporta 
un beneficio adicional (utilidad marginal de un gasto -adicional- de bienes públicos). Los 
costes marginales se derivan de la estructura impositiva (impuestos). El coste marginal 
(expresado en utilidad) es la utilidad marginal de cada peseta de repartir un millón entre 
cien, que es Igual a mil. Mil es el impuesto que paga y es el impuesto adicional. Es su 
coste marginal expresado en utilidad marqinal multiplicado por el aumento de su 
impuesto (mil). 

Se puede definir que los impuestos son la utilidad marginal de qui6n lo paga, porque es 
la forma corno se adquiere un bien público. Si observamos la función, donde el coste 
marginal es Igual a la utilidad marginal y se Intercepta con el beneficio marginal del 
individuo. 

Hay una relación proporcional entre los bienes públlcoa y los bienes priv9dos, lll11bos 
expresados en utilidad, por ejemplo: 
- Cuando el gasto en bienes públicos es muy pequefto, su utilidad marginal es muy alta, 
y disminuye conforme gasta. 
- al disminuir los bienes privados aumenta su utilidad marginal y, desde luego, su coste 
marginal, expresado en utilidad. 

• ... Dado que los beneficios marginales derivados de los bienes públicos son 
decrecientes y los costes marginales crecientes al banaflc:lo merglnal nato, aunque es 
positivo cuando el valor del gasto público es bajo, es negativo cuando es alto. En airas 
palabras la utilidad del individuo aumenta inicialmente conforme aumenta el gasto 
público (hay un beneficio marginal neto positiva), pero, ala larga, disminuye. El nivel de 
gastos públicos que prefiere el individuo es, evidentlllmema, el nivel en el que se 
maximiza su utilidad, es decir, en el que el banaflc:lo 11111rgl1111I neto -el beneficio 
marginal menos el coste marginal- es cero ... ft 

115 

64 ldem p. 164 
65 ldem p. 165. 
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Es decir, al aumentar el gasto se reduce la utilidad marginal del bien público, en una 
relación proporcional al bien privado, de una baja utilidad hacia una alta utilidad marginal 
y, es el coste (expresado en utilidad) del bien público, por tanto: 
- el benef"lcio marginal de los bienes públicos es decreciente es decreciente. 
- los costes marginales crecientes; es, 
- el beneficio margina! neto, que es alto cuando el valor del gasto es bajo; 
- el beneficio margina! neto, es bajo cuando el valor del gasto es alto. 
Cuando aumenta el gasto sube el beneficio marginal del individuo hasta el nivel donde 
maximiza su utilidad, es decir, el beneficio marginal es cero. 
- el benef"ICio marginal menos el coste marginal es igual a cero. 
El coste marginal representa la utilidad marginal de los bienes privados a los que ha de 
renunciarse, cuando son unifonnes los Impuestos. 

Veamos ahora de acuerdo a la función: 
- el benericio marginal es igual al coste marginal. Representa la variación del beneficio y 
el coste que tiene que sopoltar. Cuando aumenta el gasto por los Impuestos se renuncia 
a un bien privado. 
- cuando se presenta otro nivel de gasto su utilidad se maximiza en el punto que 
podemos llamar Gº. 
La curva en la función tiene fonna de campana, la cual tiende a aecer en relación 
proporcional al coste marginal y el beneficio marginal. 

El coste marginal es mayor en los pobres. Veamos porque: 
- cuando se trata de imp..-tos uniformes, todos tienen que pagar la miama cantidad. 
- cuanto mayor es la renta 111"8 gasto público se prefiere 
- GP = es el punto de la funci6n que prefieren los pobres 
- Gm = es la renta media 
- G'= a las personas ricas 
La función muestra cada uno de los puntoe con una curva aslm6trica que asciende 
respectivamente de acuerdo al lugar que les corresponde con "'8p8Cto a la utilidad con 
impuestos uniformes, y la cantidad de ba- públicos, que en las personas ricas la 
curva se representa por arrlla de los otros. 

Cuando el sistema impositivo es prognHlivo, es decir los impuestOll, a las peqonas 
pobres el costo puede ser relativamente bajo, pero puede ser que su demanda de bienes 
públicos sea superior a la de las personas ricas. Resulta evidente porque les pude 
reportar una utilidad mayor ir, por ejemplo, al parque. La función muestra lo siguiente: 
- la curva asimétrica es més alta en impuestos prog~ en G', que con respecto a GP. 

Las personas pobres valoran ir més al parque y valoran més una peseta de un bien 
privado. Por otro lado, aJalquiera que - el nivel de gasto en bienes públicos la 
relación marginal de eu.tllucl6n menos los bienes privados por los bienes públicos, es 
menor en el caso de los pobres. Se puede apreciar fécilmente en la función. 

Es preferible para las penionas pobres cuando el nivel de gasto es bajo, y cuando los 
impuestos son unifomles porque el costo marginal (expresado en utilidad) es mayor. 
Pero si las personas pobnls no pagaran nada, la valoraci6n de un bien público, en este 
sentido, los llevarla a votar por el nivel m6• alto de ~ público&. 
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La cantidad que tiene que pagar un individuo en impuestos, es su precio en impuestos. 
La economla esta formada por "N" personas: el precio que paga cada una es 1/N. Si es 
proporcional el precio en impuestos de una persona cuya renta sea Y' es: 
- precio en impuestos= yi = v'! Y x 1/N· = v'INY 
- Y' es la renta de la persona, y; Y es el nivel medio de la renta de la población. 
Es decir. una persona cuya renta sea la media pagará exactamente 1/N: el que no paga 
el precio en impuestos es cero. 

Cuanto mayor sea la proporción de renta que pagan las personas ricas en impuestos, en 
relación con lo que pagan las personas pobres, mayor sera el precio en impuesto de los 
ricos en relación con el precio de los pobres; por lo tanto, los ricos demandan una 
cantidad menor del bien público. 

"la fórmula del precio en impuestos se deriva fácilmente. Sea "r' el tipo impositivo. 
Lll renta n•clon•I total ": 

TxNxY 
Ya que la renta nacional total es la renta media "Y", multiplicada por el número de 
individuos . .:Osta debe ser igual al gasto público 

T x N x Y = G, o T = GI NY 
Si el gasto público aumenta en una unidad, el tipo impositivo debe aumentar en 11NY. El 
impuesto que paga una persona que tenga una renta Y, es TY, y, por lo tanto, el 
aumento de sus impuestos -su precio en impuestos- es prccisnmcntc Yt/NY_""" 

Una cuestión importante que determina la elección pública, es el YOtante mediano que es 
resultado de la votación por mayorta, adónde ae encuentra la disyuntiva de elegir entre 
GP, Gm, G', por tanto: 
- GP desea estar en Gm al igual que el rico G', por lo que Gm gana éste nivel de gasto 
- la diferencia entre GP y G' = Gm, e inversamente 
- si Gm fuera un poco mayor, entre GP y G"' ee preferirla G"' nuevamente, y es el nivel de 
votación que ganarla. 

El votante mediano es aquel que se encuentra exactamente Igual entre los que prefieren 
un nivel mayor nivel de gasto y los que prefieren un menor nivel de gasto (entre el 
número de personas que tienen un nivel de renta mayor y el nt)mero de peraonaa que 
tienen un nivel de renta menor). 

66 ldem p. 169. 
Las funciones sociales demuestran expllcitamente que la que se refiere, por un lado, a la 
de bienes públicos y consumo privado la restricción presupuestaria de las personas de 
elevada renta está por arriba de los de restricción baja. La de bienes p(iblicos y el precio 
en impuestos presenta también la curva de demanda de los individuos de renta •Ita, por 
arriba de los de renta baja. La descripción anterior es importante haoefta para diferenciar 
su representación. También es importante distinguir que tanto la restricción 
presupuestaria como la curva de demanda se trazan en la función, asl, de esa misma 
forma, es decir, son id6nticas al trazo de la curva de demanda tradicional. 

TESIS CON 
FALLA DE ORIGEN 
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• ... La conclusión que acabamos de extraer es general: el nivel de equlllbrto del 
gaato correspondiente a la votación por mayoria •• el que prefiere el votan .. 
mediano ( ... ] Siempre que el sistema de votación por mayorla dé lugar a una solución de 
equilibrio, lo que, como veremos, no siempre ocurre.• 67 

El votante mediano se ubica entre los que desean que el Estado gaste menos y el 
mismo. La función que se representa aqul y que tiene una forma asimétrica entre la renta 
y la proporción de individuos con una renta dada, presenta concretamente lo siguiente: 
que la• personaa muy rica• tiran la media hacia arriba por aua elevadlalmaa 
rentas. 

• ... Cuando la distribución de la renta es asimétrica, la mediana es mucho menor que 
la media. La renta mediana es la que divide a la población en dos partes iguales, de tal 
manera que el 50% tiene rentas superiores a ese valor y el otro 50% tiene rentas 
inferiores. Cuando la distribución es asimétrica, las elevadlsimas rentas de las pen¡onas 
muy ricas tiran la media hacia arriba, haciendo que ésta sea superior a la mediana.• 118 

El votante mediano por la acción de los muy ricos que tiran la media hacia arriba, puede 
ubicarse por arriba o por debajo de la mediana, es la explicaci6n por lo cu61 es 
asimétrica. Cuando no es asimétrica y existe un número mucho mayor de personas 
pobres y muy pocas ricas. las pocas que llenen rentas altas elevan el nivel medio de 
renta, y los de la mediana tienen una renta Inferior" a la media. 

La teorla del votante mediano establece que al se redistribuye la renta aumentando la 
renta del votante mediano, sube o aumenta la demanda de bienes públicoa aún cuando 
la renta media siga siendo la misma. Si no hay alteraciOn del de renta media, no alteraré 
el ga•to d• equlllbrlo en bien•• públlcoa. De tal suerte que redistribuyendo la renta 
tenemos: . 
- si aumenta la renta del votante mediano, la demanda de ~ públicos de la 
comunidad aumenta aún cuando la renta media alga siendo la misma. 
- al no alterarse la demanda de bienes públicos por el individuo medio, no se alteraré et 
equilibrio en bienes públicos. 

2.4.1 LA INEFICIENCIA DEL EQUILIBRIO DE LA 
VOTACIÓN POR MAYORIA. 

El beneficio que obtiene el votante mediano son menores que los beneficios sociales 
totales, y a si mismo sus costes. Se debe a la proporción que le corresponde de los 
costes marginales totales. 

67 ldem p. 171. Hemos llegado hasta aqul, a la elección pública, como una fuente muy 
importante para poder comprender algo més sobre el equilibrio en su estrecha relación 
con la eficiencia. 
68 ldem p. 172. 
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Entre personas idénticas e impuestos unifonnes los beneficios privados aerén 1/N y los 
costes 1/N, el equlllbrlo por votación e• eficlenl8. Cuando todos obtienen el mismo 
beneficio del bien público la valoración privada es 1/N del total social. Si los impuestos 
son proporcionales y la distribución de la renta - muy asimétrica, muy pocas per.anas 
ricas y muchos pobres, la renta mediana - menor que la media, y el precio de los 
impuestos del individuo mediano es muy bajo y, por tanto, tiene que financiar una 
pequetla proporcl6n de los gastos totales. De esta forma el CX>Ste privado es menor a 
1/N, sera excesiva la provisión del bien público, y seré mh poderoso ai el sistema 
impositivo es progresivo. 

De lo anterior, se pude deducir lo siguiente: el aial8ma de precloe •• Igual al alal8ma 
impositivo, sin olvidar la forma de distribución. 

"Este argumento de la provisión excesiva de bienes públicos parte del supuesto de 
que los beneficios marginales de los bienes públicos apenas depende de la renta. Pero 
existen algunos bienes suministrados por el Estado cuyos beneficios marginales pueden 
aumentar con la renta ... " 1111 

En la paradoja del voto no existe un claro ganador, lo mismo gana "A" que •e•, y que ·e·, 
o; todo lo contrario, pierden. El triunfo de cada opción sólo depende de cómo lo 
ordenemos. Lo demés es una serie de combinaciones. Esto se implemento desde el 
:;iglo XVIII por el famoso íllósofu Cu11Ju1cel. 

Cuando se vota por la cantidad de bienes públicos, se trata de una votación de por 
mayorla que da lugar a un equilibrio y es Igual al votante mediano. El perfil de los 
individuos tiene un único mixlmo, es decir, una preferencia unlmodal, y es el sistema 
de votación por mayorfa lo que nos permite llegar al equilibrio. 

Si el nivel de gasto es muy inferior, por e;e.npto en educaci6n, puede que la per90n8 
lleve a sus hijos a una escuela privada por lo que aumenta au gasto en Impuestos. Si 
aumenta el gasto, su utilidad disminuye hasta el punto critico de llevar a - hijos a la 
escuela, y si este lo traspasa, el individuo obtiene algún beneficio, por lo que prefiere el 
máximo nivel de gasto que un gasto cero. Sin embargo, pAlfiere que no ae realice 
ninguno a que se gaste una cantidad intermedia, por lo tanto, no es una aoludón de 
equilibrio. 

Unlmodal se refiere a un bien público sin la existencia de un bien privado. Cuando es 
más de un bien público puede no ser inlmodal. Solamente lo es votando por uno, pero 
esto no nos proporciona una solución de equilibrio. 

La presión que se ejerce entre el pago de impuestos entre las distintas clases de "A" y 
"B" contra ·e· y de ·a· contra ·e·. por un lado; y de •e• contra •e•, se considera corno 
una pauta clcllca de la votación. 

• ... La A es estrictamente proporcional; detrae la misma proporciOn de cada persona, 
en ese caso, se unen los pobres y la clase media y proponen la tasa impositiva B. Esta 
estrategia reduce los imp~tos que tiene que pagar, pero grava mucho mú a los ricos 
[ ... )Dado que tanto las personas de renta alta como las de renta media prefieren la tabla 
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A, ésta derrota a la C. Tenemos de nuevo una puta clclica de votación [ ..• ) Si limitamos el 
conjunto de tablas impositivas sobre las que se vota, por ejemplo, a aquellas que tengan 
un nivel de exención y un tipo impositivo y un tipo impositivo marginal fijo (llamadas 
tablas impositivas de tarifa uniforme), el sistema de votación por mayorla puede dar lugar 
a una solución de equilibrio.• 70 

Simplemente no existe ninguna regla clara de elección. 

• ... La búsqueda de un sistema ideal llegó a su fin con los resultados obtenidos por 
Kenneth Arrow, premio Nóbel y profesor de Stanford, quien mostró que no existla 
ninguna regla de elección que satisficiera todas las caracterlsticas deseadas. Este 
teorema se conoce con el nombre de teorema de i. lmpoalbllldad de Arrow" 7 ' 

Lo único que dicen Andrew Caplin y Barry Nalebuff es que si hay unanimidad, no hay 
"pauta clclica de votación". Un sistema de votación es un conjunto de nonnas para tomar 
una decisión "A" por ·e· o por "C". 

El sistema bipartidista pennite una disminución al gasto o el nivel que fijara el votante 
mediano. De manera que si un partido opta por un gasto más atto perderé la elección. 
Los contrarios se estarán ubicando en el punto mediano hasta que ambos adopten la 
misma posición. Ambos tienden a tirar por "el camino del Medio". Es decir, por ejemplo, 
entre dos partidos politicos, entre GR y G 0 ; entre Go y Go; entre Gtt y Go. hasta que se 
igualan y se elige el gasto medio Ge... 

Las limitaciones que no se deben olvidar se refieren a que la votación por mayorta no da 
una solución de equilibrio. La tendencia de los votantes esté orientada hacia la izquierda 
o hacia la derecha, por lo que no se puede llegar al equilibrio. En segundo lugar, la 
participaci6n activa de las peraonas que puede cambiar el rumbo y lo que se le ensena a 
la gente a creer. 

" ... ¿Qué puede decir la teorla económica sobre los tipos de grupos de presl6n que 
tienen más probabilidades de ejeroer un mayor poder? ¿Y c6mo podemos conciliar el 
poder de estos grupos con el hecho de que en las sociedades democ:r6ticas cada 
persona solamente tiene un voto? 
La respuesta a estas preguntas está relacionada con nuestro an61isis del capitulo 
anterior, en el que vimos que la a-tión •ftclenm del MCtor público ara un bien 
público. De la misma manera, la eleoci6n de personas competentes y que posean 
valores similares a los nuestros es un bien público." 72 

89 ldem p.174 
70 ldem pp. 177-178 
71 lbidem p.178 
72 ldem p. 182 
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Adam Smith dijo que la mejor manera de servir al interés público es que cada persona 
busque su propio interés. Sin embargo, esto no pude ocunir en la adquisición de un bien 
público, no hay ninguna teorla que se pueda comprobar tal como lo dijo K. Arrow 
(teorema de imposibilidad). 

El interés público es un bien público. ¿Por qué no se une la gente? Es un enigma. Y lo 
es para poder llegar a una asignación de recursos superior en el sentido de Pareto. 

Las consecuencias distributivas se ven influenciadas por los grupos de poder. Por 
ejemplo, un grupo pequeno de interés que desea suprimir las importaciones de acero, o 
la ayuda por medio de subvenciones a los productores de aceite de olivo para ocuttar 
que serán destinadas finalmente a los olivareros ricos. 

La asignación eficiente de los bienes públicos fue estudiada por el gran economista 
sueco Erik Lindahl en 1919. Se le conoce como el equilibrio de Lindahl estableciendo 
que el punto de equilibrio de los bienes privados se da por la intersecci6n de las curvas 
de demanda y oferta. En los bienes públicos se determina por la intersecci6n de la curva 
de demanda agregada que es el resultado de sumar las elipses de cada individuo. la 
oferta se obtiene preguntando a la gente que cantidad demandarla de un bien público. 

El equilibrio se puede observar en la función por la inter.;eeción de las c11rvas, al!}11nas 
personas pagan más impuestos que otras, pero todas obtienen el mismo bien público. 

"El equilibrio de Lindahl es ef'tciente en el sentido de Pareto; pero ya seftalamos entes 
que existe, de hecho, toda una gama de asignaciones de loe recursos que so eficientes 
en el sentido de Pareto; en unas, está mejor una de las personas; en OCres, está mejor 
otra. Casi por definición, n0 puede haber unanimidad sobre cuél de todos los puntos es 
el que se prefiere ... w 

73 

Habra personas que no estén de aCllefdo con este mecanismo para asignar los bienes 
públicos. Incluso se pueden elegir asignaciones ineficientes. 

Cuando la gente manifiesta lo que obtiene, su precio en Impuestos aur.-ita con la 
demanda que declaran (que no siempre es la Yefdad), seni, por tanto, mayor el gasto en 
bienes públicos y aumentará su precio en impuestos. 

J. Stiglitz revela que las curvas es como piensa la gente y parten de la hip61esia que 
nada cambiará sobre lo que tienen que pagar. Pero al aumenta el precio en impuestos y 
alcanzaran a ver la función de Lindahl, seguramente no revelartan au verdadera 
demanda. 

" ... se darán cuenta de que lo que digan si altere lo que tienen que pagar por unidad 
de gasto público y, por tanto, no revelarán su verdadera demanda ... " 7

' 

73 ldem p. 187 
7

' ldem p. 188 
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Existe una gran dificultad para que las personas revelen sus preferencias. Y si se les 
muestra como influye el resultado induciéndolos a decir la verdad, pueden dar 
afirmaciones que no sean sinceras. 

La gestión del sector público sólo puede ser eficiente por medio de la competencia, los 
mejores lograrlan hacerlo, pero hay muy poca información para poderlos juzgar. 

En los nuevos mecanismos de revelación se observa, de acuerdo a la función, que hay 
un punto en que los bienes publicos no reportan ningun beneficio. Si se traspasa es igual 
a pagar la diferencia entre los costes marginales de producción y la demanda de todos 
los demás; entonces, tendrla que pagar ambos. La persona trataré de elevar este punto 
hasta que su coste marginal se igual a su beneficio marginal. La función muestra que la 
demanda agregada de todos los demás se refiere al bien público. si el último individuo no 
le concede valor el nivel de producción de bienes públicos sigue siendo el primer punto, 
y la suma de valoraciones marginales es Igual al coste marginal en los dos puntos. Por 
tanto, tiene que pagar la valoración margina! de ambos. • 

En la función, el beneficio marginal del individuo es su curva de demanda; el coste 
marginal del individuo representa la curva de demanda de los demés. El coste marginal 
es la diferencia entre el coste de produociOn y la demanda de los demás. El individuo 
p•tedA A!egir 11n punto y pasar a otro por lo que tuvo que p::ig::ir, :;e ve inducido a revelar 
su verdadera demanda. • 

la función de la elecci6n del nivel óptimo, representa la cantidad adicional a la que tiene 
que renunciar el individuo (o lo que tiene que pagar) por cada bien público que supere un 
punto, son los costes marginales menos la demanda agregada de los detnés (valoración 
marginal). Por tanto, se Igualan la relación marginal de sustitución y los costes 
marginales menos la demanda agregada de los demés, que es el punto de equilibrio. Por 
lo que se pude desprender que las penK>N1S no tienen ningun incentivo para revelar sus 
preferencias. Fuera del primer punto empeorarla su bienestar.• 

• ... Recuérdese que al construir la curva de demanda, se Iguala el pl8cio en impuestos 
de cada persona (la pendiente de la restricci6n presupuestaria) y su relación marginal de 
sustitución. Por lo tanto, cuando se suman verticalmente las curvas de demanda, la 
suma de los precios en impuestos -es decir, la suma de las ~ marginales de 
sustitución- es igual al coste marginal (la relación marginal de transfolmaci6n): 

RMS1 =CM - (RMS2+ RMS3 + ... ). 
En otras palabras, la relación marginal de sustitución de cada persona es Igual al coste 
marginal menos la suma de las relaciones marginales de sustitución de los demás (la 
suma de sus precios en impuestos). Por ejemplo, en el caso de la primera persona, 
RMS1= CM-(RMS2+ RMS3+ ... )." 

• Intento explicar lo mejor posible lo que representan las funciones. tratando de respalda• 
lo más posible lo que significan. 
75 ldem pp. 194-195. 

47 



Por lo tanto, cuando se suman verticalmente las curvas de demanda, la suma de los 
precios en impuestos, es decir, la suma de relaciones marginales de sustitución es igual 
al coste marginal y la relación marginal de transformación. La relación marginal de 
sustitución de cada persona es igual al coste marginal menos la suma de las relaciones 
marginales de sustitución de los dermis. 
La relación marginal de auatituclón - Igual • au beneficio marginal. Al rwvelar au 
curva de demanda maximiza au propia utllldad y la aaignaclón de loa recurso• ea 
eficiente en el -ntldo de Pareto. 

"Estos mecanismos, al igual que el equilibrio de Lindahl que hemos descrito antes, 
garantizan el cumplimiento de la condición de la asignación eficiente en el sentido de 
Pareto, a saber, que las relaciones marginales de sustitución es igual a la relación 
marginal de transformación. Sin embargo, es posible que algunas personas prefieran 
otra asignación ineficiente en el sentido de Pareto que les reporte un mayor nivel de 
utilidad." 76 

2.4.2. PRODUCCIÓN PÚBLICA Y BUROCRACIA. 

La importancia de la Intervención del Estado influye y se relaciona muy estrechamente 
con las empresas privadas a través de las subvenciones, impuestos, compra de bienes 
privados, contratación de emJ'feSl!s privadas para producir un bien y los bienes privados 
suministrados por el Estado. 

Los gobiernos suelen producir bienes privados, en este caso se puede excluir a un 
consumidor y un costo adicional de suministrarto a una persona adicional, representa 
algo mlnimo. Existen seis grandes éreas: 
1.- el servicio postal. Que se comparte con las empresas privadas 
2.- la electricidad. En algunos paises es manejado por el Estado 
3.- los ferrocarriles. En Estados Unidos ante la crisis de 6stos después de la eegunda 
guerra mundial, se le inyectaron enormes fondos públicos, y cuando se vendieron, el 
Estado recupero muy poco. En Europa los fenocarriles son públicos al igual que las 
lineas aéreas. 
4.- los seguros. Cuando son muy altos el Estado interviene como el eeguro de depósitos 
bancarios, seguro a la exportación, el subsidio del paro, y en las subvenciones ocultas 
por verdaderos riesgos. 
5.- la banca y crédito. Estén en manos del sector público porque de ahl se controla la 
oferta monetaria, la existencia del crédito, los tipos de interés que influyen en la inflación, 
el paro, en la balanza de pagos y principalmente, a regular el sistema bancario y 
controlar la oferta monetaria. 

La asignación de los recursos se proporciona vla créditos y es de su control y suministro 
como se participa. Hay una discusión sobre quién debe ejercerlo: los privados buscarlan 
su propio interés; los otros serian vulnerables a los grupos de presión. 

• ... Siempre que un prestatario paga un tipo de interés inferior al de mercado, hay una 
subvención; dado que para los teroeros resulta dificil evaluar los rieegoa que plantea 
cualquier prestatario, es dificil conocer la magnitud de la subvención. Por otra parte, en 
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muchos paises es dificil controlar las oportunidades que brinda el sistema para la 
corrui>«<ión y la ineficiencia ... M n 

Es necesario distinguir entre la producción p.:.blica de bienes públicos y la provisión 
pública de bienes privados, entre los que produce y los que financia. En la provisi6n de 
bienes públicos esta la defensa, pero sus equipos los compra de empresas privadas. La 
actividad més productiva del Estado esta en la administración de justicia y los servicios 
públicos que se ejercen mediante los representantes electos. 

El hecho de que las empresas al tratar de maximizar sus beneflCios pueden ocasionar 
una pérdida de bienestar, no es una interpretación correcta porque todos salen 
beneficiados, pero por los fallos del mercado tendríamos un problema de la asignación 
eficiente de los recursos. 

2.4'.3 EL MONOPOLIO NATURAL. 

"El fallo del mercado más importante que conduce a la nacionalización es la ausencia 
de competencia ... M 

78 

Al existir rendimientos crecientes de escala, cuando los costes disminuyen al aumentar 
fa producción significa que !os mercados pueden no :icr competitivos por lo que se 
requiere de un número limitado de empresas. Los rendimientos crecientes se refieren a 
un monopolio natural como el del agua, porque suministrarfa a un consumidor adicional, 
el coste es insignif1CBnte. 

la función representa la CUNa de coste medio y de demanda de un monopolio natural. 
la curva de demanda corta al coste medio. Es el méximo viable del monopolio natural y 
la eficiencia requiere que el precio sea igual al coate marginal, pero incunirta en una 
pérdida porque el ooate marginal es menor al coate medio. Suele recomendarse que el 
Estado conceda una subvención y se diga que la empresa cobre un precio igual al coste 
marginal. Es la politice que se denomina a veces •prtmer 6pUmo•, el problema es saber 
de dónde se obtienen las subvenciones para que pueda eer viable. 

El monopolista natural actuara en menor escala dentro de la función. Al actuar al se 
dice que la intersecci6n es de beneficio nulo y a esta polltica se le llama •aegundo 
óptimoM o de Móptimo aubaldlarto•. Si la empresa decidiera subir el precio se verla 
amenazada por otras que bajaran el precio, por ello, debe cobrar un precio igual al coste 
medio. El óptimo subsidiario es el que si cumple con esta expectativa. 

76 ldem p. 196 
n ldem pp. 200-201 
78 ldem p. 205. 
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En la producción pública, hay efectos de los costes enterrados. Se ref"lere a los costes de 
una empresa cuando abandona un mercado como los de investigación y desarrollo que 
constituye un fondo que no se puede recuperar. Un avión que puede venderse a otra 
empresa no representa un coste enterrado. 

Una empresa cuando decide entrar a la competencia y cuando los precios son altos, 
piensa que las empresas establecidas bajaran los precios, porque además cree que los 
precios son superiores a los costes medios. Cuando son muy altos los costes enterrados 
las empresas que entran no pueden recuperar los gastos y presionan a quedarse en los 
niveles de precios altos. No entraran a la industria. 

El monopolista esta en una posición de explotar al consumidor. Por tanto el precio del 
ingreso marginal por la venta de una mitad adicional es igual a los costes marginales 
adicionales. 

" ... El monopolista que no teme la entrada de otras empresas cobra un precio que 
maximiza sus beneficios, el precio al que el ingreso adicional (el ingreso marginal) que 
obtiene por la venta de una unidad adicional es igual a los costes de adicionales (los 
costes marginales). Su beneficio ror unidad de producción es la diferencie entre el precio 
que cobra y los costes medios." 7 

E11 ,.¡ """° dt: lu:; monopolios naturales que producen divenlO& servicios, como es el 
caso de los correos prevalece el cociente entre precio y coste marginal. Es decir, hay 
cartas que tienen un coste més alto al enviartas, únplern.lle por la distancia, de 
manera que unos usuarios subvencionan a otros. Stiglitz lo llame subvenciones 
cruzadas. Es una cuestión evidentemente polltica, si no exiltieran las subvenciones 
cruzadas afeclarla a otras personas. 

"El análisis de las decisiones sobre loa precios lleva impllcitea COMlderacio11es 
relacionadas tanto con la eficiencia como en la diatribuci6n. io. economi.taa han 
estudiado -pec:lalmen• io. coet.a an llinnlnoe de atlclencla de loa ""lodo9 de 
fijación da loa prec:loa baacloa an crtt.rtoe polftlcoe ... • 111 

Es decir, hay una presión para que otros sufraguen los precioe. Lo anterior ea un m6lodo 
de fijación de precios. Cuando sube un precio y no afecta mucho al consumo se dice que 
los precios son inelástioos. No afecta mucho al consumo y se da una reducción 
relativamente pequet\a. Son elásticos cuando disminuye el consumo y da lugar a una 
gran reducción de la producción. 

Al momento de subir un precio es notorio que el consumo de algunos bienes bajara si es 
una demanda elástica, y cuando es ineléstica el consumo no variara mucho. Se puede 
demostrar que en ocas~ es deseable subir los precios para que t>a;e el consumo de 
cada bien en el mismo porcentaje con respecto al que habrla si el precio fuera igual al 
coste marginal. 

10 ldem p. 208 
"°Ibídem p. 208. 
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El gran economista británico Frank Ramsey estableció que no es con los impuestos ni 
gravando las rnercanclas, para que el cociente entre el precio y el coste sea el mismo 
para todos los bienes. Ramsey demostró que era preferible gravar con un impuesto más 
atto las rnercanclas cuya demanda era ineléstica. Posteriormente llegó M. Feldstein 
quién estableció que habrla que tornar en cuenta las cuestiones distributivas a diferencia 
de Ramsey. Marcel Boiteux y Ramsey, no tomaron en cuenta las cuestiones distributivas 
que son capitales en la mayorla de los debates pollticos. 

Los monopolios naturales al constituirse en un fallo del mercado los conduce a la 
nacionalización, pero sus defensores atribuyen el problema, por ejemplo, a la 
contaminación, a las ganancias sociales derivadas del empleo, etc. Sin embargo dice 
Stiglitz que es diflcil valorar su importancia cuantitativa, puede ayudar una buena polltica 
de reglamentaciones y subvenciones. 

2.4.4 REGULACIÓN Y EFICIENCIA. 

Los fallos del mercado se pueden corregir sin la intervención del Estado. Puede 
intervenir indirectamente regulando la producci6n mediante impuestos y subvenciones 
que beneficien el interés público. Stiglitz seftala que milis que saber cual es la polltica 
correcta, debemos entender cuales son las circunstancias més apropiadas de acuerdo a 
las posibilidades. 

Los que defienden la regulación senalan que hay tres grandes ventajas: 
1.- la coherencia y la eficiencia nacional. Sin embargo, si hay un elevado paro, serla 
costoso instalar una empresa nacionalizada por el costo de traslado. Es milis 
conveniente conceder una subvención general a las que les resulta menos costoso. 
2.- por medio de las subvenciones y los impuestos, en lugar de trasladar a una empresa 
y no poder determinar sus costes adicionales, es més fécil determinar si se puede 
generar un beneficio. 
3.- los defensores sostienen que hay més privilegios en las empresas privadas porque 
en ocasiones tienen més Información que las de oros sectores y por tanto se actúa en 
beneficio de las empresas reguladas. 

Como el Estado ha intervenido en la regulación por medio de subvenciones e impuestos, 
también ha provocado distorsiones, porque han salido beneficiados otros. 

Los que estén en contra de la regulación y que defienden la ausencia de controles estén 
de acuerdo en que la empresa pública es ineficiente ya que las ventajas son pocas. 

"En términos más generales, los que creen que el Estado no debe intervenir en el 
mercado consideran que las pequenas ventajas que pueda tener la mayor congruencia 
posible entre las acciones de las empresas y los objetivos sociales gracias, bien a la 
propiedad pública, bien a la regulación, son pequenas en comparación con las 
ineficiencias que generan.• 81 

81 ldem p. 213. 
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2.4.5 OTROS SISTEMAS PARA PRODUCIR 
BIENES POR EL ESTADO. 

El Estado se puede encontrar entre la provisión pública de un bien o la producción, esta 
relación no es inevitable, ya que el Estado contrata a empresas privadas la produoción 
de bienes. 

El Estado ha venido recurriendo a la contratación de servicios privados como los de 
seguridad en aeropuertos. Las carreteras en Espal\a estén constituidas por algunas 
empresas privadas con fines de lucro cuyos ingresos proceden de los peajes. 

Es diflcil considerar que la defensa nacional sea suministrada por una empresa privada. 
En la educación hay una gran insistencia de que se privatice, pero la supervisión serla 
tan estricta que es mucho mejor que el Estado asuma el control. 

Otro gran problema son las licitaciones por la que se pude obtener un pingüe beneficio, 
como los de arrendamiento de petróleo y gas en atta mar. Hay empresas que pueden 
tener más ventajas sobre otras, por lo que la competencia pude ser inexistente. La 
empresa ejecutoria puede obligar al Estado a pagarte més de lo fijado, porque contratar 
a otra seña más costoso por los retrasos y los costes que le ocasionarla. Los riesgos por 
los costes son otro problema ante los cuales tiene que recurrir el Estado por su reparto, 
lo que hace bajar aun más la contratación. Por último se ha generado un alto grado de 
corrupción en las contrataciones con escéndalos de miles de miles de millones de 
dólares, como las multas de trafico de Nueva Yorit. 

Un bien privado suministrado por el Estado son los bonos. Existe la discusión de que el 
Estado debe dejar que las personas decidan libremente elegir que empresas les debe 
proporcionar un servicio o comprar un bien. Al existir distintos proveedores aumenta la 
competencia, y por tanto, la calidad. Entre ellos existen los bono& educativos. 

"Recientemente, David Sappington, miembro de Bell Communicationa Resean:h, y 
Joseph Stiglitz han demostrado un teorema denominado e.ar- fundamental de la 
prfvatfzaclón, que establece las condiciones en las que pude utilizarse un procedimiento 
de contratación debidamente diseftado con el fin no sólo de garantizar la aftclencla sino 
también todos los objetivos distributivos del Jr>l>lerno (incluido el objetivo de que el 
contratista no obtenga excesivos beneficios ... • 

2.4.6 EFICIENCIA EN LAS EMPRESAS PÚBLICAS. 

El Estado ha tenido grandes despilfarros por el papel buroc:nltioo que desempel\a, por 
las reglamentaciones rfgidas y regulaciones malas. Por ejemplo: 
1.- en los Estados Unidos el Pentégono compro tomillos por 91 dólares cada uno, 
cuando realmente costaban 3 centavos, originado por la falta de competencia. 
2.- el costo por ordenadores anticuados. 

82 ldem p. 215. 
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3.- los millones de kilos de papel. 
4.- el número excesivo de personal. 
las recomendaciones para eliminar las subvenciones encubiertas de determinados 
grupos tales como: 
5.-eliminar subvenciones para ahorrar millones de dólares 
6.-obligar al Estado a pagar los salarios vigentes y a las empresas pequeftas a no cobrar 
menos que las grandes constructoras. 
7.- las bases militares Innecesarias. 
8.- la transportación que por legislación prohibe la competencia de Alaska o H•-i y que 
elevaron el coste de transporte. 

También la ineficiencia se da en las empresas privadas. Es el caso de los seguros que 
no pagan las indemnizaciones sobre el papeleo burocnltico de los bancos. 

Existen también personas de todo tipo de condición, y personas competentes que comen 
errores. Ninguna sociedad está exenta de tener los mismos problemas. 

No existe ningún estudio importante para comparar la eficiencia del sector público y el 
privado, pero los servicios como: 
1.-el de vivienda del sector público resutta més caro que el del privado 
2.- puede ser menos costoso recoger la basura y P.I trnnsrorte esCQlar para la iniciativa 
privada. 

la experiencia ha demostrado que tanto en las empreus privadas oomo en las públicas, 
muchas veces las primeras incurren en mayontS costos. Esto sucede con las empresas 
en los Estados Unidos que tienen mn del 50% de administradores con respecto a las 
escuelas del sector público, incluidos empleados, profesores e investigadores. Mientras 
que en Gran Bretafta fas empresas nacionalizadas han sufrido pérdidas, en Francia han 
resultado rentables. En la Gran Bretana algunas empteSas me nacionalizaron por que 
quebraron y siguieron con p6rdidas, pero no por la intervención del Estado, sino por que 
éstas ya se encontraban asr. 

Stiglitz observa que el estudio del llOCiólogo James Coleman de la Universidad de 
Chicago demuestra que hay més eftclenclll en las escuelas privadas debido a que las 
personas adquieren un mayor compromiso. Existe la idea general de que -to es asl, sin 
embargo, si las públicas se privatizarén también habrfa incompetencia. 

En una encuesta de Gallup el resultado que arrojó fue que los funcionarios trabajan més 
en el sector público y que es más conveniente no bajarles sus salarios. 

Hay economistas oomo John Kenneth Galbraith que piensan que es necesaria una 
mayor planificación para disminuir la ineficiencia del sector público, pero en realidad es 
una visión esoéptica. 

Se tiene la creencia que por la demasiada libertad que gozan los funcionarios de 
gobierno, muchas veces estos actúan en su propio beneficio, sin embafgo los 
funcionarios privados han adquirido grandes cantidades de dinero con cargo a las aro8S 
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de las sociedades a través de los estatutos que han modificado y que los han llevado a 
tener mejores prerrogativas, todo a expensas de los accionistas. 

En los incentivos organizativos se presentan dos diferencias importantes, la primera se 
refiere a la quiebra. El problema de la quiebra se puede resolver mediante subvenciones 
en las empresas públicas. En las privadas representa un mayor problema, y se les 
impone una restricción presupuestaria, lo que ha ocasionado que los trabajadores de las 
empresas públicas, por efecto de las subvenciones, tengan un mejor salario. Lo anterior 
sucede en muchos paises y en los Estados Unidos. La segunda se refiere a la 
competencia que realmente se genera en las empresas privadas. En la provisión de un 
servicio, el Estado no toma en cuenta el coste o el valor de tiempo de espera. Con un 
incentivo puede aumentar el número de personal para reducir el tiempo, pero aumenta 
los costes totales. Existiendo competencia la gente podrfa revelar sus preferencias y las 
empresas afrontarlan los costes. Cuando es demasiado el trémite buroctélioo la gente 
puede preferir otra empresa, pero la burocracia estatal no recibe 6ste aviso. 

Albet O. Hirschman plantea que para comunicar las preferencias se requiere de la 
competencia llamándola •aallda•. en contraposición a la -Voz• que se genera a través 
del proceso polltico, el cual es un método ineficaz porque no garantiza que la burocracia 
actúe eficientemente, únicamente la trena y la limita en las ineficiencias del gobierno. 

J. Stiglitz senala que cuando hay varias empresas y conocen la teaiologla para producir 
un bien, por ejemplo la emisión de placas, puede tener como resultado que algunas sean 
más eficientes, aunque esto no se da a conocer expllcitamenle. El mercado si lo refleja 
impllcilamente por medio de la rentabilidad, por tanto, creoe y se expanden y otras 
decaen. Estos son los poderosos Incentivos que marca de una manera impersonal el 
mercado, por lo que los directivos fomentan la eficiencia y la innovación que puedan 
cubrir mejor las condiciones de las personas. 

• ... En el modelo habitual de actividad productiva que formula el economista, hay una 
idea muy clara de lo que debe hacer el trat>a¡ador; ~ obsetvarse los factores y los 
productos y existe una relación claramente definida entre amboa. Ninguna de esta 
condiciones se cumple en la mayorfa de las actividades que se realizan en el sector 
público. Por otro lado, la diferencia entre las actividades administrallvaa y las 
convencionales también explica el reducido uso de incentivos salariales. Es posible que 
no puedan crearse estructuras de incentivos eficaces donde es dificil medir el 
rendimiento.• 83 

Los funcionarios de la empresa pública no tienen incentivos retributivos por el logro de 
beneficios, lo que de alguna manera se convierte en una restricci6n, sin embargo pueden 
ser ascendidos, aunque no necesa~te en un periodo de mcesión o de limltaci6n en 
el crecimiento del Estado, y como gozan de me;ores salarios no se cambiarfan a la 
empresa privada. Es uno de los graves problemas de los incentivos para los funcionarios 
públicos. 

83 ldem p. 225. 
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En el sector publico es més dificil despedir a la gente, més aun cuando antiguamente los 
funcionarios, por las prebendas de que gozaban, eleglan a las personas. Lo anterior ya 
no sucede en Espana. Los cargos del director general hacia arriba pueden entranar un 
despido por incompetencia. 

La conducta de la burocracia se origina por la falta de retribuciones y castigos por bajo 
rendimiento. 

La consideración es que la burocracia es ineficiente y no tiene esplritu innovador. 

" ... es importante recordar que una gran parte de las actividades del Estado es muy 
diferente de estos tipos de actividades productivas. La mayorla son administrativas ... " 84 

El criterio de nontabllid•d para lograr un beneficio es muy dificil medir en el caso de los 
organismos publicos y lograr medir su rendimiento. Se plantea ¿cómo saber si las becas 
han mejorado las calificaciones de los estudiantes? Més que un proceso sistemático de 
evaluación se necesitan procedimientos y procesos. En la empresa privada se busca la 
maximizaciOn del beneficio. 

Bajo las consideraciones distributivas existen leyes que crean un programa delimitando 
sus ohjetivos, pero sin especificar sus propiedades y la gente no se pone de acuerdo 
sobre el orden de prioridades que se deba dar a los que se deban dar, pero al final esto 
no resulta. Reducir un error aumenta el numero de errores. 

En los Estados Unidos se planteaba en las campanas del presidente Johnson conseguir 
una "gran sociedad• para erradicar la pobreza, pero como no existe una clara relación 
entre los factores y los productos no se entiende como poderfo lograr. La tecnologla que 
se utiliza para saber la forma en que puede hacerse no esta clara, y sigue casi sin 
estarlo. 

C. N. Paoonson, decfa que el tiempo no alcanza, por tanto, es eléstico. Para lograr cubrir 
una función no hay una clara relación entre el trabajo y el n(lmero de pen¡onas que se 
deben asignar. Surgen los clnicos que dicen que cuando aumenta la gente es por que no 
tienen ninguna función. Lo anterior no se pude resolver mediante la fe o la duda. El 
numero de funcionarios y la cantidad de trabajo no estén relacionados entre si y se 
establece como ley. 

" ... Un funcionario desea mu.ltiplicar sus subordinados, no sus rivales, y los 
funcionarios se crean trabajo mutuamente". 85 

Debido a que los funcionarios no tienen inoentivos que les otorgue una retribución por los 
rendimientos, W. A. Niskanen del equipo de asesores de Reagan, postuk> que los 
funcionarios tratan de maximizar su organismo, les preocupa el poder, su sueldo, la 
edad, etc. Se genera una competencia por los fondos. 

84 lbidem p. 225 
85 ldem p. 227. 
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" ... La competencia burocrática remplaza a la competencia del men:ado [ ... ) El 
almirante de la marina que 1>ide más portaviones cree que lo que está haciendo redunda 
en el interés de ta nación ... " 86 

Los funcionarios que responden a la gente que voto por ellos por una asignación 
presupuestaria y no por los ciudadanos, se constituye como una ineficiencia legislativa o 
parlamentaria. En lugar de responder a ellos responden a las prerrogativas de los grupos 
de interés. Si hay más dlveraid•d de oplnion- entre la gente habré poca competencia 
entre los burócratas. 

Al postular que el funcionario desea agrandar su organismo &e pude predecir lo que hace 
el funcionario: cuando aumenta el precio del servicio. aumenta el gasto total que es igual 
al precio multiplicado por la cantidad. 

En la función inelástica los gastos totales son igual al precio por la cantidad, lo que 
significa que aumenta el gasto. Su pendiente casi no tiene movimiento. 

En la función elástica el gasto total es el precio cobrado. Por tanto, la elasticidad de la 
demanda es igual a: e la variación porcentual de la demanda, entre la variación del 
precio, que es igual a uno. La función nos da como resuttado una figura con forma de 
campana. 

El funcionario al subir el precio no lo haoe de manera arbitraria. El precio esta 
determinado por los costes unitario& del ser.ricio realizado. Al subir el precio reduce la 
eficlencl•, pero está detenninado por. 
1.- si no hay competencia 
2.- la tecnologla debe ser ambigua para no saber determinar la lneftclenca.. 

Los funcionarios tienden e subestimar los ooAe9 porque .. ben que pueden obtenef' 
fondos complementarios, tratando de convencer edemés, que aus proyedD9 tendnlln un 
coste menor. Pueden enmascarar sus acciones, los beneficios y los costes, gracias a 
que reciben un presupuesto general. 

"De hecho, una de las grandes preocupaciones del funcionario es que • aee que su 
trabajo puede hacerse con un coste menor. El funcionario 'hue no gasta todo su 
presupuesto corre el peligro de verlo reducido al ano siguiente ... " 

2.4.7 AVERSIÓN AL RIESGO (ANAUSIS COSTE-BENEFICIO). 

Los errores no representan problemas para los funcionarios, se dioe que es reacio a 
tomar riesgos, además si hay demasiados costes, éstos no recaen sobre 61 sino sobre la 
sociedad en su conjunto. 

86 lbidem p. 227 
87 fdem p. 230. 
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Como los funcionarios gastan recursos públicos a través de una relación fiduciaria, se 
establecen rutinas por medio de la utilización del •n611ala de ca.•-beneficlo. Deben, 
sin embargo, existir otras rutinas a través de la supervisión de algunas personas que 
impidan la corrupción para que un contrato no sea superior al precio de mercado y no se 
pueda recibir una comisión oculta. 

Se presentan enemigos de los proyectos con el objetivo de elevar los costes y no logren 
ser viables. 

Los funcionarios pocas veces reciben premios por algo bien hecho por ellos, y cuarldo no 
lo hacen reciben pocas sanciones. Se requiere de la competencia, ya que ésta es 
superior a la terldencia a la ineficiencia. 

" ... que la ineficiencia observada a menudo en las empresas públicas se debe a su 
aislamiento de la competencia efectiva más que a la propiedad pública per se ( ... ) hay 
quienes creen que la Ineficiencia que hemos sellalado es una consecuencia inevitable de 
los sistemas constitucionales democráticos ... • 111 

2.4.8 EXTERNALIOAOES. 

Las extemalidades llamadas "problemas de recursos comunes" se deben al aumento 
excesivo en la utilización de algún recurso, como cuando se incorpora un pescador más 
en una laguna que haré disminuir el rerldimiento de todos. Por tanto se dice que los 
rendimientos privados y los rendimientos sociales tienen una clara diferencia. 

Surgen dos consideraciones furldamentales: el del equilibrio y el de la eficiencia. El 
primero es el que pertenece al coste privado; el segundo, de la eficiencia, es el que se 
ubica entre la curva de demarlda y el coste social marginal. 

La función representa el punto eficiente que es igual al coste social marginal de un 
barco. En el punto de equilibrio se representa la producciOn exceaiv• de un bien y el 
coste privado marginal. 

• ... La presencia de una extemalidad negativa aigniftea que loa costes M>ciales 
marginales son superiores a los costes privados, por lo que el equilibrio del mercado 
conlleva una producción excesiva del bien. Cm es el equilibrio del mercado y Oc el nivel 
eficiente de la producción." 89 

Guarido se incorporan más individuos de los que puede soportar un sistema, conlleva a 
aumentar la producción excesivamente y a elevar el coste social a un nivel superior. A 
esto se le conoce como una extemalldad y la asignación de recursos puede no aer 
eficiente. en las curvas convencionales de demarlda el equilibrio del mercado conlleva 
una producción excesiva (extemalidad negativa). 

111 1dem p. 233 
811 ldem p. 239. 
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Si no hubiera extemalidades Om serla eficlen19 como resultado del equilibrio del 
mercado. Tendrlamos entonces que el beneficio marginal es igual a los costes 
marginales. 
(véase gráfica 16) 

" ... La eficiencia exige que el coste social marginal sea igual al benefteio marginal de la 
producción: el nivel de la producción debe hallarse en Oc. que es la intersección de la 
curva de costes sociales marginales y la de demanda. El nivel eficiente de producción e& 
menor que el nivel de equilibrio de mercado." 80 

Los beneficios sociales son menores cuando aumenta la captura de un barco que se 
dedica a la pesca. Para que exista equilibrio de mercado implica que los rendimientos 
medios sean iguales al coste de un barco (se determina como una constante). La 
eficlencle aoclel requiere que el rendimiento aoc:lel margln•I aee iguel •I co•te de 
un berco. 
La función que representa el "problema de los recursos comunes" denota como la curva 
de rendimiento social marginal es menor, y mayor la de rendimiento medio de un barco, 
con respecto al coste de un barco respectivamente. La menor es el número eficiente de 
barcos y la mayor corresponde al equilibrio de mercado. 

La solución privada para resolver extemalidades es a través de la lntem•lluclón 
aumentando el tamano para que por medio, por ejemplo, de los fmtale!!I se con!'ltituya un 
apicultor y las colmenas no se vayan a otro lado. 

El teorema de R. H. Coase dice que cuando hay control en la utllizaclón de un recul90 
habrá una mayor eficiencia económica, si se presenta lo contrario el mefC8do puede 
resolver la e:xtemalidad estableciendo, por ejemplo, restricciones o unificando el criterio 
para la producción. 

"La afirmación de que siempre hay extemalidades, las partes afectadas pueden 
unirse y llegar a un acuerdo por el que se lntmm•llce la extemalidad y se garantice la 
eficlencle se llama teorema de CoaM. • 

En el ejemplo de los fumadores, estos pueden "sobomar", o mejor dicho en ténninos 
economistas, pueden "compensar" a los no fumadores. De tal suerte que no habnll 
consecuencias distributivas. 

Es muy importante inculcar valores sociales, por ejemplo: "haz a tu prójimo lo que herias 
a ti mismo"; "no hagas a tu prójimo lo que no quieras para ti mismo"; "genera 
extemalidades positivas"; "no generes extemalidades negativas, etc. Puede resultar 
mejor que cualquier tipo de multa por muy alta que ésta sea. 

Ante los fallos de las soluciones privadas puede intervenir el Estado debido a 
determinados problemas. 

90 ldem p. 240 
91 ldem p. 242. 
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Para ponerse de acuerdo, por ejemplo, entre un grupo de productoms de petróleo 
adoptando medidas legislativas que exijan la unificación (son los grupos de presión que 
determinan el rumbo). Otro factor importante como es el aseguramiento de un bien 
público como el aire puro o el agua limpia que representan extemalidades, los costes de 
transacción son también un bien público, porque es muy diflcil que las personas se 
pongan de acuerdo, el papel que juega el Estado es de intemalizador para reducir la 
pérdida de bienestar, es el mecanismo voluntario. Al resolverse las extemalidades ahorra 
costes de transacción. Los derechos de propiedad no son fruto de la legislación sino de 
un derecho consuetudinario. Ahora cuando alguien sale afectado se puede instrumentar 
una demanda. De cualquier forma nos enfrentarnos al mecanismo polltico. 

En la solución que realiza el Estado para resolver extemalidades. es necesario comparar 
los costes con los beneficios para que, por ejemplo, la contaminación sea •aoclalmente 
eficiente•, es decir, la cantidad de dinero que deben recibir los afectados. La• 
empresas privada• no tienen en cuenta loa coetea soclalea de las extemalidadea 
que Imponen y el Estado tampoco - puede contraponer, lo único que pude hacer es 
ayudar para lograr un nivel socialmente eficiente. 

Siempre que hay una extemalidad se presenta una diferencia entre el coste y el 
beneficio social y el coste y el beneficio privado, lo que debe determinar una multa 
calculada. Al Igualar los costes y los beneficios de Rm~ ohten<tremos IOl! Impuestos. 
La diferencia entre costea privados y costea soclalea marglnalea son loa coetea 
sociales de la contaminación, ai fuera posible cobrarlo se igualarlan loa costes 
privados y los costes sociales. 

La función nos muestra el coste social de la contaminación, coste social marginal 
(incluido el coste Marginal de la contaminación que es el punto más alto y más 
importante que es el punto "E"), que representa el impuesto unitario sobre la 
contaminación que es igual al coste marginal de la contaminación; noa muestra también 
el coste privado marginal, y; como ambos puntos se cruzan por la curva de la demanda 
que es igual beneficio social marginal. 

De acuerdo a la producción proporcional en una unidad ai el coste marginal ea fijo, 
imponiendo una multa fija será igual al coste social marginal de la contaminación, se 
lograrla inducir a las empresas a producir una cantidad aoclalmen.. eftclen ... 
Siguiendo con la interpretación de la función la distancia entre los puntos es el impuesto 
por la contaminación producida y la cuantla total de los impuestos pagados por 
contaminar. Reducir la contaminación tiene un coste y cuanto mayor sea, mayor será el 
coste. Por tanto, el coste marginal es creciente. 

La eficiencia determina que los beneficios sociales marginales de reducir la 
contaminación deben ser igual a los costes sociales marginales. La multa debe ser igual 
al coste social marginal, por lo que la empresa tratara de reducir el nivel de gasto 
eficiente, es decir, tratará de ubicarse en el ooste privado marginal. 

Al tratar de reducir la contaminación lo puede hacer de manera menos cara, pero més 
eficiente, puede realizar gastos que modifiquen la combinación utilizada de factores 
productivo& y del mismo proceso de producción. 
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Cuando se genera una extemafidad positiva el Estado debe conceder una subvención. 
Hay obras como los monumentos históricos donde el precio es menor al beneficio social 
marginal de una unidad adicional de fa mercancfa. 

" ... Si el Estado no concede ninguna subvención, el equilibrio del mercado implica 
que el precio será Igual al coste marginal y, por fo tanto, el consumo de fa mercancfa en 
cuestión seré demasiado pequetlo. Si el Estado subvenciona dicho consumo en la 
diferencia entre entre el beneficio social marginal y el beneficio privado marginal, el 
beneficio privado marginal (incluida fa subvención seré igual al beneficio social marginal 
y el consumo de fa rnercancla hasta el nivel aoc:lalmen .. efic:len ... • 112 

los costes privados marginales son iguales a los costes sociales marginales siempre y 
cuando sea una extemafidad positiva. Lo que puede ocasionar un consumo 
excesivamente escaso, por lo que se debe aplicar una subvención. SI no hay ninguna 
subvención, el equilibrio del mercado implica que el precio sera igual al coste marginal. 
El consumo será muy pequetlo, la subvención Implica un consumo de mercancla 
socialmente eficiente. 

" ... Concediendo una subvención igual a la diferencia entre el beneficio social marginal 
de la reducción de la contaminación y el beneficio privado marginal de fa empresa, 
podrla lograrse el nlvel eftclen• de gasto en la reducci6n de la contaminación ( ... ) Sin 
embargo este remedio no logra una asignación eticlentie de lo5 recur&OS, por una 
sencilla razón: los costes sociales marginales totales de producir acero incluyen los 
costes de las subvenciones del Estado para reducir la contaminación. Las empresas no 
tienen esto en cuenta cuando deciden el nivel de produc1Ci6n, por lo que, al igual que 
antes, el coste social de producción es superior a los costes privados marginales ... •ª 

El Estado podrla ayudar a las empresas, no gravando la contaminación, sino 
subvencionándolas, dado que estas tienden a invertir muy poco para reducirla. La 
subvención podrla equipararse al monto del beneficio social marginal de su reducción lo 
que nos llevarla al nivel eficlen .. del gaato. 

Tanto en i. ... i.cl6n d• los coe ... '/ loe beneficios tljoe '/ la dlamlnuclón del 
beneficio marginal no logran •n•r una aalgnacl6n ellclente de loe IWCuraoe debido 
a lo siguiente: los coa... aoclalea marglnalea Incluyen loe cos... de laa 
subvenciones. 

92 ldem pp. 247-248 
93 Ibídem pp. 248-249 
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CAPITULO 111. EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

El desarrollo del presente capitulo es muy simple, tratar de relacionar las ideas 
fundamentales de Joseph E. Sliglitz y el análisis hecho por el gran economista José 
Ayala Espino, catedrático de ta FacuHad de Economla de la U. N. A. M.. buscando a 
través de ellos fundamentalmente, el vlnculo que hay sobre la eficiencia en la que se ha 
dado en llamar la nueva economla: la economla del bienestar. La economla del 
bienestar vista desde la perspectiva del análisis microeconómico y del lado de la 
demanda. 

3.1 EFICIENCIA DE LAS INSTITUCIONES 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

La eficiencia del sector público es el reconocimiento que se le tiene a las instituciones 
por la calidad con que han operado en la construcción y modernización del proyecto de 
nación produciendo bienes y servicios públicos. 

" ... la calidad de las organizaciones públicas, reconocen algunos, son deci"iva" pi.m IA 
mayor o menor aficiencill del sector público ( ... ) Se puede decir que México cuenta con 
una administración razonablemente afielan .. generalmente formada y entrenada en las 
propias instituciones de educación pública." IM 

Una de las tareas del sector público es el desarrollo económico que tiene por objetivo la 
recuperación del crecimiento, apoyo a la inversión y al ahorro. 

El crecimiento del gobierno ha originado una sobrecarga de funciones que lo llevan a 
establecerse en la función de aftclanclll y aftcaclll. 

"El surgimiento de un sector público "-te mostró que el desarrollo económico no 
sólo depende de las transacciones económicas en el mercado y el compoftamiento del 
sector privado de la economla, sino también de los bienes y servicios, de las leyes y 
normas, de la educación, del bienestar social, y de la infraestructura proporcionados por 
el Estado." 115 

José Ayala cita a J. Sliglitz y esta de acuerdo en que la infraestructura institucional flsica 
y social, es vital en el desarrollo y en el bienestar y legitimidad del sistema económico: 
educación, tecnologla, la utilización eficiente de los recursos, entre otros. 

"" AVALA ESPINO, José. Economla del Sector Público Mexicano. México: Editorial 
Esfinge, SA. de C.V., 2001 2a. Ed. pp. g-10. 
115 ldem p. 29. El marco conceptual desarrollado por los analistas J. Ayala y J. Stlglitz 
pone de manifiesto su acuerdo. Véase la comparación de eficiencia y eficacia en ambos. 
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" ... En efecto, los mercados la planta productiva, los empleos, la infraestructura flsica 
e institucional existentes, entre otros aspectos, pueden ser severamente a!'ecfadas por la 
creciente competencia internacional y una economla mundial demandante de una mayor 
productividad ( ... ) el 6xito de conseguir affas tasas de ahorro interno { ... ) la capacidad 
para incorporar y difundir progreso técnico depende de las inversiones e instituciones 
que permitan fortalecer el capital humano y atraer el capital extranjero portador del 
avance técnico.• 116 

El gobierno general o el sector público se enfrentan a una complejidad económica y a 
grandes desaflos ante la globalización. Es un agente más en la economla que lo coloca 
en otro problema, el de la asignación de recursos en un marco de escasez y 
restricciones económicas (véase anexo). 

" ... en una recesión el gobierno puede tener la fuerza y voluntad para introducir 
pollticas de empleo y de salarios que permitan mejorar la eficiencia en la asignación de 
recursos; en cambio en una etapa expansiva, es probable que carezca de voluntad para 
impulsar pollticas de ajuste en el nivel de empleo y en los salarios. En este caso, el 
sector privado enfrentarla restricciones en el mercado laboral, porque el gobierno 
mantiene condiciones para que el empleo y los salarios se sitúen por encima de su nivel 
de equilibrio óptimo, con lo cual se crean condiciones para el surgimiento de presiones 
inflacionarias y una asignación ineficiente <1e los recursos.• 117 

Es importante considerar que el tamano del sector público se mide por el monto de su 
gasto asentado en las cuentas nacionales como fuente analltica ~s usada. José Ayala 
Espino senata que la més indicada para el anélisls es la que cubre la partlcipaci6n del 
gasto del gobierno general en el PIB, aunque excluye, por ejemplo, los gastos 
extrapresupuestales. 

Otra parte del gasto son sus fuentes de financiamiento, utiliza el balance financiero que 
mide el gasto total menos los ingresos. Utiliza tambi6n el balance operacional que 
muestra los requerimientos de los recursos, sin ingresos fiscales. Sirven para medir la 
posición de la polltica fiscal. 

La propiedad pública sólo interesa en la medida en que afecte a las elecciones y 
decisiones de los agentes económicos. La participación económica es dificil de definir 
porque su participación puede ser mayoritaria o minoritaria; puede ser limitada en la 
asignación de recursos y en la propiedad de activos, pero puede ser mayor en la 
regulación y control legal de ciertas actividades económicas. 

96 ldem pp. 32-33 
97 ldem p. 38. Ver también a J. Stiglitz, v. gr. p.187, sobre el equilibrio de Lindahl. 
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"El sector público puede definirse de acuerdo con la proporción que posee de los 
activos totales de una economla. Los activos gubernamentales son la mejor definición 
legal de lo que constituye al sector público, pero no es sustantiva desde el punto de vista 
económico. Esta definición resultarle útil, sólo en la medida en que la propiedad pública 
afecte las elecciones y decisiones de los agentes económicos. Desde la perspectiva de 
los derechos de propiedad, esta definición seria relevante; por ejemplo, en presencia de 
fallas de mercado. La distribución de los costos y beneficios entre agentes económicos. 
es un asunto que depende en gran medida del establecimiento de los derechos de 
propiedad entre individuos e instituciones ... • 1111 

La producción pública es el criterio més relevante para el anélisis de temas relacionadas 
con la eficiencia económica, porque muestra cuando el Estado es productor o 
proveedor directo de bienes y servicios públicos y privados por medio de empresas 
públicas, organismos descentralizados y empresas mixtas. No mide la participación en la 
demanda que tiene con su poder de compra. 

"El sector público puede definirse por su participación en la producción. Este criterio 
es relevante para el anélisis de temas relacionados con la eficiencia económica ... • 1111 

3.2 EFICIENCIA ECONÓMICA Y ORGANIZACIÓN 
DEL SECTOR PÚBLICO. 

Hemos citado que el Estado realiza actividades administrativas y que por su complejidad 
y sobrecarga de funciones lo ubican en una función de eficiencia. En la administnlción de 
una empresa pública hay diferencias impommtes con respecto a las empresas privadas 
por los derechos de propiedad, los incentivos, la polltica de precios y beneficio&. El 
crecimiento del sector público es muy complejo porque tiene que ver con problemas 
legales, contables, económicos, sociales y pollticos. 

Los estudios que realiza actualmente la administración pública son los de .. eftclenc:la 
económica y la relación entre la polltica, la economla, la sociedad y la psicologla. 

• ... Las distintas funciones que realiza el gobierno son administradas de modo similar a 
como lo hartan los agentes privados, aunque ciertamente existen peculiaridades en el 
caso del gobierno que lo diferencian del sector privado( ... ) El estudio de las pollticas y la 
hechura de las politices de gobierno no sólo desde la perspectiva de la eficiencia 
económica sino de la interacción entre la polltica, la economla. la sociedad y la 
psicologla ... • •00 

Hablando de psicologla. en una conferencia celebrada el pasado 24 de enero de 2003 
en la Facultad de Economla de la U. N. A. M., el gran economista James Heckman, 
premio Nóbel de economla dictó la conferencia "Pollticas de Capital Humano•. 

118 ldemp.40 
99 ldem p. 41 
'
00 ldem pp. 73, 74. 
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Grosso modo desarrolló el tema sobre "aptitudes". Desde el éngulo m~trico 
mostró como las estadlsticas hacen que se modifique sensiblemente la mediana cuando 
en los individuos intervienen los factores de motivación e incentivaci6n para incrementar 
la productividad en el trabajo. 

J. Heckman consideró que en base a un fuerte estudio emplrico para encontrar como se 
forman las aptitudes, encontraron que hay una escasez muy grande de personas poco 
calificadas. Hay una desigualdad en la capacitaci6n que afecta la eficiencia. 

Las aptitudes se forman a muy temprana edad y a lo largo de toda la vida, donde 
intervienen la disciplina y la autodisciplina que los padres ensenan a sus hijos. El 
impacto es el desempeno y el éxito en la vida. 

Dijo que es lleQesario enfatizar que las aptitudes crecen con la escolaridad, es la 
evidencia "neurocientlfica" que puede marcar la diferencia en el ingreso y en la tasa de 
beneficio de los individuos. Mejorar la calidad en la educaci6n es más eficiente cuando 
se hace a muy temprana edad. El gasto social descuida la formación de aptitudes y la 
estimulación de ambientes tempranos. 

" ... Una manera de aumentar I• efictenci. econ6mlc• y disminuir la desigualdad es 
capacitar más y mejor A IR gente. f:sf¡mdo en la principal universidad de México ·dijo- es 
conveniente decir que la educación es un elemento central para la formación de 
habilidades, pero tenemos que entender que las aptitudes se forman a lo largo de una 
vida y que las pollticas públicas tienen que reconocerto ... • 101 

3.3 TAMARO DEL SECTOR PÚBLICO. 

Los indicadores más importantes que muestran el tamatlo del sector público son: el 
empleo total, la inversión, el ahorro, las exportacionea, el valor de la producci6n, la carga 
tributaria y el consumo principalmente. 

• ... en tanto que su intervención es necesaria para orten .. r etlclene.-nl8 el 
crecimiento y/o el desarrollo. La determinación eventual del nlvel óptimo dependerll de 
la existencia de varios factores: las restricciones presupuestarias, las posibilidades de 
elevar los ingresos públicos ... • 1112 

'º' HECKMAN, James. "Pollticas de Capital Humano". Gaceta de Eoonomla No. 194, 
Órgano informativo de la Facultad de Eoonomla, 10 de febrero de 2003, pp.1, 4-5,7. 
Cfr. AVALA ESPINO, José. " ... existen evidencias de que un nivel educativo mejora la 
distribución del ingreso y aumenta la tasa de ahorro intemo. • p. 31. 
102 Op cit. J. Ayala p. 87. 

64 



Es importante considerar que es muy dificil conocer el tamano y la participación del 
Estado. 

" ... La calidad del Estado se mide en última instancia, por .. eficlencle de sus 
instituciones y politicas, la cual dependerá de factores como la capacidad técnica de la 
burOCl"acia, de los esquemas organizacionales en la toma de decisiones ... " 103 

El tamano del sector público si se desea medir por medio del gasto se debe considerar 
sus niveles relativos y absolutos; el gasto nominal y el real, dividiendo la variación (d) del 
gasto público entre la variación del PIB, que es igual a los precios (Pg) y la variación de 
la producción del gobierno (PG) entre los precios y la variación de la producción total. 

DE PgdG+GdPg 

DPIB PdQ 

L a participación nominal del gasto público dentro del PIB es mayor a la variación en la 
participación real, aún sin inflación real (d P = O) es lo que determina el crecimiento del 
gobierno. 

Las més de las veces los precios del sector público y el incremento de la producción por 
el valor real de los sueldos y los salarios resultan muy diflciles también de medir. No hay 
teorlas crelbles que expliquen el crecimiento, sin embargo, se pueden hacer 
principalmente por medio de: 
- comparar el gasto público con respecto al PIB (nos m~tra la inftuencia del gobierno 
en la economla. 
- el ingreso público con respecto al PIB 
- la inversión pública federal en estrecha relación con el gasto que fomenta el 
crecimiento económico 
- el personal ocupado en el gobierno central indica el tamano flsioo y burocrático 
- la producción del sector público, variable que puede medirse e partir de los últimos 
quince anos 
- empleo público en los paises del OC D E. 

"En México, el gasto público es una variable muy Importante para el financiamiento de 
la inversión pública, y como consecuencia del crecimiento económico. Sin embargo, la 
polltica económica en los últimos anos se han caracterizado por la disminución del gasto 
público como proporci6n del PIB, debido principalmente a los fuertes problemas que 
enfrenta el sector públioo para financiar este gasto, tanto de9de el punto de vista de los 
ingresos federales, como por vla deuda.• 1°" 

103 ldem p. 88 
104 ldem p. 92 
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ECONOMÍA DEI, SECTOR PÚllLICO MEXICANO. 

1 

DESARROLLO ECÓNOMICO. 
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1 
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1 
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1 INVERSIONES- PROGRESO TÉCNICO-AHORRO 

1 ESTADO Y AGENTES ECONÓMICOS 1 

ASIGNACIÓN EFICIENTE DE TAMAÑO DEL SECTOR PÚBLICO. 
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El gasto público debe relacionarse con un indicador o varios. Los relevantes son: 
- empleo total 
- inversión 
- ahorro 
- valor de la producción 
- exportaciones 
- carga tributaria 
-consumo. 

El ingreso público es un indicador que se ejerce a través de la carga fiscal del total de 
impuestos, del Producto Nacional Bruto (PNB) y el PIB o Ingreso Nacional. 

Los principales indicadores del tamano del sector Público son los siguientes: 
- Producción. La participación del sector público con respecto al PIB y la participación del 
gobierno general, también con respecto al PIB, muestran el porcentaje total nacional que 
se pude mantener o reflejar estable o insignificante. 
- la Fonnación Bruta de Capital Fijo. La participación que tiene el gobierno en la 
disminución o aumento de empresas públicas. 
- Consumo Público. La participación en educación, salud y compras gubernamentales 
(sin transferencias) 
- Gastos e Ingresos. Es la participación y los gastos tota~ con respecto al PIB 
- Empleo Público. Es un indicador del tamano del sector del sector público. Se compara 
con la organización de otros paises del OC O E. Se relaciona con el porcentaje de la 
población ocupada total o población económicamente activa. 

Si se mantiene un gasto y un déficit público de forma razonable que no permitan una 
inflación y un déficit excesivo ayudarán a mantener el crecimiento, la estabilidad, el 
empleo y el bienestar social. Se compara el gasto público con respecto al PIB. 

Su desempeno tiene que ver directamente con la industrialización, inaemento de las 
instituciones, transferencias y subsidios, infraestructura y servicios, inversión, seguros y 
pensiones. 

De 1950 a 1973 hubo un crecimiento acelerado del gasto público que en algunos casos 
se quintuplicó en los paises industrializados. Sin embargo, por la recuperación y 
crecimiento acelerado de la economla el gasto es menor que el crecimiento del PIB. 

De 1973 a 1989, el crecimiento fue lento, provocado por la calda de los precios del 
petr61eo y que afecto a los paises de menor desarrollo como América Latina. Provocó 
desaceleración del ritmo de crecimiento, recesión, intlación creciente, devaluación y 
aumento de las tasas de interés, aumento de la deuda y emisión monetaria, aumento el 
déficit. De 1983 a 1993 se orientó la economla hacia el mercado financiero y comercial. 
Inicia la globalización económica. 
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3.4 J. STIGLITZ: "LO QUE APRENDI DE LA CRISIS MUNDIAL.• 

La experiencia que vivió el gran economista J.Stiglitz de la crisis mundial que se 
presentó entre 1997 y el ano 2000, sobre todo, de las medidas que aplicó el FMI para 
ayudar a los paises que salieron más afectados por la depresión lo llevaron a hacer la 
siguiente reflexión: 

" ... Y me quedé horrorizado( ... ) Pero ya se hablan sembrado las semillas del desastre 
( ... ] si sus medidas resultaban ser realmente contraproducentes, metiendo a las 
economlas asiáticas a una recesión más profunda de lo necesario las cambiarfan. Esta 
afirmación hizo que me recorriera un escalofrfo por la espalda ... • 105 

La crisis mundial inició en 1997 en Tailandia. La misma receta que utilizó el FMI en 
América Latina de liberar los mercados financieros y de capitales, para instalar el de 
capital que busca el máximo beneficio de un dla a otro, que absorbe la riqueza que 
genera un pals, que huye y se desplaza llev6ndose todo a otra región, fue aplicado en 
los paises asiáticos dejándolos sin reservas y sin la posibilidad de utilizar sus ingresos 
en la inversión, que es tan necesaria en la educación e infraestructura y que son clave 
para lograr el crecimiento económico. 

La crisis se propaló a Indonesia. La respuesta que dio el FMI file la mr.;ma de siempre. SI 
querlan tener su ayuda, que se da induso bajo presión, tenlan que aplicar el mismo 
modelo, es decir, elevar las tasas de Interés y reducir drésticamente el gasto público, que 
resultó insostenible. Se eliminaron subsidios tan importanCes como los de alimentos y 
combustible. Poco después inicio la recesión y con ela la depresión. El paro se multiplicó 
por diez por la quiebra de las empresas, se anuló la pod>ilidad de exportar y los bajos 
tipos de cambio que lo permitieron, todo a la aplicaci6n de las recetas. 

Los economistas Kennet Arrow, Martln Feldstein, Paul Krugman, Jeff 5achs y Stiglitz, 
sostenlan que no se podla soslayar la importancia de la infraestructura Institucional y la 
estructura legal que pennite su regulación, ademéa del mecanismo que hace poai>le el 
sistema financiero. El FMI aplicó lo contratio, en el caso de Rusia de¡o todo en las manos 
de los oligarcas que tomaron para si el control de su economla, sobre todo que no tenlan 
para pagar las pensiones. El dinero como resultado de esto fue enviado a ~tas 
bancarias de Suiza y Chipre. 

El umbral de la pobreza en lo que fue la Unión Sovi6tica era del 2%. Con la crisis 
mundial de estos anos y bajo los esquemas del FMI Rusia pasó al 50% que afecto a más 
de la mitad de la población infantil. 

105 STIGLITZ, Joseph E. "Lo que Aprendl de la Crisis Económica Mundial:" Revista 
Momento Económico No. 108. Instituto de in~ Económicas, UNAM. Marzo
abril 2000, pp.2-8 
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3.5 TURBULENCIAS FINANCIERAS Y RIESGOS DE MERCADO. 

El estudio nos presenta con detalle la crisis financiera mundial sin precedentes, que 
afecto también a Japón y del estancamiento mundial de la eoonomla que permaneció sin 
cambios hasta el ano 2000. las turbulencias viajaron a México en 1994, el peso fue 
devaluado y estallo la crisis bancaria. Continuó en Argentina, con tensiones de 
convertibilidad de sus divisas abriendo una grave crisis bancaria. 

La crisis asiática inicio en 1997 con la devaluación del baht tailandés que tenla el mayor 
crecimiento del mundo, sin embargo, tuvo que soportar sucesivas devaluaciones y el 
desplome de las bolsas. 

En agosto de 1998 Rusia devaluó el rublo declarándose en moratoria de la deuda. Se 
pensó que sólo saldrlan afectados los bancos alemanes y suizos, pero la realidad no fue 
asl, la sensibilidad de riesgo se amplio a muchos inversores. 

"El episodio de Long Tenn Capital Management, uno de los principales hedge fund, 
puso al descubierto los altos niveles de apalancamiento con que trabajan algunos de 
estos vehlculos de inversión, y la fragilidad de ciertas estrategias financieras cuando se 
producla un choque no anticipado en el contexto del fuerte apalancamiento citado ... • 108 

En 1999 la tensión llegó a Brasil que tuvo que dejar flotar su moneda (real). Todos los 
episodios de crisis financiera activaron la alerta entre los riesgos de crédito, mercado y 
liquidez. (Que requiere de modelos y métodos para la medici6n de riesgos -riesgos de 
mercado que se caracterizan por la exigencia de precisión estadlstica-). 

·0esde el punto de vista general. el riesgo es la posibilidad de sufrir un dallo[ ... ) El 
riesgo se refiere a una situación potencial de dano, que puede producirse o no [ ... ) el 
dano se refiere a la pérdida de valor de alguna variable eoonómica ... • •07 

Los riesgos financieros se presentan en la modalidad de: 
- riesgo de crédito. Es la posibilidad de sufrir una pérdida por incumplimiento de las 
obligaciones de pago del prestatario. 
- riesgo de mercado. La probable pérdida originada de los precios del mercado. 
- riesgo de liquidez. Probable pérdida por la liquidez en el mercado. 

"Se dice que un activo financiero es un derivado cuando los derechos contingentes 
que incorpora sobre flujos de liquidez futuros dependen del comportamiento de otro 
activo (precio de una acción, tipo de cambio de una divisa, ... ), o de variables económico
financieras (Indice bursátil, tipos de interés, Indice de precios, ... ), que reciben el nombre 
de subyacentes. Debido a este hecho, el precio del producto derivado es función del 
precio del subyacente. Ejemplos tlpicos de productos derivados son las operaciones a 
plazo (fordward), los futuros (operaciones a plazo negociadas en mercados 
organizados), tos swaps, las opciones y cua~uier otro producto compuesto que 
incorpore alguna combinación de los anteriores.• 1 
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Los riegos financieros tienen de tras toda la complejidad de la realidad económica y 
financiera, sus parámetros son la rentabilidad esperada y el riesgo que se refiere a 
situaciones futuras. Es preciso detenninar que factores influirán en los precios, que 
relación existe entre los precios de los diferentes activos negociados, que vinculación 
hay entre la microeconomla y los inversores, y el nivel maaoeconómico del movimiento 
de los mercados. La precisión exige plantearse que posibilidad existen que una divisa 
sea devaluada o sufra una fuerte depreciación. 

En Europa ante los déficit públicos los gobiernos actuaron como agentes de innovación 
financiera proporcionando liquidez al mercado, ayudando a la creación de mercados 
derivados cuyos subyacentes eran tltulos públicos, las bolsas de valores donde los 
activos son acciones de las grandes empresas y a la creación de mercados derivados 
cuyo subyacente son los Indices de las diferentes bolsas y acciones negociadas. 

" ... ya que son utilizados para sus estrategias de inversión por bancos de inversión, 
bancos comerciales, sociedades de valores, companlas de seguros, fondos de inversión, 
departamentos de tesorerla de empresas no financieras, y también por inversores 
particulares" 109 

Los derivados se utilizan para el diseno de coberturas y de inversiones especulativas. 
Utilizando modelos matemáticos bautizados como "riesgo del modelo". 

La variable que mide el resultado de la actividad económica puede ser el beneflCio 
contable de los activos financieros, el importe de una liquidación en efectivo de un 
contrato, o el valor de mercado de los rea.irsos de una empresa. Estas variables se 
convierten en variables aleatorias para decir lo siguiente: 

" ... Asi, por ejemplo, se dirá que el beneficio de una empresa con horizonte anual 
sigue tal o cual distribución de probabilidad (normal, lognonnal, beta, pareto, etc.) con 
unos determinados parámetros, cuya estimación se obtendnll generalmente, de los datos 
históricos ... " 110 

se puede predecir que beneficios se esperan, que pérdida máxima puede tener una 
empresa, con solo un uno por ciento de probabilidad. Se pude aplicar al precio de 
mercado de un bono o una acción, de los tipos de interés o en los flujos de fondos. 
Eliminar los riesgos es imposible pero si controlable. 

"Las entidades financieras, al igual que otros agentes que toman posiciones en 
activos financieros, no buscan eliminar estos riesgos (lo que es, J>Of' esencia, imposible), 
sino gestionarlos y controlarlos( ... ) y el peor de los mundos se presenta cuando un perfil 
de riesgo no es producto de una decisión calculada, sino de una operativa de mercado 
que busca sólo la rentabilidad o el crecimiento, olvidándose del riesgo." 111 
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La segunda definición senala: 

" ... el riesgo es la posibilidad de gue se produzca un resultado desfavorable en 
relación con un resultado esperado." 112 

Donde las pérdidas pueden ser mayores a las proyectadas. 

" ... en el ámbito de los riesgos de mercado, se creó el concepto Var (valor riesgo), 
definido como la pérdida máxima que pude producirse en un horizonte temporal 
determinado, y con un nivel de confianza dado ... " 113 

El riesgo pals puede definirse como el riesgo de materialización de una pérdida que 
sufre una empresa en el extranjero. 

106 VILARIÑO SANZ, Angel. Turbulencias Financieras y Riesgos de Mercado. Madrid. 
Editorial Pearson Educación, S. A., 2001 p. X. 
107 ldem p. 1 
108 ldem p. 2 
109 ldem p. 4 
110 ldem p. 6 
111 ldem p. 7 
112 Ibídem p. 7 
113 ldem p. a 
Var (value al risk). La empresa Morgan J. P., solicitó que se le infonnara diariamente de 
las pérdidas en las carteras -4. 15 report- porque a esa hora de la tarde se tenla que 
reportar. 
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CONCLUSIONES. 

El interés por obtener un beneficio mueve a los individuos a la competencia. A partir de 
ese momento se hace presente la generación de la riqueza que es igual al bienestar de 
la sociedad. 
La competencia en la economla es el punto de partida para mejorar, innovar, y generar 
riqueza en la que todos salgan beneficiados sin perjudicar a nadie. por lo que los 
individuos intentan de manera trascendental obtener y de lo que se conoce ahora de la 
nueva economla o de la economia del bienestar: I• eficiencl•-

La eficiencia que permite y que debe ser igual al punto de equilibrio, y que sin la primero 
no es posible el segundo, deriva en una tercera condición que es la competencia, es 
decir, que si se logra igualar la oferta y la demanda significa que la economia esta 
generando riqueza, bienestar y justicia social. 

La importancia de la intervención del Estado en la economla para cubrir los espacios que 
las empresas privadas y los individuos no pueden participar, la enorme carga 
administrativa que tiene que realizar y la importancia de la ayuda social que tiene que 
desarrollar lo ubican en el punto de eflclencl•. Por tanto, si no hay eficiencia no hay 
equilibrio, porque simplemente las fuerzas del mercado no pueden ejercer todas las 
acciones que se presentan en la econOfTlia como fallas del mercado. 

La eficiencia y el equilibrio, el equilibrio con permutaciones interpersonales que son igual 
a la equidad, donde si se puede mejorar el bienestar de los demás y lograr la justicia 
social. El deseo de mejorar y la consideración de los juicios de valor que están presentes 
en las personas han permitido la formación del mercado. El hombre responde a su papel 
de feliz o desdichado, de pobre o rico. 

La economla del bienestar se debate entre juicios de valor y la interpretación de la 
precisión de poderosas formulas estadlsticas y matemáticas, sin embargo, hay muchos 
enigmas que nadie a logrado resolver. 

La eficiencia es el modelo generador de las renta o de la riqueza porque de ella se deriva 
el beneficio marginal de toda la economia por el intento de producir una unidad adicional, 
es decir, el beneficio marginal de producir una unidad adicional de un determinado bien, 
siempre y cuando para ello, este sea igual al coste de unja unidad, o al coste marginal de 
una unidad adicional y que es igual al precio. El modelo demuestra cientlficamente que 
el beneficio marginal de sustitución es igual al beneficio marginal de transformación, que 
la oferta es igual a ta demanda, que lo que se desea producir o lo que se desea vender 
es igual al precio. Es dentro de las variables, el punto donde ha llegado la economla a la 
eficienci•. 
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No es desconocido para los economistas actuales y mucho menos para el grado de 
sistematización que se conoce, que es precisamente de ahi donde parte la economia del 
bienestar, donde a una distribución final de utilidades le corresponde una distribución 
inicial de recursos. 

Desde Adam Smith se estableció el libre juego de las fuerzas del mercado, como motor 
de empuje de la economia, entran y salen los individuos o las empresas por la 
competencia y cuando esta se pelfecciona hay mejores posibilidades de incrementar el 
beneficio marginal. 

Lo sepan o no los individuos se ha habrá generado el beneficio marginal de la economia. 
Su marginalidad se habrá derivado tan sólo de producir una unidad más provocando un 
beneficio adicional. Este beneficio multiplicado por todos los factores es el logro de la 
renta nacional. 

El punto de equilibrio de acuerdo al análisis de Samuelson es un punto de saturación, tal 
como se desprende del estudio que realizo Arrow. 

La eficiencia es un punto por debajo del equilibrio por que las instituciones publicas se 
encargan de suministrar y proveer los servicios y los bienes que el mercado y ta 
"°"¡,,<111<1 fe seria muy dificil de producir. L:::i educación, el sistema de salud, la 
infraestructura no serian posibles sin su intervención, de manera que la eficiencia es 
parte fundamental del proyecto de nación el cual debe de contener nuestra identidad 
nacional mediante la construcción económica a través de un gran esfuerzo para edificar 
la unidad económica que reafirme el sentimiento nacional . El Estado desempefta un 
papel muy importante en la regulación económica, sin la cual las practicas desleales de 
los monopolios y las practicas anticompetitivas o predatorias se traducen en perdidas de 
eficiencia económica. El mercado por si solo no puede autonegularse ademés, las 
inversiones son muy grandes y los plazos de maduración muy largos. Si las instituciones, 
las organizaciones, y el proceso politico del sector publico son democráticos, será 
posible repartir los costos y los beneficios. Es cierto que el sector publico juega un papel 
muy importante para los grupos de interés que buscan la maximización de sus 
beneficios , pero penniten la cohesión social por que en la maximización se logran 
producir los beneficios que la sociedad requiere sin la cual la vida económica y social 
seria inviable. 

La complejidad económica ha fomentado el crecimiento del gobierno llevándolo a una 
sobre carga de funciones que lo hacen ubicarse dentro de una caracteristica de 
eficiencia y que no le permiten llegar e un punto óptimo. Ha fomentado el desarrollo 
económico a través de la asignación de recursos, empleo, enmienda de los fallos e 
ineficiencias de los mercados, producción y provisión de los bienes y servicios, 
distribución del ingreso y la riqueza; estabilización económica por medio de las politicas 
fiscal y monetaria, el sistema legal y regulatorio de la economla. 

El sector privado no actúa en el vaclo institucional, el mercado tendrie una participación 
ineficiente si no fuera por la creación de la infraestructura tecnológica , educación, flsica 
y financiera del sector público. Esta infraestructura no puede ser provista por ninguna 
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empresa, ni guiada por las senales del mercado, sólo Estado puede hacerlo. Esta idea 
ha sido puesta en el centro de debate por J. E. Stiglitz. 

El desempello económico en los paises desarrollados ha sido exitoso gracias a la 
educación que ha contribuido a mejorar la distribución del ingreso y ha permitido el 
aumento del ahorro interno, se ha desarrollado el sistema financiero eficientemente para 
elevar la productividad y la competitividad, en la inversión de infraestructura física, social 
e institucional, las redes de comunicación, los derechos de propiedad, la salvaguarda de 
los recursos naturales, la seguridad social, etc. 

Al ampliarse las fallas del mercado se fortalece la participación del Estado, sobre todo 
ante la globalización y una mayor demanda de productividad mundial, cuando no hay 
mercados o simplemente son inexistentes. El Estado puede ayudar a crear mercados e 
introducir prácticas competitivas e incentivos para fomentar la inversión. En los paises 
desarrollados el éxito se ha debido también en mantener altas tasas de ahorro interno, 
que mediante instituciones financieras eficientes se han generado inversiones eficientes 
que han logrado tener una capacidad de exportación, además, de que gracias a las 
inversiones se ha difundido el progreso técnico. El gobierno como agente económico que 
tiene que ver con la asignación de recursos y en situaciones de escasez debe establecer 
mejores polfticas de empleo y salarios que permitan mejorara la eficiencia en la 
>i~iamición de recursos y IZJ distribución del ingrc::o. Por otro lado, que éstos no se 
establezcan por arriba del equilibrio óptimo ya que pueden originar inflación y una 
asignación ineficiente de los recursos. 

El sector público es identificado como la conjunción de la institucionalidad, su 
organización y sus relaciones rebasando el ámbito ejecutivo para contemplar la parte 
pública de las relaciones sociales, pollticas y económicas, es lo que le da el carácter de 
eficiente , precisamente porque rebasa sus funciones, es decir, produce una unidad 
adicional de sus funciones, que por las necesidades de la colectividad en aumento no 
puede llegar más que a la eficiencia. Si fuera más reducido ámbito como el de la 
empresa privada esta posibilidad se elevarla al punto óptimo. El sector público realiza 
funciones fundamentalmente administrativas con innovadoras teorlas que se crearon 
desde los anos cincuenta, estudiando las pouticas de gobierno desde la perspectiva de 
la eficiencia económica, la interacción entre la polltica, la sociedad y la psicologla. 

JZL 
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Jos, por In qu1,.• t."I t."qUd1br1t• tfl• mcrraJo Conllev• una pruc.Jun:i<"m 
c111ccsiva Jd hirn. <J.,. l'S L'I t.~uilihriu d1..• ntt.•rrado y <Jr el nivl'I 
L•íkiL•nl~ de prn..lucdón. 
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