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PRESENTACION 

En la actualidad, las cuestiones económica son una parte 

fundamental en la vida de toda persona. Las de isiones tomadas 

por una determinada empresa o gobierno nas partes del 

mundo en muchas ocasiones tienen repercusiones en el resto de los 

países. El estudio de la economía permitirá a l los estudiantes 

entender estos fenómenos. 

La presente selección de lectura s junto co la Memoria: La 

acQnomía mexicana: grandes de..s_atiQ�, preten dar a los 

estudiantes de .ln.:t.r.Q_du_�x;_i..ó.n___.a_ la EcQnu_rni_a de la F'acul tad de 

Ingeniería las herramientas que necesitan entender las 

relaciones entre los principios económicos y 1 mundo en que 

vivimos. 

En la primera lectura se estudia lo que irata la ciencia 

económica, su método de estudio y sus dos gratdes divisiones: 

microeconomía y macroeconomía. La microeconomía se estudia en el 

texto de Boyes y en el de Stonier, en la r�rte c�r respondien te 

sistema de precios, a través de la demanda y la dfer ta. 

al 

La macroeconomía se aborda en las siguiente cinco lecturas, 

en las que se da énfasis a los conceptos funda entales como el 

PIB, PNB, inflación, ciclo económico, desempleo y elementos 

La participación de� Estado en 

de 

contabilidad nacional. 

poli tica económica se E�studia en 

sigruiente se refiere al problema 

económico. 

la octava lec¡tura. 

del crec imie1 to y 

1 

1 

la 

El texto 

desarrollo 



Finalmente en los libros de Maddison y Mand 1 se analizan 

las fases del desarrollo del capitalismo y la te ria del valor. 

Esperamos que el presente texto que ponemo en las manos de 

nuestros alumnos reciban una apreciación critica E�n el aula. 

Don4e, sin lugar a dudas, el enriquecimiento a t avés del diálogo 

y la cátedra serán de mutuo beneficio. 

_ _l 
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C/�PITULO _i_ 

INTRODUCClON 

La edad de la caballería pasó, y la ha S\Icedido la de los sofisus, 
los economistas y ios arbitristas. 

ED�!U:\D Bl�RKE. 

Ei doctor Watson nos ha dejado constancia de lo asombrado que 
quedó al enterarse de que Sherlock Holmes nunca hJ.bía oído hablar 
del sistema solar; y su sorpresa fue aún mayor al ver que Holnws no 

quería escuchar su descripción de aquel, aduciendo como razón la pere
grina teoría psicológica de qu_e el cerebro es como una especie de bldlar
dill�l, donde solo c�b� ün nÚiTICíO lin1itc.do de cosas, d�.� inancí:t qu�, 
al meter en ella ei conocimiento del sistema solar, por el ctro extremo 

habrían de salir otros conocimientos m<Ís important<?s, tales como bs 
carácterísticas del lóbulo de las orejas de las mecheras. 

Aunque nos ;:¡tn:vemos a atl.rmar que el conocimiento de la Econo
mía no privad al lector de sú experiencia en física, en latín ni en 

J;; composición de rompecabezas, no es menos cierto que todos quc'rc· 
mos ahorrar el ti.:PlpO, y si bs horas que se van a cmpkar en estudiar 
csr:t materia m, t•wicran objeto importante, podri:lmos (k:dicarb� a 

otffilS muchos fiN�tS. 

Por quién doblan las campanas 

U11a llrir'll'ra r,c)n que abona el estudio de la �conomi� es q•:� 
esta ccenc.ia trata de ,;i:,_,¡:¡a:; uc: las cuest:ones que m:ís nos afectan a 

��tls· 

Adem<Ís de estas cuestiones íamiiiares o pcrsonaks, la Economía 
también se ocupa de las decisiones ¡;olíticas con bs que se ha de en

frentar todo ciudadano: 
¿Aumentará e) Gobierno mis impuestos para ayudar a unos m meros que 

cst;in sin trabajo, o puede hacer otras cosas para mitig:�r el problema del paro? 
¿\',llar·; la construcción inmediata de la escuela y de esa carretera. o ,·otJré 
por·¡"e d asunto se posponga hasta que los negocios anden flojos. baje el pre
cio del cemento y falte trabajo? ¿Votaré contra el desemp<'ño de funciones 
püblicas por las mujeres casadas, para que los hombres no se queden sin tra-

3 
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bajo? ¿Traerá la automatización unos salarios de hambre y dejará sin ocupa
ción a grandes masas de o�eros? ¿Y qué hay de esa legislación contra !es 
lrusts. que se pretende ideada para combatir Jos monopolios? 

� ·� La Economía también trata de los negocios: 
¿Por qué bajaron tan dramáticamente los precios de las acciones ordinarias 

entre l 929 y 1932, y por qué ascendieron tan vertiginos;¡mente en los años 
de posguerra? ¿Por qué es fre�uente que su�a el preci

_
o de_,!as ?bl!gaciones 

cu:1ndn desc1ende e! de las �1CC�_ones? ¿En que proporcKn1 Uti¡;zaran i.OS cam
pc�inos la tierra y el trabajo cuando los salarios suben en comparación a la 
ren !a de la tierra? 

Igualmente, esas cuestiones vitales con las que se enfrentan la so
ciedad y e! país son también objeto de estudio por parte de la Eco-

CAP. l: INTRODUCCION 5 

la vida misma y, por otra parte, los principios económicos os ten tan 
la misma belleza lógica que la geomdrÍa de Euciides. P.trJ. aprc•ciar 

plena m en te el encanto de la física cu<Ín tic a hay que adquirir pri m,·r,1 

una cornplicada técnica rnaten1itica, rnas para sentir la estructura cst¿

tica del análisis económico basta con tener capacidad par;1 apreciar bs 

lógica y para admirarse de que esas consrruc�.:iones mcnraks rengan una 

ln1portancia de vida o muerte para millon�·s Je personas rL'PJrtidas por 

__ todo el mundo. 

nonlla: 
los asuntos de los hombres. La Economía se esrudia p,)r la luz que 

<Hasta q'"' l"wto es e' aumento de población un problema para la India? nos proporciona, y si, además, encontramos pl.1cer en dlo, eso sahmos 

Desde luego, ]a sin1ple belleza no basta. Si al cabo de üna larga 
vida el economista encontrara que no había hecho m:ís que rccr�·arse 

'con unas formas bellas, su satisfacción no sería la misnu que si lu \·isto 
en mil casos cómo los frutos de su labor introducían una diferencia en 

¿Y para Estados Unidos? Nuestra tasa de crec.imiento económico, ¿dependerá oanando en el futuro de la proporción en que sacrifiquemos hoy el consumo de bienes, 0 ' • 

p:1ra producir rn;íquinas y demás equipo industrial, o· ser;í la inventiva de los 
cien¡íficos, de los técnicos y de ios fabricantes la pieza fundamental del des
;¡rrollo futuro? 

O bien, lo que mucha gente se preguntará en los países más avanzados de 
Occidente y en los subdesarrollados de todo el mundo: Dentro de veinte años, 
¡ h:Jbr:i adclant:tdo la Unión Soviética a Estados Unidos, convirtiéndose en la 
�oci�dad más rica del mundo? ¿O en la po tenc ia militar más poderosa? ¿Qué 
ocurre con el trecho que separa a esJs dos clases de sistemas económicos? ¿Qué 
puéd;: hacer cada uno de ellos para cambiar su situación relativa? ¿Qué mé
!r)dos le convendría imitar al habitante de la India o del Congo para acelerar 
su propio desarrollo económico? 

Para conrcst.1r a estas preguntas hay que estudiar previamente Eco
nomía. Quien no haya re�ilizado un estudio sistemático de la -Economí� 
l!,'va una cksn:ntaja inicial para discurrir sobre estas cuestiones o tratar 
de resolverlas. Sería como un sordo que tratase de juzgar una .. sinfc)nía. 
Sin embargo, provisto de un audífono, este hombre acaso carezca de 
disposiciones para sacar mucho en limpio del experi¡nento, o tal vez 
logre apreciar la melodía y el ritmo sin llegar a valorar la armonía 
de la composición; pero al menos tiene una oportunidad de saber lo 
que es la mú�ica .. 

Toda nuestra vida estaremos rodeados de gente y de periódicos que 
discutirán unas cuesiíones económicas seme jantes a ias que hemos pian
teado. o induso otras en las que todavía ni siquiera hemos pensado. 
Pues bien: ci estudio de ia Economía es ia condición previa indispen
s:Ihle para poder participar de manera útil y fructífera en esa Gran 
Cont�ersación. 

!:_�1 luz y los frutos 

____E.siste....otra razón más=para estudiar-=Economía. Esta materia�puede 
constituir un ohjeto fascinador. Dm·::mte 200 años los hombres ins
truidos han encontrado en eiia ei interes humano que es intrínseco a 

0 

Qué es la Economía 

Hace ai1os los prinCipiantes querían una ddinición sencilla de la 
Economía, poco menos que en una sol.! fr.;Sc', y esta fuerte demancia 
atrajo una abundante oferta. Veamos al�unas de aquellas ddinici,mcs: 

l. La Economía es el estudio de las actiYiclJd.:s que enrraii.an trans
acciones monetarias y de cambio entre los hombres. 

2. La Economía estudia la forma en que los hombres utilizan unos 
recursos escasos o iimitJdos (tierra, trai.J;¡jo, bierws cié CiplLd Ltl.:s 
como maquinaria, y los conocimientos r2cnic,)s) para obt.:ner distintus 
productos (trigo, carne, abrigos, concicnvs, carrdL'LlS, y�itc'S. de.) y 
distribuí rlos entre los miembros de b socic•cLld para su c,1;bunw. 

3. La Economía es el estudio de los hómbres en sus a--:tí\·idades 

ordinarias, según se ganan y gastan unos rneJ��:Js de \·ida. 
4. La Economía estudia la forma en c1ue !a Humanid.td Or,!aniza 

sus actividades de consumo y de producciL'ln. 
5. La Economía es el estudio de L riqueza. 
No hace ialta prolon�ar nds la lí�la, ;:unque nulquier c·stu,!ioso 

pocltia multiplicar su lun�itud en una hor:1 rcbu�cmdo pür un.l huc·na 

biblioteca. Siempre es difícil abarcar en urLiS p•xas !tnc:iS Lt dt:·scrip

cíón exacta de una ciencia, de manera que di�iin;:.a su campo del de 

otras disciplinas y revele al principia;¡te rodü lu que hay en d. Por 
su parte, la Econon1ía contiL"th! tothis lus ���·tne!1 hJS qut." se rcLu:i\.1nan 

en las definiciones expuestas ... y en otras muchas m�i.s que se podrían 
recoger. 

Digamos, pues, que hoy los cconornistJs darí.:n un asentimiento ba�

tantg.c.general a una ddinición talc-com.Q-c-la :;;i-�ui-en r-e: 

La .EconoinÍa es el csru<lto Uc la raan.:ra eu qu� io-s hornbr('� y la socíe
dad utilizan-haciendo uso o no del dinero-unas recursos productivo� •esc:�sos» 

1 
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para obtener distintos bi�nes y distrlb•ir1os para su consumo presente o futuro 
entre las diversas personas y grupos que componen la sociedad. 

Una cnrrc otras muchas 

La Economía -o Economía política, como se solía llamar hasta hace 
poco tiempo-limita con otras disciplinas académicas muy importan
tes. La sociología, la política, la psicología y la antropología son otras 
t�ntas ciencias sociales cuyo objeto de estudio se entremezcla a veces 
con el de la misma Economía. Veamos un ejemplo : 

Cierto economista observó, a! visitar !a India, que las vacas. aninial sagrad<.� 
pululaban allí en millones buscando algo que comer por las cailes. Pues bier.: 
au11<¡ue un economista ingenuo, que no conociese la verdadera naturaleza hu
m.1n;¡, podría ver en estos rebaños una fuente de proteínas con que comple
mentar una dieta insuficiente, el observador más profundo, que comprenda la 
psicología de las costumbres, tendrá en cuenta esta actitud social al estudiar 
el desarrolto económico de la India. Y tendrá, además, que comprender la es· 
truc!Ura política y las presiones que se ejercen en aquel ambiente. 

La Economía tam'Jién hace gran uso del estudio de la Historia. ¿Fue 
pura coincidencia que los precios se elevaran durante siglos en Espaila 
y d resto de Europa después que Colón descubrió América con sus 
ricos yacimientos de oro? ¿Por qué la edad del vapor y del ferroca
rril favoreció a los cultivadores de la Argentina y perjudicó a los de 
Jnglaterra, y por qué redundó en provecho de !a población pobre de 
Londres? Para interpretar la Historia hemos de recurrir a las LécniCas 
cmaliticas, pues los hechos no explicaá por sí solos estos movimientos, 
a·1nque esto tampoco es negar el arrtiguo proverbio chino que dice: 
",\t.ís vale una observación que mil sutilczas.11 

Entre las muchas materias relacionadas con la Economía, la Esta
(lísrica mer�ce menci�n especial. Los orga¡1Í$mos públicos y privados 
publican ingentes cantidades de informacióJl numérica. La mayor parte 
de lo que sabemos sobre las formas de las curvas que se verán en el 
texto procede del cuidadoso análisis estadístico de los datos reales, y 
es de observar que los métodos matemáticos del cálculo de probabili-

-rladcS-Y- de-la estailist��-ru:::�RtFaa--en-el-eampe de-l-a-Eocenemffi. mu

chas de sus aplicaciones más importantes. 
Todo texto de introducción a la Economía ha de hacer uso necesa

ri.Jmcnte de las representaciones geométricas, pero el �nálisis mate
mJ.tico solo es necesario en las esferas más avanzadas de la teoría 
económica. El razonamiento lógico es la clave del éxito para dominar 
los principios fundamentales, mientras c¡uP la poncierac.ión sagaz de 
los datos empíricos es la llave para dominar las aplicaciones eco

nómicas. 

M:ax Planck, el famoso premio Nobel y padre de );¡ física cuántica, 
confesó una vez modestamente que en un principio se h::tbía propuesto 
ser economista, pero que hubo de abandonar tales estudios por encon-

:¡-
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trarlos demasiado difíciles. Oyendo contar csra an<5cd,Ha, Bcrtrand !Zus· 
scll, el adelantado de la lógica matem;Ítica. e:-.cLnlhÍ: "Tic'tlL" ;.:r.k·i.t. 
Yo dejé ia Economía porque ia encüntr;;ba Jemasiad,) íjci i." 

Ambas observaciones tienen algo de \·erd;td _ _ _  y algo tk f.ti,..._.,¡J¡_I. 
Se ha comprobado millones de veces lJlll' cu.tl.¡uil't" f'lTStHl.t it;lc"li;.:c·nte 
que hay� llegado a los 16 aiíus de edad Jlllc'lk C<1ill[lrL'IlLkr ¡,,� J'l"llh"Í· 
pios económicos, y aquí damos la razón a !,)rd Ru.:scll. Stn emh.trgo, 
y tal colilo intuyó Max Planck, el simple ,-inL,)Sism,) ment.d nc> nos 

lleva muy lejos en la comprensión de las fuerzas ec·onómi�·.¡s que rigen 
la vida social. Por otra p.tne, la cxperienci.t h;; d,·nwstr.!Jll que·. aun· 

que ios bobos no tienen nl<is éxiro en cstt: tct-rcno que en ¡_>tr,h, um
poco h::1ce falta ser un superhombre para culm·ar c·,m pr,wc.:ii,) e'.! diS
ciplina, medio arte, medio cicn�:ia, a la que d.1mos el nombre d� E.:·,. 
nomía. 

Volviendo al tema de esta sección, es de obse1Tar que, :t�i L·,•nhl b 
Economía se bendicia dd trabajo realizad,:, en otr;_rs ..:i�nL'i..;-; ,..c,,·t.des, 
también estas aprovechan !�s investig:!ciorJo.'S decttudas en el cJ.mro 
económico. El caso. m;ís e\·idenlc es el ck b ��ic•ncia p.)Iiti2J. En dc·�·t->: 

¿_cómo \·amos a estudiar los programas de lc)S pani,k'S ,) el c•>r.t .. ·nijo 

de las leyes si no comprendemos las cuestiGnes .::conómic;;� ;¡ q t:e se 

refieren unos y otros? lnclu5o en el campe) de b antropnln�Í;t .: ultmal. 

para calibrar la fuerza de 1.:1 costumbre henhiS d..: conol'<..·r prc:1·i.nncnte 

ia íortaieza de ios iaz<)S económicos a ios que c'S;l t'0Stumbre re.,iste 

Por otra parle, los his10riaJorcs están re1·isando sus opini<''lh':. �:c';.?.lÍll 

van dc•scubriendo la falsedad de los conc<.'p!íls eco;ll.llllil'l1:'; que ;mr.:s 

sustent:1ban gratuitank'nt<'; y todavía podrÍ;¡;nos multiplicar lu·. ejcm· 
plos hasra el 

·
infinito. 

Dcscrip.:ión }' análisis �conómico 

El primer objetivo d<! la moderna ci-.·nna el'l)llÓmica .:on..:i'k en 

describir, analizar, explicar y corrclaci<l!lJr d c·ursü Sc·!-!ui,j,¡ l'•'f la 

producción, el paro, )¡)s precios y los f<.'n,1mc'il<"•S anjJo�os. P .• r.t que 

tengan sentido, esas tkscTIJ't:'Íunes !un ,k "''i' ;ti;.:,, m.1s •lll<' un.t sen� 

de narraciones desconcctad:ts �n trt: si; h.lll d-: rd,¡.:i,1;1.:1r�� dc·:n rll de 

un cuadro sistcm;ítico, y cs,1 es lo qu•-' ·�L· cnttc'!hk l'''r \·crd.tdc·r,, an;Í· 
lisis. 

A causa de la complejidad de !_as rdJcit�ncs indi\iduales y :-c•ki.d..:s. 
no puede esperarse alcanzar aquí la pr::oci•ió:1 de al�unas cic':h·i.i� físi
ca�. ni r�aiiz�r io� cxpt:riH:cniu� nJnlrobJu" dd quÍil'tiC0 o dd lH."lk,�o. 

sino más bien hemos de contentamos con ,1/Jser!'ar, de nwd,) l'-ll ccid,) 

a lo que hac�.:n los astrónomos. Y aunque', Jcs�r;¡ciad.:llnente, los fenó

menos económicos y nuc·�tros dato-; csudi:-cti.·,,s rh1 se succd,•n t.tn 

exacta y ordenadamente .:omo lc.s Hh>vimi:?nh>s d<? los cu<"q'<l" ccks

tcs, tenemos la ventJja de que las r<>spuestas o sDiucionc:s ll<) h.tn de 
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ser formuladas cuantitativamente con un rigor matemático, sino que 
basta, en general, con -determinar la tendencia de los efectos y con 
apuntar las causas para que ya se haya dado un gran paso. 

Un buen ejemplo de la importancia del análisis lo tenemos en el 
problema del crecimiento económico de las nac i ones avanzadas y en 
e! desarrollo económico de las más pobres. Al examinar estas cuestio
nes en ]J. p:1rtc 6 d�1 !ibro, qucdJ.rá de 1Tidilifiesto que, ¡.;arü cornpn.:nder 
y dominar este tema tan decisivo, es prec iso complementar los hechos 
con ios instrumentos económicos forjados en las cinco partes prece
dentes. 

Política económica 

Esto nos lleva al importante problema de la política económica, 
puesto que el conocimiento debe ayudar a regular y perfeccionar la 
realidad en nuestro provecho. ¿ Cón1o n1itigar el ciclo económico? ¿ Qüé 
medios existen para estimular el progreso económico?. ¿De qué manera 
se podrán hacer más equitativos los niveles de vida? 

He aquí tres problemas económicos fundamentales, sobre los cua
les, desde cada punto de nuestro análisis, debemos aspirar a arrojar 
algo de luz. Ahora bien: para conseguirlo, el estudiante debe, prime
ro, ch:sarrollar su capacidad para ver las cosas tal como son, objetiva 
y desapasionadamente, sin relacionarlas con sus preferencias o sus de-

_seos normales. Es preciso no olvidar, en efecto, que las cuestiones eco
nómicas nos afectan a todos emocionalmente; que la presión sanguínea 
y el tono de voz se elevan siempre que'se trata de creencias y de pre
juicios profundamente arraigados, y que muchos de estos prejuicios 
no son sino veladas razones dictadas por nuestro interés económico 

. 
1 parttcu,ar. 

Un médico apasionadamente interesado en vencer las enfermedades 
debe reducirse a observar las cosas tal como son, y su bacteriología 
no puede ser diferente de la de un sabio enloquecido que se dispusiera 
a destrozar la raza humana mediante epidemias. Es decir, que pensar 
con arreglo a nuestros deseos es un mal método, que nunca nos con

duciría al logro de nuestras aspiraciones. <<Cuando es obligatorio adorar 
al sol, mal se pueden comprender kls leyes de! calor.,, 

Sol� una realidad auténtica en una situación económica dacia, 
por n1ucllQ___ffi!.� cucstc_rcconocer la y separarla de lo dcn1�ís; y no existe 
-uiiiC!"':'s�Ij��- -�cQnQ!.niu p�tra ios republicanos y otra para !os ckiíú5cra-
thS, ni unaEtra obreros iütrarara tos patronos. 

-- -

-La nh!Yoría de los economistas están cas1 de Eompleto acuerdo en 

los principiOs ecoiWrn icos fundamentales que se refieren a los precios 
y al em¡lkQO pero esto no qUiere decir que los economistas concuerden 
?)einJJI� __ cn el teft-en·ocreu política econórnica. Quizá ei econo!nista /\ 
¿rci¡enda la del empleo t-otal a toda costa, y en cambio el economista B 

¡ 
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no le otorgue in1portancia prirnordial. La ciencia Tlil nltf'>f"L' ;L ... ;j.Jj¡::_J�s 
cuestiones básicas rcfercn tes._ a.Jil__j.u.slO-C-in jus.tQ de_ uno.&-{!B¡.,.t1-v-&>-¡¡ro
PlJeStos · eso pertenece aLJ.:a.rn-no de la étiGJ v d,, los iuicios de l'iilor 
y ha de ser decidido por todos 

'
los ciudadanos: entre_lo.s.-4J.1C--clllini� 

igual que los demás, solo d[s-¡;);1e de un voto. Lo único que puede hacer 
el técnico es señalar las alternativas posiblés y lo que cada una puede 
coslar realmente. 

Sentido común y desatinos 

Nadie puede entender una materia complicada como la Química sin 
antes realizar largos y concienzudos estudios. Esto es, a la va, una 
ventaja y un inconveniente, porque si, por un lado. ni el hombr,, d-&--------c 
la calle ni d periodista pueden con<:idcrarse a si JT)ismos comc1 auto
ridades en la materia-lo que es una suene-, sin emb::trgo, el estu
diante que empieza tiene que bmiiiarizarse ames con todos los con

ceptos básicos, lo que requic>re bastante tiempo. 
En cambio, desde nuestra infancia, todos sabemos ya alC!:o sobre 

economía, lo que si bien es conveniente, ya que así pueden darse por 
sabidas much:1s cosas, resulta, por otra parte, noci\"() a caus:� de que 
es natural y humano aceptar incondicionalmc>nte como \·erdaderas las 

inverosímiles perspectivas superficiaks, Así, p. ej., ya cn el cole:..'.io 

sabemos muchas cosas sobre el dinero (quiz:i m:ís de" lo que nosütr,1s 

tnisn1os suponen1os) y nos rcÍ!nos del piiio que prt:ficr� }a brillante n1nM 

neJa de 25 centavos al billete de dóiár, del mismo modo que .:;;con

tramos absurdü que unos campesinos aSt.'Sinen al anisu que \·i:-:ita su 

com::trca para robarle su taltlJUrjo de cheq�:es en bl.mco. Tener un 

conocimiento lit-ero de algo puc>dc ser pcligro�o. . 
Examinado con detenimiento, lo que nos habiJ. parecido de s.:nrido 

común resulta un contrasentido. Así, p. ej., el que un d1rigente obrero 
se crea un experto en salarios por haber resuelto v::rios contratos de 

trabajo; el que un empres:1rio crea conocer tod.1 el control de costt"s 
porque saca �tddantc la nómina dl' sabrios, y d que un banquerc1. c,1paz 

de hac('r el balanct� en su:-; librGs, juzgu� sab.:r tt1d�1 ll1 pr._,ci�l1 ��.Jbr� 

la creación de dinero. 
El indi�iduo nendet soQI�_j(idO cua_�-�-2�iJLC'.J:i\.JS intcre�cs c��1n 

en juego, a \·er_�)lallle.!_l_tc lo� de.:tos inmediat_,�i....': !U.'c'..!l!.! _b.'-'chg __ e_'::<-li1Ó_I!.li· 

�pres<·nta para éj. Así. IW h<'ll10S de esp<.'r:tr que un obrercl ck�pe

dido de un t.tlkr de carnb S•J d� cuenta de que quiz.í Cc"ln esc1 luya 

nuevos empleos en la industria del automóvil: p.:ro nosotros si tene

mos que estar dispuestns a comprenderlo. 
.En una. ojeada de intruduccitin et economistJ se interesa !?..Q.I.- c'Í fun

�i���a_l!Jj�nto de la econom1a él! su conb_�zto, rn:i:; que 2or el est:.1dio 
U�J�! det:.�_n:.in:;.do grupo ,,_; sector, o�Lq:jr:<L:�c d� Ll po!!t!ca. s0GTY 
nacional antes que de la política. indi\·idual. Pern C()!l1'-\ frecuentcmen-

= 
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te, el interés com ún no interesa a nadie, conviene insistir desde el prin
cipio en que un curso elerr.�ntal de Economía no aspira a enseñar_a 

cada UnO CÓmO llevar un. negOCIO O acTffiíi1istra--¡;-¡:¡¡:¡-Balico, gastar bien 

sJ!_.diru:.r.o_D__h;,¡cer:;;e_�en fá Boi�.!Sar-áe lo ctíaf h:ry�gtiC espe

rar que la Economía general sirva como una valiosa b ase para muchas 

aeesas-activ!dades:------------- -------- ---

--D�uegg;ereéonomista ha de saber mucho deJ<�- forma_ e_n _que 
los einpresarios, los consumidores y los proveedores _p_

iens:-m y acttían_; 
lo que no s¡gniTicaq-ue todos ellos emQ)_�ru._par-a llegar a sus decisi� 
éíñllsn1o-!Cñgli""a)e-y--eT-ñ1ismolnétodo que e!é¡ue un economista con

sidera conveniente p:�ra descnbir las actividades correspondientes; del 

mismo modo que un planeta no necesita saber que está siguiendo la 
órbita que un astrónomo dibuja, y que muchos de nosotros llevamos 

muchos años hablando en prosa sin saberlo. Muchos hombres de ne

gocios se quedarían asombrados si supieran que su modo de actuar es 

motivo de un sistemitico análisis económico; pero esto no quiere decir 

que s.:-a preciso corrt>gir su ignorancia, por la misma ril7Ón que un 

jugador de tenis no ganará más partidos por el hecho de: conocer bs 
leyes de la aerodinámica. En rev.iidad, hasta el sencillo gesto de abo
tonarnos la camisa puede resultar bastante complicv.do si nos ponemos 
a pensar en el modo de hacerlo científicamente. 

La tiranía de las palabras 

Especialn:en te en las ciencias sociales hemos de estar z.krta en la 

cuestión de ia tiranía de las palabras, pues el mundo está ya bJstante 

e!HC\csado sin neccsiJad de ai'i:.tdir nuc\·as confusiones y amb1gü.:-da

dcs, d.:-bidas a que una misma cosa s:ea d.:-signacta, sin moti\·o, con dos. 

nombres diferentes, o a que b misma p::llabra se aplique a fL'nómenos 
compldamente distintos. 

Así es como puede darse el caso de que A censure a B por soste
ner que la causa de la depresión es el exceso de ahorro, y diga que 

''la \·erd;;dera causa es la escasez de consumOll, e inclus,) que C tercie 
en la d1SCUS!On ahrm::n(fü(¡ue <<ambos estárlequi\·ocados y que la 
causa real es la escasez de inversión)). De' este moJo pudrían conti

nuar di�cuticnJo toclJ una noche, cuando, en realidad, si se parasen 

a ati�ilizar sus frascs1 se t:ncontrarían con que de 11Í1-¡gún rn.oJn dis{:re
pJban sus opiniones sobre los hechos, y que se tr:Jtaba c;ol,_¡ de una 

mera confusión verbal. 
PeiU es que, por ,úiauiuur a, ias pala u ras pueúen ti aruuHanros si 110 

reaccionamos ante ellas de una manera desapasionada y n.::·utral. Como 

ejemplo, baste decir que quien mire con aprobación un proyecto oficial 

1 
para acelerar el crecimiento económico lo d.:-scribir:í como un pro�rama 

de sc:nsata pluniiicacir5n, mientras que quien no esté cor.íorm.:- se rde-
1 rir.í a la misma actividad como a una reglamentación burucníticu tota-

> 
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litaria, no obstante referirse ambo� .. a !a mism:! Cc1Sa. Así, pue'S, s1n 
necesidad de ser un especialista en se•m:íntic!, es i.ic·i! tkJucir que: !.1 
argunicntación científica h .. t de obligarnos, sicrnprt.' que sea pnsibic, a 
no cmpl.:ar terminologías que lleven consigo un matiz t-mocion,ll. 

La teoría y la práctica 

El mundo económico es muy complicado y, l'lllllO ) a di ji m os. gene
ralmente no es posible realizar observacion.:-s ec'Olllimicas en L1s recu
liares condicione<> exp.:-rim<'rHalcs caractt"risricas ,¡., lcl:i bb,ru!c1i·ins 
científicos. Mientras que un fisiólogo, cuandcl desea dct->rmirur lus 
efectos de la penicilina en la pulmonía, puc•de h.!Cc'rlo en igu.dJ:rd de 
cor.dicion,·s empleando dos grupos de cnferrnus qu·: .solo difia�m entre 
sí por el hecho de que s.:- les iny.:-cre o no la penicilina, en camhi<l, d 
economisLt no se encuentra en tan buena sillr:!.._·;c)n, y si cjLiierc' ,¡\·c:ri
guar en qué forma akctar::í un impuesto sohre Lt ;.:J�nlina al ccn.;;umo 
Je combusriblc:s líquidos, .pGdri ,-erse embar:¡zJdc' por el hc>L·lw de 
que, en ei mismo aíio en c:¡uc se Ji..:tó el impucst,J, c'l1lrJI"ll11 .:-n Sc'n icio 
los okoductos. Sin emb:1rgo, debe intentar--;wr:que solo sea m�nt:.d
mentc-aisbr los L'Ícctos del impuesto pdr d m�tc1clo ,Je suponer que 
todo lo c!enz:ís lw fle'rJIIi/1!<-'c'i,/,, i,;uul; de lo contr:trÍ<). til> comprcnckr.i 
los eíectos económicos de' los impuestos, ni de bs Jdelantos de! tr�m�
portc, :1i de :1mbas Cc)S:lS a la Yez. 

LJ dificultad d.:- <Jnaliz.tr Lis e;¡usas. cuando 11<1 e,; iacriblc l..t .:-xpe
ritncntaci�..)n Cl'ntrola,tt, �e c.Jnlpr...:onJC! clar�u11l\l1ll\ "�b�\2'r\·Jndv Li L\tnfu
sión del m�dico-brujo s:¡h-.!;e, que cree que un �·•ndc•gio y un pclc'O 
de �rsénico son n.cccsarit-,S, .. ln"lbus J la \'t.'Z, pJL! il1Jl..1r a su Cllt'ni.i:;v, 
o que Sc.llü de"pu,'s Jc h::lJcrsc: \"t'SLido él en prim_¡·.-cr:: con un trJje 
venk !>e JcciJrr-Ín tos <Ü"btllc-; a h:tC-.>r lo mismv ' . .-\ ,:st:t limit.IL"ic"in y 
a murhJs otras se J�b.:- que nuestros CO!"tl:.._·imi.:nlc'S económie·os cuan
titativos se lullcn muy lc:¡os de ser L't:mplcws, ],, cu,d no quiere decir 
.::¡uc !JO di'>pOil\',,lJlhlS de' !:llli1l';-,1Scl:' y eX;Jc't•.'S ,L¡¡,,, c'Sl.lcJiSliC,lS :lp!t)
vechabic� t.:���� iní�:u·n1,lLn)n{·s d¡' n�;�r\·:JiLJs y ,•.:¡ ¡.jio.:¡¡ ... d.Wi�
ras), r('rog1d )s p��r ür��lnl"J1h)S t·,fiLi�tk·�, d'i.:h.:;.;,:!�'\nt·s cntnL'ft'i.tk)s y 
empresas. 

Pero, aunque tuvi�r�uno") 111 is y 111L'j�._)r�._.'s �..Ltr'")� qut2 lt)S ;.llth..iid\lS, 
lod.i\ i,! S<-'11.1 I1L'CC�.aic) -C:Olllcl c·n tc1das Lts cienu.h -sinip!i{ICOr \ ex
tractar entr.:- b infinita cmt!da,! de pnrme'!Hlre':>. r,>r,¡ue ninguna j¡·:tt'
ligencia puede captar un llhllll·'n de lieclws rnC,l!lc'X,1S y porc�ue wde1 
an<ílisis impl1ca un r.:-sunwn, un extracto. E:, necesario, en definit!Ya, 
ideali:ar, omitir detalle>', c�tablt:.:.:r S·�nrillas hip,1tcsis y .:-squ.:-m:.Js que 
permitan esubl.:-cer rclaciGnes dentro del c,1niunw de hechos. d.:-tcr
min:.tndo d:il le):> ., �rd.icleros prc)biL'mas :tnk:i d� mi:-:u· at munJu tJl 

1 E�tc t.'� t..'l ti¡•,) l:l� ('IT\1!' q�IL' t"'r! I�� .. :i<.''a "t.� <h:lh'rili'l;1, tr.;.: .. .. l::.;!¡:�t..�<Ht..�. i.'t)li 1:1 ._�:\.¡H·L'
$�Ól1 i10sl ltoc, tr{)tJ p!·opt'--r hoc ��U.t.'tlc d ... •-..¡nh.::"' \¡,. �..:�{o. ! .. t.-�·� �.·-.. i...Jl"dlTlknn.� d..:: t.:�C••1 
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cual es. Toda teoría, ya se trate de ciencias físicas, biológicas o socia
ies, íal�ea la realidad en cuanto la simplifica excesivamente; pero si es 

una teoría acertada, lo que omite queda sobradamente compensado por 
la claridad con que ilumin<i los diversos datos empíricos y por los cono
cimientos que acerca de ellos facilit3. 

De aquí que, entendidas correctamente la teoría y la observación, 
la deducción e inducción de los hechos no pueden estar en contrapo<;i
ción, y !a prueba de que cierta teoría es buena nos la da su utilidad 
para aciarar las cbservaciones prácticas, sin que tenga importancia el 
hecho de que sea expuesta con mayor o menor elegancia. Por eso, 
cuando alguien dice: <<Todo eso está muy bien en teoría, pero en la 
práctica es otra COS<P, o quiere decir en realidad que ((eso no está muy 
claro en tcorían, o está diciendo una tontería. 

El todo y la parte, o el error de composición 

La primera lección de Economía es la de que, con frecuencia, las 
cosas no son Jo que parecen, como puede verse por las siguientes y 
correctas afirmaciones: 

J.a Si todos los labradores trabajan mucho y la Naturaleza los ayuda en 

la obtención de una cosecha abundante, sus ingresos totales pueden dismi11uir. 
2.a Un :;oía obrero parado, si tiene habilidad para buscar empleo y está 

dispuesto a trabajar por menos salario, puede resolver su problema personal 
del paro; pero el conjunto de todos ellos no podra resolver la cuestión del 
mismo modo. 

3.'' El alza de los precios fijados por un determinado sector de !a eco

nomía puede que beneficie a los miembros del mismo; pero si suben t�mbién, 
en la misma proporción, los prec1os de todo lo que ellos han de comprar y 
vcr.der, ningunu rc:;ullará beneficiado. 

4." QuiZ-i com·inicse a los Estados Unidos reducir los aranceles aduaneros 
sobre las mercancías importadas, incluso aunque las demás naciones se nega
ran a hacer lo mi•;mo. 

5." Una ernpres:¡ puede encontrar conveniente continuar la explotación de 
un n<>gocio. aunque no llegue a cubrir los costes totales por un notable margen. 

6.'· Los inkntos individuales de ahorrar más en épocas de depresión pueden 
llegar a hacer que dismi11uya el tQtal de los ahorros colectivos. 

7." Lo que éS una conducta prudente en un individuo o en una sola em

prcs� n1ercantli. pueúe resultar, a veces, una aloc3d.a in1premedit3ción en una 
r.ación o Est 3d o. 

insistamos: rodas las proposiciones anteriores son exactas, :wnque 
parecen paradoj<!S, que serán debidamente resueltas a Jo largo de este 
iibro. En la ciencia I.'Conómica no existen fórmulas mágic;-¡s o trucos, 
y en ella todo resulta perfectamente razonable, una vez de,arrollada 
debidamente la argumentación. 

Pero llegados a este punto, es preciso decir que muchas de las p;_¡ra
--ddjas cxpt1cstas-sc deb-ella-l:.rrr:tsutaconfusion o engano, llamado por 

!0s lógicos t:� error de Cuinposici<)¡¡, que consisre en afirrnar del todo 
lo que es cierto de una parte, sin mejor razón. 

/tJ 
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En efecto, y conqetamentc en el campo de lo .xon,ínl!co, !o que 
es verdad par;¡ cada uno no t telle jl<)r quL; s,·rhl n,·,:c-..ui.llllL'tl k p.tr.t 
todos, y, viceversa, lo que es real para todos puede resultar bl�o p.tra 
cada uno. Si toda la concurrencia que prcscnL·i.t un ,k'>file se al/J Je 
puntillas, n;ab gana con dio, aunque si lo haC<' un.1 stJl.! P<'rS<111a ;us

iada, quizá consrga ver mejor. Podrían ctt.1rse infmitLtd de ejemplos en 

ei campo de i.1 ecunomía. Ei lector pul.'dc entretenerse an.tiizandn cu.iks 
de los siete casos anteriores est;Ín probablemente relacionados con el 
error de composición, o, me¡or atÍn, tratar de l.'ncontr;tr nuevos ejl.'mplus. 

, Con esto damos por termtnada la introducción ::t L1 m�itl.'ria. Ya S<1lc) 

mencionaremos a lord Kcyncs, quien al final de -,u diScutido libro 
Teoría general del empleo, el interés y el dinero ( !936) da lo que 

a .. aso sea la mejot conu:stación a la pregunta de por qué estudiar 

Economía: 

Las ideas de los economistas y de lo> p�n<,¡dores p,,Jiu,·.�s. unto cuand,) 
tienen razón como cuando se equivocan. tienen más influen..:1a d.: la que g.:n�
ralmente se cree. En realidad,. el mundo apenas se rige por otra cosa. Los 
hombres pr;ícticos, qu.: se creen libres de tvd:l inf!u�n.:•a 111tekctuJI. son ge· 
n�ralmenle escla\·os de algún difunto �cunomista. Los lo.:,,, ;.¡uc ostentan el 
poder, que oyen voces en el air�. cxtr.1en su locur.l d� l.1s obras d.: algún 
escritorzuelo académico de algunos Jños .. Hr�is. Por nli pJnt:·� ��tüy Sf.!guro dt: 
qué se exagera mucho el poder de los intereses creados �n comparaci0n con 

la gradual aceptación de las ideas. No es que esta inílu.:ncí.• S<! dt:je s.:nur 

inmcdi:Hamente; al comrario, necesita ócno tiempo para manifestarse. pues 
en el terreno de la economía y de la poli!ica son pocos qu;.::n�s s.: de¡an influir 
por teorías nuevas una vez que han cumplido los 25 ó 30 :<ños de edad. de 
manera que las ideas que los funcionarios. los políticos e incluso los agitadores 
aplican a los sucesos del día c�1si nunca son !:ls mcís m,),Lrnas. Pero. m;is 
t;udc: o nüs temprano, resulta cierto que el peiigro. p:Jr,i b;,·n o par� mal. 
viene de! lado dé las ideas, no del de los 1ntereses cr..:ad.)s. 

Ojeada previa 

Est;¡ parte 1 la dedicaremos a conocer los instrumentos fundJ
men tales que nos van a ser necesarios para anJ.iiz;.,¡- los hechos e 

instituciones de la vida económtcl Bh'dern,l. y cor,.,n.Jrcm,;s este exa

men con ese concepm unificador que es Ll r<'n L.l nJ.:i�1n.d. 

En la parle 2 analiz;l!·emos b causa de !a rrc1Sp..:ridad y de 

la depresión, y v�rernos cómo d ahorro y la inv�'rSrL1n d<'terminan, 
inicrdepcndicntemente, el nivel del poJ.:r de compr.i rnorwt.1rio. tk Lt 

renta y de la ocupación, y cómo la politica ll10I1<.'1.tri.1 y íiscal pu.:de 

estabilizar la ;.¡ctividad de los negocio::; en un sano nivel de crecimienw 

progresivo. 
La p:1rte 3 estudia las fuerzas de la compctcnci::t y de los monopo

lios, que actúan a través de la oíerta y d.: la denunci,l. para C\lntrih�Jir 

a dcrern1inar !a cornoos!ción de !a rt:nL.t n;H�iün�d, en t¿rrninos de los 

bienes y servicios qu� hay que producir y lk sus prccíns. tEst,¡ parte 3 

===1 
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CAPITULO I 

DEMANDA Y OFERTA 

l. PRECIO 

Ei precio de cualquier cosa es la reiación por ia que se cambia 
por cuaiquier otra cosa. Como indicamos en ia Introducción, una 
de las principales tareas de ia Teoría económica es explicar por qué 
los bienes tienen un precio y cuál es la causa de que unos bien� 
sean caros y otros baratos. Los economistas han construido una teo· 
ría muy generalizada de los precios que puede utilizarse para ana
lizar la totalidad de lo� problemas prácticos que los precios plantean. 
Para todos estos problemas, tales como la determinación de los tipos 
de salarios, los tipos de cambio, las cotizaciones bursátiles y otros 
semejantes, ponen de manifiesto los principios generales que deter
minan los precios. 

La cuestión fundamental que la teoría de los precios trata de 
contestar es esta: ¿Por qué los bienes y ios factores de producción 
tienen precios? Para decirlo sin rodeos, la respuesta es que tien�rr 
un precio porque, por una parte, _son útiles, y por otr3., porque son 
�s�as�_s-enrelación con los usos a los qué la gente quiere dedicarlo_s. 
Así, p. ej., la carne nunca podría tener un precio en una economía 
compuesta enteramente por vegetarianos, independientemente de que 
existiesen muchas o pocas vacas y corderos; no sería útil y, por 
tanto, no tendría un precio. Además de ser útiles, los bienes tienen 
que ser escasos, en relación con los usos a los que las personas quie
ren destinarlos, si han de ser objeto de precio. Así, p. ej., pese a ser 

ei aire un bien evidentemente útil para todos los seres humanos, ei 
hecho es que existe e!l cantidades ilimitadas y que es libre, lo cual 
hace que no pueda tener un precio. Es útil, pero no es escaso. Los 
bienes tales como el aire, que son bienes de la Naturaleza y que son 
útiles, pero no escasos, son conocidos como bienes libres y no dan 
lugar a un precio, en oposición a los bienes económicas, que son es
casos y que tienen un precio. 

f.()<;. hiPnP<:. nltPfiPn <:Pr fiivifiiol"'<: Pn \mPrl':lnl'b<:. t�lp_<;_ C'flm() n:l-=---=--=. ----::--- r-:-----4 �-- -- · ----�� . --- "=-·-----«----, ,----- ------ --

ranjas, calcetines o aparadores, y en �ervicios, tales como cortes de 
pelo, viajes en autobús o los servicios de los actores y los músicos. 
CDn el fin de que tales bienes tengan un precio, y que puedan ser 
objeto de estudio dentro de la teoría de los precios, tienen que ser 
útiles y escasos. 

9 
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Acabamos de explicar a grandes rasgos por qué los bienes eco- 1) Supondremos que cada bala de algodón ofrcci<Lt ·para la venta 
nómicos tienen precio o valor de cambio, como .algunas vece� se c-. de la misma calid:1d, de tal form;¡ •¡uc ' " '  pucd,m {·xhtir ¡H cdol! 
llama. Tienen precio o valor de cambio porque los bienes econónucos, diferentes a causa de que unas balas de algodón se¡¡n mejores o pco-
sean rnercand�s o sean servicios, son útiles, Y por eso son deman- res que otras. 
dados por los compradores, y solamente po�que so� .

es�asos los ven- 2) Supondremos que todo el algodón puede comprarse en pe-
dedores no pueden suministrarlos en cantidades lhmltadas. Ahora queñísimas cantidades o en grandes cantidades al mismo precio 
bien: solo la utilidad y la escasez son las fuerzas sub7acentes �ue por bala. Esto es una premisa lógica en el caso del algodón, pero no 
dan lugar a la existencia de los precios .

. 
cuando el precw de

. 
un bl�n lo �erfa tanto si :-os refiriés�mos, p. ej., a los automóviles; no sería 

se determina en el mercado para tal b1en, es a consecuencia 
.
de a fácil vender rnedw automóvtl, o un cuarto, o una octava part.; de 

escasez y la utilidad que el mismo bien expresa, lo cual se mamfiesta , un automóvil. Esta premisa implica también que no existen re-bajas 
concretamente, de una parte, en la demanda de los comprador

.
es, Y del tipo de "1 penique cada unidad y 6 peniques las 7 unidades", dej 

de otra en la oferta de los vendedores. Aquí es donde
. 

comienza tipo frecuentemente usado. Y además presupone que el precio puede 
nuestra 'rarea; los precios están determinados por la aCCIÓn mutl,la variar en ffitlJ pequeiias ca:1tid.!des. 
de dos series de influencias: las de la oferta Y las de la demanda. 3) Supondremos que existe una gran cantidad de compradores 

2. EL MERCADO 

Sabemos que los precios están determinados por la oferta y la 

demanda. Por tanto, nuestra tarea inmediata es considerar la forma 

en la que la oferta y la demanda actúan en el mercado. Para hacerlo, 
nada hay más sencillo que construir un hipotético y simplificado 

modelo de mercado para una mercancía. Sin embargo, antes de hacer 

esto será conveniente decir algo más sobre el sentido que los eco

nomistas teóricos dan a la palabra mercado. 
Hemos visto ya que los economistas entiendE�.n por un mercado 

cualquier organización en la que compradores y vendedores de un 

bien están en contacto directo unos con otros. Importa darse cuen

ta de que no hay ninguna necesidad de que el mercado esté en un 
soio ediíicio, como pasa, p. ej., con el mercado de la came de Smit.'i
field o en la Bolsa. Sería lo mismo, y los economis tas lo considera

rían también un �r.ercado, si los vendedores y coopradores estuvie

sen sentados delante de una ba�a de teléfonos, como sucede en el 

mercado dei cambio exterior J tª úni�a cosa esencial para un mer

cado es que todos los vendedores y compradores estén en relación 
constante unos con otros, bien porque estén en el mismo edificio o 

bien porque puedan hal¿lar unos con otros por teléfono en cualquier 

momento que lo deseen.·- 1 
Vamos ahora a cillislÍuir nuestro hipotético modelo de un mer

cado para una mercancía. Nos referiremos a un mercado del algodón, 

aunque de hecho es muy poco probable que cualquier mercado real 
de algodón se corresponda exactamente con nuestro modelo sim

plificado. .AdemáS, establece(_,emos álgunas prem1sas sunplifieadoras 

sobre 1as condiciones de este mercado del algodón. cosa oue correc
tamente debe hacerse de manera explícita d;sde ei principio 

/2 

y de vendedores en el mercado. 
4} Supondremos que el mercado, aunque no está necesariamen

te en un mismo edificio. no tiene costes de transporte entre las di
ferentes partes del mercado. También supondremos que cada com
prador y vendedor en el mercado conoce lo que los otros compra
dores y vendedores están haciendo, de modo que en todo el mercado 
regirá el mismo precio, y, si el precio cambia en una parte del mer
cado, también cambiará en otras partes. 

Estas cuatro premisas son presentadas muchas veces por los eco-
nomistas en términos técnicos, describiéndolas de Ia siguiente form¡¡: 

¡ 1} Homogeneidad. 
1 2) Divisibilidad. 
J 3) Concurrencia perfecta. 
\.. 4) Mercado perfecto. 

· En una palabra, suponemos condiciones _s:ompetitivas. � 
Establecidas estas premisas sobre las condiciones generales en 

un mercado competitivo, tenemos que hacer otras relativas a la na
turaleza de las fuerzas que rigen en el mercado: la demanda y la 
oferta. Respecto a la demanda de los compradores, parece natural 
pensar que habrá algún precio tan alto que ningún comprador com
prará nada, y algún precio tan bajo que todos los compradores com
prarán cantidades enormes de algodón. Entre estos dos límites pa
rece lógico que cuanto más bajo sea el precio, mayor cantidad de 
aígodón se comprará. Los compradores que antes no podfan comprar 

1 
ningún algodón estarán ahora en condiciones de comprarlo cuando el 
precio ha bajado, y viceversa. De igual forma, es lógico suponer que 
cuando los precios son muy altos, los vendedores estarán deseosos de 
vender tanta cantidad de algodón como sea posible_mientra.s.Jas_con
diciones sean buenas. Por otra parte, cuando los precios sean bajos 
los vendedores tenderán a retener SüS ofertas, con ia esperanza de 
que Jos precios suban. En los precios intermedios se venderán can-
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tidades variables de algodón, y es muy probable que el precio alto dé 
lugar a que los vendedores ofrezcan una mayor cantidad de algodón, 
ya que ei precio aito har-á que los vendcd.üres estén más Ge5CO&Ob 
de dar-salida-a su ofer-ta. 

Por tanto, vamos a suponer que la cantidad ofrecida y deman
dada a diferentes precios hipotéticos es la indicada por el cuadro nú
mero 1: 

P'rer'_jo _por bala 

Chelines 

130 
110 
9{} 
70 
50 
30 
10 

CUADRO 1 

Listas de demanda y oferta 

1 Lista de demanda 1 llita de oferta 
1 (a este precio los comprado 1 (a este precio los vendedores 

res están dispuestos ,. com· están dhpuestos a vender 
pnr !balas]) (baluJ) 

20000 
40000 
60000 
80000 

lOO 000 
120000 

120000 
100000 
80000 
60000 
4{) 000 
20000 

lf.L MUCAl..lO IJ 

dores que estén dispuestos a comprar a este precio quedarán satis
fechos. 

Solo a este pr�cio de 70 ch-elin-es· la ba-ia no existirá lt:th.ic11eia úcl 
pr-eci� cambiar; solo-ca este prec-io-no-e-x-i-�;tirán compradores-o ven
dedores insatisfechos que cst¿n dispuestos a ailcrar ios precios an
tes. que irse del mercado sin haber comprado o vendido algodón. 
Umcamente c uando sea de 70 chelines por bala e! precio se man
tendrá estable a dicho nivel. Este precio al que la demanda y la 
oferta son iguales se conoce en el lenguaje técnico como [!!t;cio 4'!. 
equilibn·o, porque a este precio las fuerzas de demanda y de oferta 
están equilibradas. Este precio se llama de equilibrio en razón a que 
los precios en él están estabilizados o quietos como resultado de 
las fuerzas contrapuest<;J.S de la oferta y la demanda. 

Como resultado de este tipo de análisis, se dice que la demanda 
y la oferta determinan el precio, pero también se puede decir que el 
precio determina la oferta y la demanda. Se pueden hacer impor
ta.-1tes generalizaciones sobre la relacióü existente entre la oferta y 
la demanda y el precio de mercado, pero no son necesarias y, a pri
mera vista, parecen contradictorias. La razón es que es difícil darse 
cuenta de ellas, toda vez que, hasta el momento, no hemos hecho 
una distinción importante. En Economía es esencial distinguir en-

n��•:ft_;¡� Ae 1� h��e --1� .� .. � 1., Ao-��d� .. 1� �for�" S"n l<>s au� tre la cantidad de un bien que se demanda u ofrece a un precio .1. C:U U.\...U.\.LU U. la UQ....,. \,.,¡,"'-' "fU;,.. ¡a, U\o.-J.;.J.(;:..U Q. J J.Q. VL..._.I. t..a u .. ,., .._ • • • 
-

indica el cuadro l, nuestra premisa de que la competencia es aguda particular _dado Y �as condlclones generales _de la oferta y la demanda, 

significa que el precio de la bala será de 70 chelines antes de ce- que const1tuyen llstas que muestran las diVersas cantidades de una 
rrarse el mercado, pues solamente a este precio la cantidad deman- mercancía que serían demandadas Y ofrecidas a diferentes precios. 
dada es igual a la cantidad ofrecida, y solamente en este precio todos Solamente uno de estos precios puede ser el precio real del mercadó 
los que quieran vender y todos los que quieran comprar estarán sa- (en nu�stro ejemplo, 70 chelines). Este precio del mercado es el que 
tisfechos. deterrmna la cantidad realmente interq.mbiada en el mercado (en 

Si, al empezar, ei precio está por encima de 70 chelines, existirá nuestro caso, 60 000 balas); pero este precio es, a su vez, determi-
mayor cantidad de algodón ofrecida por los vendedores que la de- nado por la interacci�n de la dem_anda y de la oferta. Es posible que 

\ 
mandada por los compradores, y la tendencia del precio será a bajar. s_e �roduzca un cambi_o en el preciO cuando el mercado esté en equi-

Los vendedores que no puedan disponer de su oferta ;:¡l precio e){ÍS· hbno Y que tal cambw dé lugar a una alteración de la cantidad de-
tente empezarán a reducir su precio con la esperanza de atraer com mandada 11 ofrecida· pero tal cambio en e] precio de equilibrio pne-
pradores. Como el precio baja, la demanda aumentará, y la oferta de haber sido motivado por un cambio en la lista de la demanda o 
declinará en la forma que muestra el cuadro 1, hasta que el prc- de la oferta, o en las dos. Esta distinción entre las condiciones de 1a 
cío de 70 chelines permita a todos los vendedores que están de- oferta y la demanda, como se muestra en las listas de demanda y de 
seosos de vender encontrar compradores para su algodón. De igual oferta, y las cantidades realmente demandadas u ofrecidas a un precio 
manera, si el precio está por debajo de 70 cheiines ia bala, ia can- determinado, es importante y debe ser siempre tenida en cuenta. 
tidad de algodón demandada excederá a la cantidad ofrecida y e! Existen otros dos puntos importantes relacionados con el análisis 
precio del algodón tenderá a subir, puesto que existirán muchos de un mercado y que es obligado mencionar. Primero, es evidente 
compradores insatisfechos a un precio por debajo de 70 chelines, y que, dado que la oferta y la demanda son dos fuerzas que determi-
aunque estarían deseosos de comprar a precio bajo si fuera posible, nan los precios, el análisis no tendría utilidad, a menos que la de-
estarán dispuestos a ve: subir el predo ante� de irse con las manos manda y la oferta realmente sean independientes una de otra; es 
vacías. Cua,-1do el pre_c10 alcance los 70 chelmes, todos los compra� decir, que hay que establecer la premisa simplificadora de que los 

13 
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compradores no son al mismo tiempo vendedores, o viceversa, como que la influencia de otros mercados perturbe ei anáiis1s dci mercado 
pasa en ia Boisa. Dado que nos ocupamos ahora de un mercado de 

, que consideremos. Los economistas hacen uso frecuentemente de 
algodón, es razonable suponer que los oferentes no comprarán sus · este tipo de análisis, llamado análisis del equilibrio particular en ra-
propios bienes y que, si incluso ellos tienen necesidad de ha�crlo, zón de que trata de explicar lo que pasa en un mcn:adn partku-
los comprarán en cantidades insignificantes. De igual modo, Sl nos lar sin tomar en consideración lo que sucede en los otros mercados. 
referimos a un fabricante de chocolate tendremos que suponer que, También se le conoce como análisis del equilibn"o parcial, porque solo 
incluso si él come alguna vez chocolate, nunca lo tornará en tal can- trata de analizar una narte del sistema económico. Esto nos nermite 
tidad que pueda llegar a consumir una gran parte de su producción_ distinguirlo del anális i� que trata del equilibn"o generai. del que nos 
Supondremos, como regla general, que los compradores Y los vende- ocuparemos más adelante. En este tipo de análisis se tienen en cuen-
d_ores son personas diferentes y, por consiguiente, que la oferta Y ta los efectos que producen en un mercado las variaciones produci-
la demanda son independientes. _ das en los restantes mercados . 

- Segundo, es importante no perder de vista la relación que existe Lo que vamos a hacer en el análisis del equilibrio ¡>articular con-
entre el precio en un mercado y el precio en otro mercado. Hemos siste en limitar nuestra atención a los cambios en un simple mer-
visto que, en condiciones competitivas, el precio que regirá para el cado, constderando como dado o b1en que la demanda y la oferta 
mismo bien será único en todos los puntos del mercado. Natural- en el mercado aislado para nuestro especial estudio son independien-
mente, habrá menos tendencia de los precios en los düerentes merca- tes de los cambios en el precio de los otros mercados, o, alternati-
dos a estar en relación unos con otros; existirá menos conexión en- vamen te, que tales variaciones de precio no ocurren. También im-
tre los mercados a causa de que los que trafican en cada mercado porta tener en cuenta que la lista de demanda se construye sobre 
estarán interesados en una mercancía diferente. Sin embargo, al- la premisa de que los consumidores tienen una renta monetaria dada 
guna conexión existirá incluso en esta situación . Así, p. ej ., si el y constante. Cualquier cambio en las rentas alteraría la lista de de-
precio de la carne en el mercado sube, es probable que dé lugar a manda, que tendría que ser calculada de nuevo. 
una subida en el precio del mercado del pescado. Las personas ten-

, Por tanto, suponemos en el análisis del equilibrio particular que 
drán tendencia a consumir más pescado y menos carne ahora que todos los precios están dados, excepto el del bien que nos interesa, y 
la carne está más cara. La demanda de pescado aumentará Y su pre- que los consumidores solo tienen una cantidad dada de dinero para 
cio subirá. De igual forma, un cambio en el precio del algodón pue- gastar. También postuiamos , como ya se ha indicado anteriormente, 
de afectar al precio de la lana, ya que los dos son usados· para ia que la demanda y la oferta son completamente independientes una 
fabricación de vestidos. de otra. Con esta estructura analítica solo podremos dar una des-

Algunos mercados estarán mucho menos relac�onados. Es muy cripción incompleta y parcial del sistema económico, pues excluí-
poco probable, p. ej., que un aumento en el preciO de

_ 
la mostaza mos explfcitamente que las posibilidades de cambio en un mercaq

_
o 

o de la pimienta altere el precio de los sombreros. Sm embargo, afecten el precio en otro mercado. Sin embargo, esto nos permltl-
puede te�er un pequeño efecto, ya que si las personas gastan SU rá hacer mucho más simple nuestra tarea y dar una imagen más exac-
dinero en mostaza, al subir el precio tendrán menos dinero para ta de la forma en que los precios se determinan. Cuando la cons-
gastar en otras cosas, y podemos pensar que decidirán continuar trucción del sistema teórico haya alcanzado un punto suficiente de 
llevando el mismo sombrero por más tiempo. Por tanto, mi(!ntras desarrollo, entonces podremos introducir las complicaciones del equi-
que cada mercado se ocupa_p�i!:"��P�!!l�-�_te _ �� ��-t�T!l·unar �1 p�ec�o librio generaL 
de un solo bien. cada mercado está ¡:elacionado en mayor o menor 

g;::ado-algunas �cces en grado muy elevado y otras muy poco-----con 
todos los otros mercados. 

Por consiguiente, es evidente que si tuviéramos que tomar en 

consideración todas las repercusiones de una variación en el pre

cio, p. ej., del algodón en los precios de
_ 

los otros b�enes nos en

frentaríamos con un problema muy comphcado , y aqw. en esta eta

pa, lo que nos iP.teresa · es- hacer--=-nuestr-0 análisiS-=Jn_ má� 
��ca,t.. 1\Ir-,c limit:>rP.mf'l<: nf'lr t:<nto_ " centrar nuestra atenc1Ón yv...;..:.v.=. ...... _ ... .. >J-.. �.._.._.._.._.,. .. �.._.....---� .. ----" ¡·-- "' ---- --- � ... - .. - �-- - - - .,. •t •t• -. 1 .1. 
en el anáhs1s de un solo mercado, y eummaremos 1a posmmaaa ae 

3. LA DEMANDA 

Acabamos de mostrar cótno el precio de una mercancía o servi ... 
cio económico se determina por la interacción de la demanda y la 
oferta; pero ahora es necesario ver con más precisión lo que es la 
oferta y la demanda. Consideremos primeramente la demanda. ¿Qué 
queremos-decir cuando hablamos de demanda;'--'-Hemos visto que-los
bienes se demandan porque sen útiles, y podria pensarse que son 
demandados por todos aquellos que creen que son útiles, es decir, 

17 
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por todos aquellos que los desean. De hecho, no todas las necesida
des de los consumidores se expresan corno demanda en el mercado. 
El deseo de los consumidores de comprar un bien solo afecta al pre
cio en el mercado dd bien si este deseo puede ser expresado en 
forma de demanda monetaria para el bien en cuestión. En Econo
mía, la demanda se entiende como �e_manda respaldada por suficien
te diñero para pagar el �ien d_�mandad().: Así, p. ej., pese a que todos 
los ingleses probablemente querrían tener una casa en el campo, 
muy pocos pueden permitírselo. Solamente la demanda de aque
ilos que tienen suficiente dinero para-comprar una casa de campo 
afecta al precio de las casas. En este libro nos limitamos solamen 
te a la demanda que está efectivamente respaldada por una adecua
da oferta de poder de compra. 

Hasta aquí hemos considerado que la demanda de algodón se 
realiza en un mercado hipotético. Hicimos esto construyendo una 
lista de demanda que mostraba las cantidades de algodón deman
dadas a diferentes precios, como muestra el cuadro l; pero pese 
a que el uso de una lista de demanda aritmética es muy común 

s 

� yl � 1�0-
,_., 1i0� X ill 
S 9G X 
UJ 70'· X 
§_ 50[ . X 

º �of x ·; -
t_, 10 X e: 1 f 1 ' 1 o.. O 20 40 60 SO 100 120 140 X 

CANTIDAD( 1-illlARES DE BALAS) 

FIO. l. 

en Economía, es más corrien te mos
trar la demanda de un bien en 
forma gráfica, trazando lo que se 
llama una curva de demanda del 
bien en cuestión. Una curva de 
demanda muestra de forma visual 
la situación de la demanda en el 
mercado para una mercancía y en 
un momento determinado. Esta
blecemos la premisa corriente del 
equilibrio particular; es decir, que 
todos los precios son constantes, 
excepto el del bien que nos inte
resa, y que los consumidores tie· 
nen una renta fija en dinero. Par

tiendo de estas premisas, trazamos una curva que muestra cómo 
una mercancía dada será demandada a diferente precios. En Jos si
guientes gráficos seguiremos paso a paso cómo se construye una 
curva de demanda. 

El primer paso lo muestra la figura l. En el eje vertical, co
nocido por el eje de las YY, medimos varios precios hipotéticos 
del mercado, con los cuales suponemos se enfrentan los consumido
res. En realidad, io que hemos hecho es tomar los' precios del 
cuadro 1; los precios están, por tanto, medidos en chel ines por 
bala. A lo largo del eje horizontal, conocido como eje de las XX, se 
mide, de izquierda a derecha, el a u mento total de la cantidad del 
bien, en este caso medido en miles de balas de algodón, que los con-

1 A llEM.\NilA 17 

sumidores están en condiciones de comprar. a estos pr<·cins. P<)(k
mos, por tanto, representar la lista Jc ,lcmand.l dd cuadro ! como 
una scrte de puntos. Cada punto íCprescnt.J ia cantidad d� �tigol1ón 
que se cumprará a un precio determinado. Tenemos exactamente la 
misma información en la figura 1 que en el cuadro 1, aunque de dis
tinta forma. 

En la figura 2 se trazan perpendiculares desde cada uno de los 
puntos de la figura l a los dos ejes, formándose, por tanto, rectán
gulos. Esto nos permite mayor información, porque d área de caJa 

• rectángulo representa el gasto total monetario de los consumido
res al precio en cuestión; es decir, el precio de la bala multiplicado 
por el número de balas compradas. 

En la figura 3 partimos del supuesto de que hay una completa 

� y 1 
a: l30r 
� tiO 
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CANTIDAD DEMANDADA 
FlG. 3. 

divisibilidad y, por tanto, que los precios y la cantidad demandada 
pueden variar en cantidades infinitamente pequeñas. Esto nos per
mite trazar una curva de demanda uniendo los puntos de la figura 1 
mediante una línea continua DD. También suponemos que no exis
ten irregularidades en las condiciones de demanda, en ninguna parte 
comprendida entre los puntos dados en nuestra lista de demanda de 
la figma l. I;sto haee-qtte la cm va de demanda sea contmua y re
gular. Finalmente, también suponemos, con el fin de simplificar, 
que en este caso particular la cantidad de algodón comprado aumen
ta en l 000 balas cada vez que el precio baja un penique, lo que nos 
permite trazar la curva de demanda en la figura 3 como una línea 
recta. De todo lo cual se sigue que la curva de demanda es una curva 
que muestra para cada precio la cantidad del bien en cuestión que 
los consumidores comprarán a dicho precio. Representa una relación 
funcional entre el precio y la cantidad demandada. 

Hemos trazado esta curva de demanda decreciente de izquierda 
a derecha. Esta es la premisa sobre la naturaleza general de las cur
vas de demanda que los economistas normalmente hacen. Para esta 
!STO�IEH·Ii."CL"I::. 

¡_5 
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premisa, de acuerdo con la cual la curva de demanda es decreciente 

de izquierda a derecha, hay, como hemos visto, una razón, y es que 

cuando el precio de un bien baja, las personas que con anterioridad 

no podían comprarlo entran en el mercado y, por tanto, la cantidad 

demandada del bien sube. Pero también hay otras razones: alguna:> 

personas comprarán d bien ahora que su precio ha bajado con pre

ferencia a otros bienes que ellas compraban anteriormer.te, pero que 

ahora son relativamente más caros. Además, algunas personas que 

compraban algunos de los bienes, incluso antes de bajar su precio, 

estarán en condiciones de comprar más ahora que es más barato. 

y 

130 110 
110 

\ 
o 90 

9 90 

u � 70 
w 70 g: 50 e: 50 Cl. 30 

30 
10 
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o CANTIDAD 
CANTIDAD DEMANDADA DEMANDADA 

FIG. 4a. FIG. 4b. 

Por estas razones los economistas suponemos que las curvas de de

manda son decrecientes hacia la derecha. 

En las curvas de demanda ocurre algo que merece la pena tenerse 

en cuenta, y es que la pendiente de la curva depende de la escala 

usada. En las figuras 4a y 4b !as dos curvas de demanda representan 

exa.:tamente la misma información que en la figura 3, pero en la 

figun 4a las unidades del eje de las XX son mayores que en la figu

ra 3, y en la figura 4b las unidades del eje de las XX son menores 

que ias de la figura 3. De igual manera pueden alterarse las unidades 

usadas en el eje de las YY. Por tanto, �s _ _ mllY conveniente estar 

siempre seguro de la escala cuando se dibuja o interpreta una curva 

de demanda. 
Finalmente, importa mostrar la misma información que la figu-

ra 3 con una curva de tipo diferente. En lugar de mostrar la canti

dad demandada del bien a cada precio, puede mostrarse el total del 

dinero que los consumidores están dispuestos a gastar en diversas 

cantidades hipotéticas del bien. Esto lo he:nos hecho en la figura, 5, 

al trazar una curva ae gasto�tvtal a--curva-de-desembolsfh-totaJ__A_ 

lo largo del eje de las XX medimos miles de balas de algodón, y ha

cia arriba, en el eje de las YY, medimos el gasto total en chelines, 

tal como lo daban los rectángulos en la figura 2. Por consiguiente, 
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la lfnea AB muestra que los consumidores están deseosos de gastar 
1 200 000 chelines en algodón cuando compran 120 000 balas. La 
cantidad del gasto total puede, por tanto, indicarse por la altura de 
una curva de gasto total, como se hace en la figura '5, o por el ta
maño de los rectángulos del gasto de la figura 2. En consecuencia, 
la curva del gasto total ex-

presa �na rel;ci�n funcio�al � /si-
entre e1 gasto totax de un b1en -5 40¡ �� y la cantidad demandada. 0 

No debe olvidarse que, g 
aunque el precio no se mide 
en ninguno de los ejes de la 

gura 5, puede verse clara
mente en este diagrama. Asf, 
p. ej., en la figura 5 la pen
diente de la línea recta OB, 

AB 
es decir, --, representa el 

OA 

t 1 1 :::J.a 

e lA 
'20 40 60 80 100 1'20 140 X 

CANTIDAD (MILLARES DE BALAS) 
precio que los compradores F1o. s. 
pagarán por el atgodón (lO 

chelines por bala) si se demandan OA balas (120 000), y el gasto total 
es AB (1 200 000 chelines). De igual forma, la pendiente de la línea OD, 

CD 
es decir, --, representa el precio pagado por el algodón (50 chelines 

oc 
por bala) si se demandan OC balas cuando el gasto total es CD. El 
hecho de que la línea OB sea más aplanada que la línea OD mues
tra que el precio es más bajo si se demanda OA balas que si se com
pran OC. 

4. ELASTICIDAD DE LA DEMANDA 

Hemos visto que existen muchas razones para �ensar que las 
curvas de demanda son decrecientes de izquierda a derecha. Esto 
significa que la cantidad demandada de utt bien aumenta cuando ei 
precio baja. Alternativamente, podemos decir que la demanda de 
un bien responde a una caída de su precio; pero aunque la demanda 
de un bien reaccione de esta manera a una caída de su precio, habd 
diferencias en el grado de respuesta de los diferentes b i enes a los 
cambios de precios. Generalmente, se f:Stá de acuerdo en que la 
demanda de un bien, tal como la sal, no se ve muy afectada por las 
variaciones en el pFecio.=-Por el-<.:ontrario, las variaciene.s en los precios 
fip hiPnPc t!::dpc" f"'f'"\n1D, �n:Jr�tA<: _A p. r':l�;.n. f\ n�-:J1Pe.. Pn fp.rrf"\r�rril PiPrf"Pn 
......... ............................... ....................... '-" ......... � .......... ..... {" ....... �""-"-''-' ........ "'"' .. ....,..._ ..... .._, .._.. ' .0'-<-j'-'<J ........... ...._ ............ ........................ ..... .... ; ...... ----

una considerable influencia en la demanda de elíos. 
Las razones de las diferencias en la respuesta de los diversos bienes 

/0 

' 

� 
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a los cambios en los precios no son fáciles de descubrir. Sin embar
go, no es desacertado afirmar que las causas principales de tales di
ferencias las constituyen la presencia o ausencia de sustitutivos: .. 
Así, p. ej., la sal es un bien que permite satisfacer una necesidad hu
manaoásica de una-f orma que n ingun otro bien pueac-hacerlv.l� 
nemos que usar la misma cant idad de sal independientemente de 
que esta sea cara o barata, ya que muy pocas personas podrían comer 
carne sin echarle sal, dejando al margen su precio. Además, la 
mostaza y la pim i enta no podrían ser usadas en lugar de la sal. Una 
baja en el precio de los aparatos de radio, sin embargo, puede in
clinar a más gente a comprarlos, ya que existen muchos sustitutivos 
para !a radio; p. ej., gramófonos, cines y teatros. De igual for
ma, una caída en el precio de los viajes por ferrocarril atraerá a 
muchas personas que antes viajaban por carretera. en avión y tai vez 

por barco. La demanda de viajes por ferrocarril responde, por tanto, 

a un cambio en el precio. La causa princi pal de las diferencias en 

las respuestas de la demanda de los bienes como consecuencia de un 

cambio en los precios se basa en que hay más sustitutivos para unos 

bienes que para otros. 
La Teoría económica encuentra que es útil distinguir entre bienes 

que responden mucho a las variaciones de los precios y bienes que 

responden con menor intensidad. En jerga técnica, los economistas di
cen que los primeros tienen una demanda que es más elástica que la 
de los últimos, o que tienen una elasticidad de demanda mayor. La 
elasticidad de la demanda es, por tanto, un término técnico que los 
economistas emplean para describir cómo responde la demanda de 
un bien a una baja del precio del bien1• Marshall, que introdujo el 
concepto de elasticidad de la demanda en la Teoría económica, dice 
que "la elasticidad (o correspondencia de la demanda) en un mercado 
es grande o pequeña según que la cantidad demandada aumente mu

cho o poco frente a una baja de precios dada, o disminuye mucho 
o poco frente a un alza de precios dada" 2• Veremos que las dife
rencias en la elasticid¡¡.d de la demanda entre los distintos bienes 

tiene gran imoortancia en la Teoría económica: ahora bten: decir oue 
la demanda de un bien es más elástica que la demanda de otro bien 
no es siempre suficientemente exacto; necesitarnos un método más 
preciso que nos permita comparar las elasticidades de la demanda 
de productos diferentes. 

1 Estrictamente hablando, la elasticidad de la demanda se refiere a la forma 
en que la demanda de un bien responde a una variación en su precio, indepen· 
dientemmte de que aumente o baje_ En esta sección hablamos de la capacidad 
dé' respuestcl a una baja en el precio por pura conveniencia. El argumento se 

::1plica iguahnente al caso di! un aunzento en el precio. 
' \! ARSH.\LL. Alfred: Principios Je Economía (2_a e d., Aguiiar, Madrid. l<J54), 

pág. 90. 

r : ; 
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<o lo " """'' ''"''"'""'· o, di<bo g>ono modo, ,¡ ""' "'""'" "' "" do! 

1 PO> 100 <n <! P'<óo "' """" !., "" '" m "" l PO' l(!O O q"' <> igo,¡ 

' 2 o 0,5 ,; ""' diom;""'"" dd 1 po, lOO '" d P«óo d< ' "'" ' ' "" 

"'"""" d<l 2 o dd 0,5 po, lOO. "'P""''�""· <n ¡, ""''"'' ''"''" " 

'"''· y .,¡ """ '" "''" ''" (E><, " '""""" " >0/o 'P<a.<imod,, po,qoo " 

no es a lOO como lOO es a 102)" 1• Podemos, poe tanto, definic la el,Iicfdad de la demanda de la ,;. 

guiente forma; 
Elasticidad de la demanda Variación proporcional en la cantidad demandada 

== 

� 
Variación proporcional en el precio Variación en la cantidad demandada == �--Cantidad demandada Variación en el precio 2 

-;- -----
Precio 

Esta fóemula ,¡m eSI,ictamente 'olo en el ca>o limite on que las 
Vaciacionos do los peecios son infiniCJmente pequeñas" Es nec"ario 
dacse cuen¡a de que coando la claSikidad se mido nom<cicamente, 
todas las elasticidad" eotán compcendidas entce dos limiies" Cuando 

la cueva de la demanda •'s una Une, cocta hot·iaontal, la elaSiicidad 
de la demanda seeá infinl!a; coando la cu"a de la demanda sea una 
línea recra vertical, la elasticidad será cero. El co'lcep!o de elaSiicidad de la demanda es esene>almente ""
diJo, pem exi"en uno o do, pontos impomntes cebentes al con

cepto de elasticid;u: que dehen ser tenidos en cuenta. Prim , __ 

la tentación dl� imaginar que un:. ""-·-� • ue ¡,¡ ,-¡_,"'"·- -' ---.. '-1, �.\J:)lt,! __ ,., •a ue (1emanda aplanada indica 
___ �el bien a que se refiere tiene una mayor elasticidad 

que la de,n""'' de na hien coya cueva de dv-mnnda " incJmada. 
Pacece naiocal i'""" que coattdo la pendiettte de una cueva no Iiene 
mucha inclinación, la demanda de dicho bien aumcnc, má,; rjpJda· 

-
' ¡\f.�RSIHLL, op. cit., pág_ 90 (rwta). 

'� 'E"' "· ""' '"""'><o, b mcrlid, de h "' """"' doda po; d '""' ' " di[," 

""'''' s; P � """" y q � '' " '"'' ''"'"'''''· '" "'"''"•J a, '""'" " 
1 dq -dp d> �-+ - --"Lo que s,-,,,, """"en ,¡ ' " ' " comn do,>JciJod � i, 2 o j 

. q p "· ""' '"""" ""'''""""'' ,, -- 1. -- 2 e -- t " btn " "' po;q � '" '"''"� 

"" "' '' ""''" r '" '' """''"-' ,,.,,,.,, Ji"d'" "'"'"'· s;, '"''"'"· "" co,_ 

<cokocf>, "P«kn"'"""' <o el '"" ¡, ""'ici,¡"¡ ""dloo" " ''"""' Po•itiv"' 
/-¡-
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mente cuando el precio baja que aquella curva de demanda que tiene 

una gran pendiente. Esto es una conclusión muy peligrosa. Si miramos 

otra vez las figuras 4a y 4b, parece probable que, basándose en esta 

forma de argumentar, la elasticidad de la curva de la demanda de la 

figura 4b será menor que la de la curva en .Ja figura 4a: sin embargo, 

como ya hemos visto, las dos curvas representan las mismas condi

ciones de ia demanda. La única diferencia entre eilas e:; que las 

escalas del eje de las XX son diferentes. Por tanto, es evidentemente 

peligroso hacer afirmaciones sobre la elasticidad relativa de un par 

de curvas de demanda aue no estén trazadas a la misma escala. 

Si dos curvas de demanda están dibujadas con la misma escala 

y una tiene más pendiente que la otra, es cierto que cada curva repre-
. ·· · • • ' � - -��- --' -- --'i!!.roso hacer 

afirmaciones sobre sus elasticidades respectivas. A este respecto es 

posible, sin embargo, indicar alguna cosa más. La figura 6 muestra 

dos curvas de demanda, AA. y BB, de dos mercados hipotéticos, com� 
pletamente separados, pe· 
ro referidos al mismo 
bien (mercado A y mer
cado B), tal vez situados 
en países diferentes. Si 
el precio en ambos roer� 
cados baja en la misma 
cantidad (p. ej., de OF 
a OD), la respuesta de 

y 

o MM· N 

CANTIDAÓ 

ia demanda en el mer
cado con curva de de
manda BB es mayor que 
en )a dei mercado cuya 
cw.-va de demanda es ¿4.i\; 

FJO. 6. la demanda aumenta en 

NN' en el mercado B, 

pero solamente en MM' en el mercado A. Por consiguiente, en tanto 

<iUe se trate de una baja del precio dentro dermismo intervalo d« 

precios en cada mercado, es posible decir que una curva aplanada 

representa una demanda más elástica que una curva más inclinada 

si las dos están trazadas en la misma escala, siempre que las canti

dades iniciales demandadas en cada mercado sean más o menos las 

mismas. Pero no se puede decir más que esto; es imposible decir 

nada, mirando simplemente a la inclinación de dos curvas, sobre la 

elasticidad entre difererítes intervalos de precios en cada curva, in

cluso si existe el mismo cambio absoluto de precio en cada mercado. 

-!\si, p. e¡., no se puede sacar ninguna condusióll<lcerca�de la elasti

cidad de la demanda simplemente mirando � la -pendiente de dos 

curvas si el precio en el mercado A baja en un chelín desde OF y el 

/t 
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precio en ei mercado B ba ja también en un chelín desde OD. Esto 
puede verse fácilmente estudiando una sola curva de demanda. 

En la figura 7 la pendiente de la curva de demanda DD es cons-
tante. Si la elasticidad y la pendiente estuvieran muy re!J.cionadas, uno 
podría, naturalmente, , 
esperar que la elasti- 1 
cidad fuese también 
constante; pero cuan
do los precios bajan 
en un chelín, de 5 a 4 
chelines, la cantidad 
demandada sube de 
una. unidad a do 

(/) 
w 
z 

precio ha caído, por 
tanto, en un quinto y 
la cantidad demanda
da se ha duplicado ; es 
decir, que el aumento 
en la cantidad deman
dada es igual a la de la 
demanda original, la 

t 1· 1 1 1 """' 

o 2 3 4 

CANTIDAD 

Fw. 7. 

elasticidad de la demanda es 5 (es decir: t _:_ -t ). Sin embargo, 
cuando el precio baja desde 2 chelines a l chelín, la cantidad de
mandada solo aumenta en una unidad, de 4 a 5. El precio ha bajado 
a la mitad, pero la demanda solamente ha aumentado en un cuarto. 
La elasticidad de demanda es un medio (es decir: + .:- t ). No es muy 
razonable considerar de igual modo la respuesta de la demanda a los 
cambios de precio en los dos casos y, sin embargo, la pendiente de 
la curva de la demanda es constante y podría esperarse que la elas
ticidad Íuese constante también. Si no se puede ser dogmático res
pecto a la respuesta de la demanda de una sola curva de demanda, 
es evidentemente peligroso hacer afirmaciones sobre la demanda de 
dos curvas diferentes, excepto en el caso de que se refieran al mismo 
intervalo de precios en cada caso. 

Si estu.diamos las curvas de demanda muy elásticas y las inelás; 
ticas, caeremos pronto en !a cuenta de un hecho importante: cuando 
la elasticidad de la demanda es mayor que uno, la cantidad total de 
dinero gastado en el bien en cuestión aumenta cuando los precios 
bajan; en otras palabras, el gasto total de los consumidores en el 
bien aumenta como consecuencia de la caída del pr�cio. Por otra 
parte, cuando la elasticidad de la demanda es menor que uno, el 
gasto total de los c.onsumidores-en --Un bien cae cuand0 el precio se 
reduce; pero .cuando la elasticidad de la demanda es igual a uno, 
el gasto total de ios consumidores en el bien en cuestión es cons-

--t 
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tante, independientemente del precio del bien. Como ya indicó Mar
shall, "si la elasticidad de la dema nd a es igual a la uniJad para todos 
los precios del artículo, cualquier disminución en el precio causará 
UIL..aument�wporcional en la-cantidad comprada y, por tanto, no 
producirá cambio alguno en el desembolso total que los comprado
res efectúa n para la adquisición de dicho artículo" 1• 

En la figura 8 hemos dibujado una curva que muestra el gasto 
total en un bien. Cuando los precios, medidos en el eje de las YY, 
bajan desde OP" hasta OP, el gasto total en el bien, medido a lo 

¡.� 
op � 
�p· f----J cr / � L¿_ 

!argo del eje de las XX, au
menta. La demanda es elástica 
en este tramo. De igual forma, 
cuando los precios bajan por 
debajo de OP', el gasto total 
disminuye cada vez que el pre
cio baja. La demanda es in
elástica para todo precio infe

rior a OP', pero entre los pre-· 
cios OP y OP' el gasto es cons
tante para todos los precios. La 
elasticidad de la demanda es 
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los precios. Este tipo de curvas es llamad o por los mate�áticos una 

hipérbola rectangular 1• 

Acabamos de ver cómo_puede medirse la elasticidad� de. la de
manda numéricamente. La gran ventaja de tener un método de calcu· 

lar la elasticidad de la demanda en términos numéricos reside en que 
nos permite clasificar fácilmente las demandas en dos categorías: 

aquellas que son elásticas y aquellas que son inelásticas. 

Cuando la elasticidad numérica es menor que ! (p. ej., 1/2, 
lí4 o 1/16), la demanda es inelástica; la demanda aumenta en pro

, porción menor a la baja de ios precios, es decir, que no reacciona 
demasiado a la caída de los precios. Ei gasto disminuye cuando los 

� =�\n w 31Piv 
(l. 

o '2 
u 
w 
0:: 
(l. 

¡:h . ���� D 

u P' o' w � �-�-----� 
g: Q �� 

o 
GASTO TOTAL X 

0123456 X 0 1 2 3 4 5 6  
en todos !os puntos del tramo CANTIDAD DEMANDADA CANTIDAD DEMANDADA 
la unidad, y la demanda no (ONZAS) (ONZAS) 

X 

Flo. 8. responde, ni mucho ni poco, al 
. Flo. 9ó. cambio de los precios. Esta si- F:o. 9a. 

tuación representa una línea divisoria en la cual la d emanda no 
. d. . , C 1 ·er demanda con una elasticidad numé-

l' · · · ¡' . · T h d d - precLOs 1smmuyen. ua qm . , . e� e �st1ca n11 I�e. astdic1a. racemos a 
1
ora 

_
una c�rva 

.6
e ema

1
naa or- rica menor que 1 puede ser, por tanto, clasificada como melastica. 

dmana de e ast1c1da para mostrar a misma s1tuac1 n que a curva D f · ·lar cuando la elasticidad n umér ica es mayor que 1 
d 1 1 d 1 f. 8 ¡ · 1 d -

d"d 
e orma s1m1 , , e gasto teta · e .a .gura en e mterva o e precios compren 1 os 

(p . 7 5 7 ó 16) la demanda es elástica· la demanda aumenta mas 
entre OP y OP'. Esto Jo hemos hecho en la figura 9. �e

e
¡�r�' o�cional�ente a la caída de lo; precios, y el gasto toral 

La figura 9 muestra dos curvas de de1r:anda, e� cada una de las ;ume-nt/ cuando el precio baja. Podemos, por tanto, clasificar_ cual-
cuales el gasto total es constante a cua!qmer prccw. Las dos mues- uier dem:nda con elasticidad nnmérica mayor qu"' l romo clasuca. 
tran la misma información, pero están trazadas a escala diferente. fa elasticidad numérica muestra rápidamente si una demanda es 

En la figura 9a consideramos dos puntos, D y D'; en cada punto el elástica 0 inelástica. 
gasto total es el mismo: cuando el precio es 3 peniques, como es Las medidas numéricas de 1;:¡ elasticidad de la demand� nos per-

1 el mo on D •. o l peniq�;- como en D', o! gasto total es de 3 po- mi ton w, poc tanto, si ]a do manda en
. 

una cueva detecmmada
, 

c�s-
mques. La mtsma s1tuac10n se muestra en la figura 9b, pero la es- pon de a Lis variaciones en los precios mas o men?s que

. 
en otra �ur: �-

cala del eje de las XX es mayor. En los dos diagramas el gasto total Sin embaroo es importante recordar que no tiene mnguna stgmfi-

indicado por los rectángulos OPDQ y OP'D'Q', bajo las curvas de cación cco�6mica particubr el hecho de _que_ l� deman�a
. 

sea un 

1 
demanda D y D', respectivamente, es el mismo. Esto es cierto cual- medio 0 dos, excepto que la demanda es Inelasnca o elasttca, r�-
quiera que sea el punto de la curva que uno toma: el gasto total pectivamente, y que el gasto disminuye o aumenta cuando los preclos 
es s¡"ernnrf' f'QnCt<>nto y 1� ol��•:�:.L.J de la Q'emanda jnua Í ;¡ l en tnrlrH' --

--
�-

� ---.--� - .. �-� .. ·� H< """'"'"-1udu 5 - - -· ·--�� 
-

. • . · 
- U ga a tCJcar) al e¡·e d� 1 Es asmtortca (es dec1r. que S<! acerca, pero nun-.a e . < • 

las XX y al de las YY. Si los ilcgase a tocar, los rectángulos m�ntos dcsapa-
• o p. cit., pág. 693. rccerían. 
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bajan, según ei caso. Solamente en tres casos tiene importancia eco· 
nómica el grado de elasticidad de la demanda. La elasticidad de la 
demanda igual a uno, con gasto, por tanto, constante, representa la 
línea divisoria entre demandas elásticas e inelásticas. La demanda 
infinitamente elástica implica una curva de demanda horizontal para 
el bien en cuestión, lo cual da lugar a que una pequeña baja en el 
precio haga que aumente infinitamente la demanda . . A-demás, la elas
ticidad de demanda cero significa una curva de demanda vertical 
exactamente con la misma cantidad de bien demandada, con indc· 
pendencia de cuál sea el precio. 

Un punto adicional importante es necesario recordar: excepto 

en circunstancias excepcionales (p. ej., cuando la curva de demanda 

es una hioérboia rectangular o una línea recta vertical), ninguna curvo 

de demanda tendrá una única elasticidad a lo largo de todo su re

corrido; tendrá diferentes elasticidades en cada parte de ella. En 

consecuencia, es por lo general incorrecto hablar o decir que un'a, 

curva tiene una elasticidad determinada . Comúnmente cada una tiene 

muchas elasticidades, pero en un punto determinado de cualquier 

curva de demanda será siempre posible descubrir cuál es la elasti

cidad numérica de la demanda en ese punto. 

5. LA OFERTA 

La oferta depende de la escasez, de la misma Íorma que la de
manda depende de la utilidad. La escasez es un concepto más difícil 

de discutir que la utilidad, ya que, evidentemente, es un término re

lativo y no absoluto. Mientras que es relativamente fácil decir si 

U."'l bien es o no útil, no puede decirse si un bien es económicamente 

escaso, excepto en relación con su demanda: Las primeras ediciones 

de Shakespeare y los auténticos Rembrandts son e
-
scasos en número, 

en razón de que su oferta es fija; desde el punto de vista relativo del 
economista podrán ser escasos o no: si todo el mundo los desea, 

serán escasos; pero si nadie los desea, en ese caso serán, desde el 

punto de vista económico, abundantes. La escasez siempíe se re· 

íiere a escasez respecto a ia demanda. 
¿Por qué, entonces, son escasos los bienes económicos? ¿Por qué 

existen problemas en la oferta 7 En el caso de los pocos bienes cuya 

oferta es absolutamente fija, !a situación es clara. Ahora bien: ¿qué 

pasa con la inmensa cantidad de bienes que es posible producir ? 

Ocurre que estos bienes pueden producirse solamente con ayu

da de los llamados factores de producción, es decir: trabajadores, 

máquina-s, fábricas, camiones, solareS-O- empresarios, y que estos__iac.. 

tares son limitados en cantidad, },<J oferta de cualquier mercancía 

está reguíada por ei hecho de que para producirl<t se necesitan dos 
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o más de Jos cuatro grandes factores de producción: tierra� trabajo, 
capital y capacidad empresarial. Aunque las necesidades del hombre 
son muchas en número, aquellas que puede satisfacer en un momen
to determinado serán relativamente pocas , dado que la oferta de 
agentes productivos es relativamente pequeña. Más ¡¡delante vere
mos el proceso por el cual el equilibrio entre la oferta y la demanda 
determina qué necesidades del hombre pueden ser satisfechas y 
cuáles no. Por el momento solo explicaremos que la oferta de los 
factores de producción es pequeña comparada con la demanda de 

, los mismos. Existen ciertos bienes que tienen un precio y que, por 
definición, son escasos en relación con su demanda. 

Tenemos ahora que presentar una regla general sobre la forma 
de la curva de oferta. oarecida a la re ' 

· · 

de demanda normalmente es decreciente. La regla general es que la 
curva de oferta es creciente de izquierda a derecha. En otras pala
bras : los vendedores de una mercancía generalmente están deseosos 
de vender una mayor cantidad cuando el precio es alto que cuando 
el precio es bajo. Este es· 

un principio sencillo, pero que necesita 
ser interpretado cuidadosamente para comprender correctamente sus 
implicaciones. 

a) Oferta fija 

Consideremos, en primer término, la oferta del primer grupo de 
bienes, es decir, aquellos cuya cantidad es fija y no puede ser au
mentada como resultado de una decisión económica. Supongamos 
que hay disponible una cantidad determ inada de tales b ienes ; esta 
cantidad fija del bien la poseerá una determinada persona; otras 
personas que no poseen ninguna cantidad de dicho bien estarán de
seosas de comprar cierta cantidad del mismo4 Podemos, por tanto, 
trazar una curva decreciente de demanda que mostrará el deseo de 
estos compradores de comprar diversas cantidades del bien a los dis
tintos precios hipotéticos . Esta curva de demanda se enfrentará en 
e1 mercado con una curva de oferta de los vendedores potenciales. 
La curva de oferta, normalmente, será creciente. Esto es así porque 
si el precio es alto los vendedores obtendrán gran cantidad de di
nero y, por consiguiente, una gran cantidad de otros bienes a cam
bio de los bienes de que se desprenden. Por tanto, cuanto más alto 
sea el precio del bien en cuesiión, mayor riqueza ies proporcionará 
su venta. La oferta, por tanto, será mayor. La situación en el mer
cado determinará, por tanto, el precio. Esto se hará por la acción 
conjunta de una curva de demanda descendente por una parte, y de 
una eur-va-aseendente-de oferta--por otra. 

Sin en1bargo, cuando -se co-nsidera cuáles son las fuerzas que de
terminan la curva de oferta de los vendedores, se observa que en 

..... "' 
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este caso son del mismo tipo que aquellas que determinan la forma 
de la curva de demanda de los compradores .. Los compradores deci
den entre comprar el bien en cuestión o guardar su dinero con 
el-fh'1 de comprar otros menes. De !a misma forma-;-lus-veml-e-- 
dores tienen que decidir entre guardar el bien en cuestión, para su 
propio uso, o cambiarlo por otras cosas . El deseo o la desgana de los 
vendedores de vender se determina, por tanto, por la demanda de 
los vendedores por el mismo bien que poseen. La falta de deseo de 
vender alguna cosa que uno tenga se determina de la misma forma 
que el deseo de comprar algo que no se posee. En los dos casos el mo
tivo es satisfacer las necesidades propias. Puede suponerse, si se 
quiere, que los vendedores ofrecen realmente sus bienes en el mer

cado, pero que, a su vez, los compran de nuevo ai precio que fijan. 
Una decisión de vender puede expresarse, sin cambiar el sentido, 

como una decisión de no demandar. Es, por tanto, posible y legíti
mo presentar las condiciones de oferta de un bien, cuando la canti
dad de dicho bien es ñja, no solo por una curva de oferta ascenden
te, sino también, alternativamente, por una curva descendente de la 
demanda de los vendedores para sus propios bienes. 

En la íigura 10 hay una oferta fija OX de una mercancía deter
minada. Las mismas condiciones de oferta para los vendedores se 

representan en la figura 1 Oa por medio de una curva ascendente 
de oferta 00, y en la figura lOb por una curva descendente de de
manda que representa la demanda de los vendedores para sus pro
pios bienes, D. V.P.B. En el caso de la curva de oferta de la fi
gura lOa, el precio del mercado se deduce por la intersección de esta 
curva de cferta con la curva de demanda de los compradores, de 
igual forma que en el cuadro 1 deducíamos el precio de mercado 
por la intersección de las listas de oferta y demanda. Así, p. ej., 
en la figura lOe el precio de equilibrio es MP. La cantidad compra
da y, por tanto, vendida, es OM, y la cantidad no vendida es MX. 
El mismo resultado se obtiene en la figura lOd, donde se añade la 
demanda de los vendedores a la demanda de los compradores. Las 
dos juntas constituyen la curva de demanda combinada (la curva de 

puntos DC) de la totalidad del mercado. Esta curva combinada se 

opone a una curva vertical de oferta XX, que representa la canti

dad fija existente del bien. El precio continúa siendo MP, y se deter

mina por !a intersección de !a curva de la demanda combinada DC 

con la curva de la oferta fija XX. La cantidad comprada y vendida 

es también OM, y 1a cantidad no comprada (o comprada por los 

propios vendedores) es también MX. Si esta situación se representa 

mediante una curva vertical de oferta, puede considerarse como el 

c�so lfmite de una of·�rta inflexible .. De igual fortna; es posibie con

cebir una situación en la que los vendedores no demandan sus pro

pios bienes. En este caso, la curva ordinaria de oferta de los ven-

LA OFERTA 29 

dedores tendrá la forma de la curva XX y la oferta será inflexible. He1nos trat:._¡do extcnsarnentc cst� caso dt: of�rt� íij�1 no soio por su importancia analítica como un caso límite, sino también por su ----importan-cia---praerica:-Esra siluacwn se da no solo con primeras edi-
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ciones, etc., sino también con la ofert 
mas tarde, esta puede ser, en algunos casos, con más exactitud considerada como demanda de ocio, puesto que los trabajadores se encuentran con dos usos alternativos de su (cantidad fija de) tiempo: pueden utilizarlo como ocio o pueden utilizarlo para pnar una renta mediante el traba jo. En otras palabras: los trabajadores pueden guardar su tiempo para su propio uso o venderlo a alguien y trabajar para esta otra persona. 

b) Oferta flexible 
Trataremos ahora del caso más general de una oferta flexible. En esta situación la cantidad de bienes que se producen variará cuan-

;;2./ 
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do los precios cambien. Incluso en este caso, ios vendedores, habien 
do producido un bien, naturalmente tendrán que escoger entre con
sunli•lo ellos mismos o venderlo a otros; pero ta.Inbién tendrán que 
escoger entre producir el bien y no producirlo. Supondremos que 
esta última elección es la importante, porque aunque los fabricantes 
de zapatos puedan demandar zapatos, es muy poco probable que su 
demanda sea cuantitativamente importante en relación con la ofer
ta total de zapatos. Partiremos de !a base, a través de nuestro aná
lisis de ia oferta,. flexible, de que la principal elección a que tienen 
que hacer frente los fabricantes no es entre vender sus bienes a 
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dad aumentan paralelamente, en lugar de decrecer uno cuando el otro 
aumenta, como sucede con una curva de demanda descendente. Las 
variaciones en la cantidad y en el precio son, por tanto, las dos de 
la misma dirección, y la elasticidad de la oferta estará comprendida 
entre los dos lfmites mencionados anteriormente, siendo los dos_.po
sitivos y finitos .. No existe en este caso problerr1a respecto ·ar�-Signo 
menos, como sucede con la elasticidad de la demanda. Lá: medida 
general del grado de elasticidad de la oferta es: 

Elasticidad de oferta 
otros o usarlos ellos mismos, sino entre producir los bienes para 

_
Aumento de la cantidad ofrecida Aumento en el precio / venderlos o no producirlos en absoluto. Por tanto, no nos ocupare- -

. . -:- ----------

mas de la demanda de los 'Vendedores pata sus pldpios b�enes cuan- Canttdad ofrecida Precio 
do tra,tez_nos de la deman�a

-
flexible, ya que en este_ cas

.
o el 

.
�roble- Por tanto, si el aumento proporcional en la cantidad ofrecida es ma mas Importante ;s �eci�lr lo que hay que produc.t�, snuacwn que doble que el aumento proporciona! en el precio, la elasticidad de 

no se plantea cuanao .a oterta es completamente f�¡J.. oferta es 2 La canti'dad or're ·d b" · 1 t d El · · ¡ f d · 1 · • f d 1 d" · ct a cam ta proporc10:1a men e os 
pnnc:pa actor que etermma

. 
os preciOs ce 0 erta e �s t- veces más rápidamente cue ·el cambio de los recios. De i ual for-· · 

\'ersas cantidades de productos fabncados o de productos agncolas · 1 b" 1- 1 1 -d d pf ·d gl l od . . . . ma, st e cam 10 proporciOna en a cantt a o rect a es so amente es e coste de pr uctrlo. En una palabra: s1 los consumtdores qme- 1 ·t d d ¡ b" · ¡ 1 · 1 1 · -d d d 1 ren más cantidad de un bien tienen que pagar más por él. La razón a mt a , e cam 1_0 proporciOna en e precw, a e 
_
a� tiC! a e a 

de esto reside en aae es necesario atraer factores de producción des- �f:rta ser� ur� medio. Como resultad? de estas defimcwnes, la �las-
de otras industria; para la producción del bien en cuestión, y es trctd�� umtana de una of�rta se dara �� el caso en q.ue la cannd�d 

probable que estos factores sean menos eficientes o r.1ás caros ,  o ofreciUa
. �umente _en .la mtsma proporctOn que ha, var�a?o el preciO. 

1:.<: c!Cl<: f'Cl<:::.<:. P<: riPrir i'111P Pl rn<:tP ""''" ,..,¡ _ _.J.,;¡ rlA nrAr{ ,.r.-;,.<.,., '"'"'"'n- La elastiCidad umtana de la aferra se representara grafJcamente por 
�;;á-��a-;d�-Ía -;r�d�·��iÓ;-d-� };�i�-d�;�¡;·�:��e��tA_;¡;;·��;ii��vd•e cualqui�r línea recta _que pase por el origen. Co� inde�endencia

. 
de 

modo muy simplificado la razón por la cual las curvas de oferta son la pendtente de esta !mea recta que pasa por el ongen, e mdependien-

crecientes, pero solo más tarde estaremos en condiciones de dar una temcnte de la escala que tengan los ejes, la elasticidad de la oferta 
explicación más exacta. Sin embargo, podemos presuponer por el será igual a 1; pero es importante tener en cuenta que la elasticidad 
momento que solo se ofrecerá una mayor cantidad de cualquier bien unitaria de la oferta, al con!rario que la elasticidad unitaria de lJ 
cuando los precios sean muy aítos. demanda, no tiene una especial significación económica. 

Esto quiere decir que la curva de oferta del mercado es normal- La distinción entre grandes y pequeñas elasticidades de oferta es 
mente creciente de izquierda a derecha. Existen dos casos límites: importante, y necesitamos alguna medida para indicar si una cur\'a 
en un extremo de la escala una linea recta vertical representa una de oferta es más o menos elástica que otra curva de oferta en un 

faita absoiuta de respuesta o una. oferta -infinitamente inelástica. La intervalo o en un punto4 ..�A�.hora bien: la elasticidad de 13 oferta igual 
oferta no aumentará en .absoluto pese a que !os precios suban mu- a uno, de la n1isma fornra que la elasticidad de oferta de un medio 
cho .. En el otro extremQ d_e ta .escala nos encontraremos con una o de dos, es solamente una medida en la escala qüe divide las elas-
linea recta horizontal, que representará una respuestt muy activa o ticidades mayores que cero y menores que infinito en unidades ar-
una oferta infinitamente elástica, tai que un iigero aumento en l:!i bitrarias. La razón para esta asimetría entre la oferta y la demanda 
�recio .dar� lugar a un aumento indefi�i�amente grznde en la ca�- está en que no existe significación e.::onómica importante como la 
tJ.dad ofrecida. Por analogía con la elastiodad de la dema�da, el pn- del gasto total constante que se une a una determinada elasticidad 
mee .ca�o. límite de una falta total de .r:spuesta en la oterta podrá de la oferta, excepto para las elasticidades cero e infinito. Puede, 
ser aeflmdo como una. o�e�ta de elasti�tdad cer� en el se�do --'--}l()r-tanro, eondui-rse que el:-concepto de elasticidad de-oferta-es su--
caso de una respuesta tnfmttamente activa de la oferta, como oferta ,...,,.,.n,n "'�'"" !:1 ¡�"" d, h ,.,."'DllP �t� el� 1 •. ;:: dert ;;¡ '" las '.ariacioncs en . ("" ................ ....,, t ... _ .. _ ... _ .. - ........... � ..... ......... ........ '-" ..L ----- -� - � - -
de elasticidad infinita. 

. . . el precio es tan importante, que es útil mantener la elasticidad de 
A lo largo de una curva de oferta crectente. el precw Y la cantr- la oferta como un término técnico con una definición precisa. 

,¿ ) 

_, 
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6. EL EQUILIBRIO 
La figura 12 muestra una curva de demanda descend ente y una 

curva de oferta ascendente� El mercado está en eqüllibrio cuando 

. ia cantidad OM dei bien se vende al prec io OP. Si- el equilibrio se 
HabJCndo tratado _de-loS-factor-es-que det�rminan la -oferta-yia -perturbara-ahora--yet--precto aumentara a OP', la cantidad-de!- bien 

demanda, tenemos que tratar ahora cómo la oferta y la demanda ofrecido OM' excedería a la cantidad demandada 0.1\f"; los 'vendedo-
actúan en el mercado para determinar el precio de un bien y la can- res ofrecerán mayor canti-
tidad de él que. es comprada y vendida. Hemos visto que la deman- dad del bien al precio OP' 
da Y la oferta son como dos fuerzas que tiran en direcciones opues- que los compradores de-
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tas; ellas están en equi- sean comprar a dicho pre-

Iibrio a aquel precio de , eio y tendrán, por tanto, 
mercado en el que la can- que reducir su precio . Co-

tidad demandada es igual a mo consecuencia de la ba- 0 

la cantidad ofrecida. Este ja del precio, la cantidad u 
precio puede. ser llamado demandada aumentará y � 

precio de equilibn·o, y la la cantidad ofrecida será 
o. 

cantidad demandada y ofre- menor, hasta llegar a la 
cida a este precio se llama- situación en que las can- . 

rá cantidad de equilibrio. tidades demandadas y 
Estos debemos distinguir- ofrecidas coincidan en el 

los de otros precios y can- precio de equilibrio OP. 
tidades hipotéticas que pue- Igualmente, si el precio 
den satisfacer las condicio- baja a OP", la cantidad 

nes, bien sea de la demanda demandada OM' excederá 

D 

o M"M M' X 

CANTIDAD 
FIO. 12. 

o de la oferta, separada- a la cantidad ofrecida 0/\1", y la competencia entre los compradores 

mente, pero que no sa- forzará el alza del precio hasta que se alcance el precio de equi!i-
F10. 1 l. tisfacen ambas simultánea- brío OP. La cantidad intercambiada será otra vez OM. Cuando las 

mente y, por tanto, no condiciones de la oferta y la demanda son tales que un desplaza-

pueden establecerse en el mercado. El equilibrio del mercado se miento de la situación equilibrio automáticamente da lugar al res-

muestra gráficamente en la figura 11. La curva de demanda DD cor- tablecimiento de la situación de equilibrio en la forma indicada, se 
ta la curva de oferta 00 en el punto P. En esta situación de equi- d ice que el equilibrio es estable. El equilibrio será estable cuando 

librio, la cantidad de equilibrio es de 60 000 balas que se cambian al a un?. ligera desviación hacia la izquierda de la posición de equi!i.-
precio de equilibrio de 70 chelines. brío el precio de demanda exceda al precio de oferta, y un poco 

· 1-iuestra principal preocupación en esta parte será ex licar cómo a la derecha del recio de e uiiibrio el recio de ofer 

se-de " · preciOs e eqUI 1 no, primero, de los bienes, v des- precio de demanda. 

pu
_
és, de los factores de producción. Esto significa que en la- parte El equilibrio será también estable si a un precio ligeramente supe· 

pnmcra emplearemos nuestro tiempo examinando los factores que in- rior al nivel de equilibrio la cantidad demandada no akanza la can-
fluyen en la forma de las curvas de oferta y de demanda para bie- tidad ofrecida o, si a un precio ligerantente inferior que el precio de 
nes Y factores, ya que estas curvas determinan los precios de eoui- equilibrio, la cantidad dernandada excede a la cantidad ofrecida. Si 
librio. 

• se cumplen estas condiciones, cualquier aumento del precio por en-

. 
Sobre e! equilibrio de la oferta y la demanda partiremos de la si- cima del nivel de equilibr io pondrá en movimiento fuerzas que cau-

gUiente premisa básica. Supondremos que las curvas de oferta y sarán el regreso al nivel de equilibrio, y viceversa. 
demanda, tic las que nos ocuparemos, serán tales que la menor des- Estas cond iciones de estabilidad se cumplirán siempre que ia 

viación a part!r de la situación original de equilibrio pondrá én curva de la dernanda sea descendente y la curva de. ia oferla sea 

movimiento fuerzas que tenderán a restablecer la situil c ión de equi- ascendente. 

librio. El significado de esta premisa puede verse en la figura 12. Dedicaremos un gran espacio en los próximos capítulos al aná-

� ru:-.u·:H·lLH�L'J:::.-3 

� " 
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lisis de las fuerzas que determinan la forma de las curvas de oferta y 

de demanda, lo que nos permitirá demostrar por qué las curvas de 

demanda son normalmente descendentes y las de oferta ascendentes, 

y por qué el equilibrio es, consiguientemente, estable por lo general. 
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CAPITULO il 

LA DEMANDA DEL CONSüMiDOR 

l. LA ELECCIÓN ENTRE AL TERNA TIVAS 

Hasta aquí hemos dado una explicación sencilla sobre la forma 
en que la oferto,_y_ la demanda determinan, conjuntamente,-el preciG 
de equilibrio. Vamos a examinar ahora con mayor detalle las fuer
zas de las que dependen la oferta y la demanda. Después de esto, en 
una etapa posterior, podremos estudiar de una manera más comple
ta la forma en que conjuntamente actúan ambas en el mercado. 

Acabamos de ver que la curva de demanda en el mercado será 
probablemente descendente hacia la derecha, pero tenemos que dar 
una justificación más adecuada de esta afirmación. La demanda del 
�ercado es la suma de las demandas de los individuos ; por tanto, 
podemos encontrar la justificación de nuestra afirmación si anali
zamos primeramente dichas demandas individuales. En este y en el 
siguiente capítulo estudiaremos la demanda de un consumidor indi
vidual para un bien de consumo, y de esta forma explicaremos los 
factores de que dependen las curvas de la demanda individual y del 
mercado. . 

En este capítulo presentaremos un análisis elemental .de la de-
manda del consumidor. Partiremos de los siguientes supuestos: 

1) Las necesidades del consumidor son estabies. 
2) El consumidor dispone de una cantidad de dinero fija. 
3) Es uno más entre muchos consumidores. 
4) Conoce el precio de todos !os bienes y, además , cada uno 

de estos bienes es homogéneo. 
5) El consumidor puede-si así lo desea-gastar el dinero en 

cantidades muy pequeñas. 
6) Actúa racionalmente. 

La primera pregunta que tenemos que contestar es la siguiente: 
¿Cómo se decide el consumidor, entre las varias mercancías exis
tentes, a comprar unas y no otras ?  Para contestar a esta pregunta 
partiremos del supuesto de que el consumidor, cuando compra, tie
ne por fin único alcanzar la mayor satisfacción posible que le per
miten sus recursos monetarios. Como ya vimos, en lenguaje técnico 
esto significa que el consumidor cumple el principio de racionalidad 
económica; actúa racionalmente en el sentido de conseguir la mayor 

í. 
:.-'-y 
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1. \Vhat is a morket2 

2. V/hot is derr:ad? 

·3 .. Y..lhct is supply? 

4. i1l�w is price deiermined by demond and s ·pply? 
-. 

5. Y../�at couSE'S price to dwnge2 

.If you cJ.:.:cideJ to vacati,ln in Phoenix, Ariz ma. from J;-wuary 10 
rhr<liH;h ¡\f�¡rch 15. vnu ·..:..-Hlki :;¡;o..:nd SJ 19 rer 1Crson rer night for a 

tlrst-\ .. ·:a\�; r\::-.,(::-r. l( your V . t · ... :11i�.1n f¡) Phí.'lc'n1· occnr:·:�cl in ,\IJ':.�U�t. 

yot: cou!d h:;··i•.' 1;1..:: •;:¡n�é il..i\Ui'Ji\l!'; irc;ilrncnt fur �c.,, th:tr: h:iif th:.1t 
prico..:. Duri;J!� !},,: \\ intcr in VC�il. (.\)Í(\¡·¡¡do. y u cou!d h<�vc accnm-

.. rno\.b:icn'o l'n: :-;,.�S() pcr J'LT'inn: i:1 th·� c;:_¡¡¡¡¡ra.:- · yon \\OUid pay ��¡';() 
pcr ¡XT'iOii. h)r ::�-íi)O pCi' ni \:t r·-�r r('r:'.l)f1 Y•J could h:lV(� :tn ''CC:irt 

vie\v a� the I�írz-C�i.lrli.un in i :tpt!na ��ig�teL C..�éilirorni�t. dllY tirn� t.Jf 
th:;; y�ar-but. �;orry. thc hot�,'i ha:- adv;mcc b lt)king�. i'or rnorc than 
a yc,tr. 

lf yuu \\'J!J¡•:'\J It) \t'� '{/¡r' i1/t¡l1!/UJ71 ()�(llJ(' ( [Jcru \�ll 13nt¡!d\1r'�ty or 

in L;,-�;-. :\n.:;ck::-. !fl jl},��1) ur ji_;l.._)l). \'Oli \..'OI.d'-i 1':\,t �un .. :h;t SC rickct•.; rr;,)fn 
thc ll'->11<11 pj¡p:·::,. Ti:..: ·dlc':\'; ·w:1:; "t'ld :)J.II in.;ai•·;!JICC t'lii' fTL'I\� !·Íii\il d 

vcar. '\"ou �..:uukl. h0\\-'��\1\_"'r� t.:"Ct ti· .. ·kc1.s if\'t'U \\·:.:r·� \Vdltnt.: !.t'li n�tv rnn:·:;;o .. . · .. � . . 

than rcn lirth>: th��' fal'e v�dl!C ;:nd s..;;:rch out !hl)\C p�..::)pí�. calh:d 
Sf:�dpc-r'\. v:h:.) hi.ld il·.:kt.�!:..; f�1r 'tilt.:. 

i\L:ny ¡ ��..,: d:•r:,:,: -�n't tole res�i'Valion�. ..,.,, 'sim:ply ornve qnd 
wait yt�llll tur� . . 1{ yotJr qmwe: a-\ f3:;"3ó in �he e�·e irt�. you hove.· o·l k::�'.l 
··ati hol:irr wo.it. · Nvtw1thst�l!lid�n_g.ého� (¡t•.:L 1 t�.·w í''�un!c ��.rrivc. 

--··-----.. ---·--· -----------.. -·-·--··�-.��------��-- ·-·-· -- -------··----·�'--· --- --····-·-· •· ---· -- -- ··-··-· . · ····· -- -�-'---------------·-··---- ·-·--·-
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'•Pc' ; ; t; Lj\lll'l. \ \'.'J! ¡, ! lh' 1'!1.¡¡: r·� ( . l:tnt ;,¡¡.r •.orn•: ill\lll\'\. i!lll :ti\' jll Ollip¡
.
¡, 

'>C':tkd . .-\1 '''ill(' r;.:,l::ur:tn;, th:rl lio l:�k · rr.:·,•.T\ dtJOll'i, \'(llJ flltl'>t \�;,j¡ ., 
IJ!IIllih f'llt :¡ S;rltlf'll:rv <.'\<.'f'IÍII .. te. !IHL'C 1'. · vi:·. r,lj ·;¡ ¡:rid:r\' l'VL'f.'ing, t'.· 
11·,•d,, r,,r ·¡ llc,,Lty ihi\111¡,:h Thur..,d:rl·. : r nd 1 irtu.til�. Illl 11rnc at ::11 for Sun. 
d:!". (lf' t,!l•Pti:t\. 

Ou yuu c:>�"C." <-my 5lllfllfQnfde-:;. Q/'l.ll011lj 1 1l'�..: eXC4mpk'S.' !:�eh d·�h Will 
th,• :ri!Oc".!til.'l'l (lf gu;í;l, ;.nd \<'1'\'Íl'é, 11· !l, !'J i.·c . .111..J \, !tii dl.'lll<•nJ <rlrd 
'-llppl)·. Ho1:.<.:\<.'1'. in '\•::·,..: �·: li•,· t.:\::n1pic:<.. f'•l :,·� dtcii;�;.:· '<'<'In¡,, :d!uc:!!·. 
<,C<¡I, t' L:ood-; t11 htiV<.T". i'!JI in otlh'l',. p�':cc dOL'' 11\l! '·�Tn1 til fttn..:lion ;¡, .r. 
�tlltl::;�liJ:te dt:'vJCC. Pit(lt:lli\ i� <1 gr�.�;,¡ pl:i,:c in ílw 11 intc·r--75 liegrce, dlh! 
�unny. ¡·,,,,,:ni\ in .-\.ti�'iht c:,n11,: an u¡,rr1 .. �.,,-.·c 10'-: ékgrcc ... \l'tt!t htlmidit·. 
ll!·.�n P•:r_-�·nt. lt rn"�:c ... "<:!1\C lhdl rL"·.o;t ¡ •,: ·i, -"· 1n i':l'''· i'!l\ ��C•tild he hi¡:h1·; 
in 11 1111·.1· th.n1 in Slllllil�L.'l'. \\·h,· dm·,n·t t [ • ·-· '.r!nv !••.:.:;..: :!pr!:> to .,)(J;n, ,; 

th·: Rtt.'·l ;.rltPn. lo "'''k' :ti <r r \:',Litr ! ·.!l l ' ". tll t1cLch ro \hol.l's·) 
In lhi ... ci�::plcr ,, . ,. i.i'''·"''lih: role !h .. i! p:i•:c pi<i)S in :;ll,l..;;tiing'gopd, 

! . 1 . . 1 . . t. . l an, "''n k·c ... . " 1:11 c.ct•nnm,,l.., 111(':,n n)· ,¡r,,· ,·. '' 11.11 ;1 rn<. rhet ''· <HH hu11 
dc;mancl and st�ppl� in a nidrk,:i \l'<l!·k tu deter m i ne prict:·. 

--------·----------------

�:or-. Wha! is n morket? 

rnarl�t-t: 
i1 rd:l�:c or ;,;en· ice lt�dl en:tblc' buycr� 
ar d scllcr� to cxchangc ¡:nud> and 
�,erviccs 

hlnd; rn rr·krt: 
lik�.il nch;,nges 
undcrground rnurke� 
unr('¡wrt.:-d CM'hangcs of got1ds :·rnd . . 

Thc surermarkct. thc stock m�rrkcl. t h�l forcign C:\Change m:u kcr, th,· 
gold m.:t r ket. the labor m<!rkc!. the bh1.d: n arkct. thc uné!ergmunrJ rnark�.·t. 
thc polit i ca] markct-rhcy ::re ':imi1;•¡ in l!i:tl U,,,,d<; <iiHJ SCI'\'it.:C._, ;·:,· 

C\ch.tt:�,;d. Thc m;¡; kt:tm:r\ h: .. : '!'fe;!!-: ¡·,l,;;qj,·,:; 'Lií:h <:'. :h� SU)X!'Il1:<J k,·! 
nr thc s\')�k marf.:c: ur it lll<'' he :ht: c•cil;<:lpc llf u r<:i'li·.::ul;¡r go\JJ \)r 
�·:!'vic.:.· al r.::1n�· dd'krcn: l,:,,,:ions. ;,til'h 1a;, 111e loret¡.!n excnang<. 111:11 ;.,,.t 
ami t he lmdcr!.!round m.: r k.·: .. In or�.k r J(\ u ntkr\1:.1 nd h<'l'. p1·ice fu nct ÍPn,. 
you nccd 10 k-no.,1· :1buu1 !ll;¡rkch óf :di l )j rcs. 

1.c.. Mcrf{r·:t Definiiion 1 
A �n�:d.�i .:1\ .. ��:-. fX>S{�le.tk(? eKe¡)¿i•�C: rt �· .... · ond $ü,v.ICd ::·.:. � 

hu� cr� <.tn,: sclkrs. :m .. ! lh:rt c.\Cit:::'.!.!l' tlckrrliJil(", lhc· nr:cc ni' .!!•.'t•d' and 
sen k". Bu,""' nnd ' " ' " ' '""''" ' '"'""'"! wi¡ h "" h ol h<¡· "bo!H 1 '>e qua! 
ity ar:d qu:1nt1l� tlf d p:·(¡,!lJ ... t. \',· h :tt ihl" b t l tC'"' :·J!\.' .... i!lin� :ind <Jhlt.. ((1 r'uy. 
and \lh:tt th•; <.cil·:r" m¡:,¡ rc:·ci\·c. Fo,Jd. \h:;rc( ¡)f·,tl'd,, na1ion:d cuttn:�· 

cic�.-gc•ld. :!!ld bhor "L'1"•Íl'..' :1rl· hu� 1 � :t1j �:nd ·-:o!d in. rcspc�ti1·:l1 .�he.· 
supcnn:,r!-:.:t. 1'1c \!t,,k ;:·,,¡rJ...·�t. ;!J·::- l•.l!c' !.:i1 ,·\t.:h,:n¿::: m:1rke1. \!1<.: 3•'ld 
m:tt !-;·.:1. :ttid th\.: !al·:.,)¡ m�;:i;ct. Hbch ·r: ::•rhd ¡,, tite namc ���� ,·11 1o 
C:\ch.:ngc� tktt 1·iobtc :[;,, L:.,1. 'liCit �� ... t "" huyins am! •,c!lit1L! ,,¡· \lle9G'I 
drq�, an_J (·nunlcrfcil .L: : , , l ,. i ·· . t.'ndcr:!.r:Pun I n��:rk•:t J\ thc n�;me gnveo �el 
unrcccnlh:'il tra:¡.;;l(.'I:On\. \\·!J<.'th-:1 !q:.ti Pr 11·.· � ;:! . l·or m·,t:tncc .. S.Oflll< fC-cY 
pie �·lJL,nse nPt ro rcpt.:ri tiwir C«rni:;;·, le• ¡ ¡-.,. if'!fL'i'll�d RcYcnuv s,_. ·v1c� 1' 

ortkr !<' ' "  ,,¡,¡ p�ryin¡c t:I\C'·; . . -\n::- Cili'IU10:·¡ ¡;, . .-, ::11 llllrc¡,,mcd Qre f�lt · · 

thc undc:�'ilil!ild liJ.li·f....:t. \nd. !Í11:1!1\. !i1·· ["·cj111Í;¡¡] lli:trkC't invdvesilhe 
C\Ch : tnte,· ui' \ p¡,•.., ::ntl p\dÍiiL':tl h,'J)C!il• · 

�L�t,·¡.., 111:t\· lw ;.:::nn:ti :;r '· !1l'l'i.::.::.: d f l::r":.' {!J' '.!JJ:dl. ]pc:l o4 _,J<Jba 1 
Tht:) m:,� con:.i�t ot' t)JlC ht!ycr <Ir.d on�.� � i 'icr or 111:tdy huyu� '!nd 1:1.:< · 

--------�------·----�-· · 
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Sl�:>ch �or�e1s (\f� :. place-� 
af \Ji.l·tu d; peo.pl- bfJ t ar\d s01l 

. . hare� af ;Jaac or �hares; of 
owne·rsh:p ro1 CWI\'ptra:hom;. ;\ 

. ' ' ' � 

"fhl.(e' GU'' r;.· .. ),, ···J " IJ •+ ··•'i-

Cktflt}e'� in� il .'e� U�ited'· 'gfa�� 
theo t'at�esl ct�d be$� l��o,vn is 
�he ��w Yc:rk Stocf&. Exchnr�e, 
tcca�ed Ol" WoU She� in lo.Ne( 
Mt:.\nh"titllfi . · ín ad�d.ar.; f<i the 
New.Yorf(5ttí�� �xchc,.,9c th�re 
efe th¡; 1\roert<.Of' .Sicd$. �-x
e_ha���. �;so �oc::c:led v� Ne"" 
\(on:., Oíl•J lfej�iCnnl tcXC:iC'rF)(�$ 

.. , l . ' 1 1 ����· �ioc:..� C'" .::•·:,y .J SflrOl. r>·:) .. pt_ :o��; ��, �r);� t!1e to1;a� nut:. �� ��. e_' 
trrr, t. 1.: .. "'a on . 1:.. ex, .. ·":Y ·· 

but f-:e: f1rn:s thd ar:: l;sted ¡;re: 

the !orgest enes and tho�.::; 
v1ho ¡ (• 5hares -: �· r.·ü�! �a;�"l
n10 I � '/ �rc:�t)d. Tl··e rnor·t�,�ts fcr 
s to:ks oHc-reJ ly or\,�:r -firn�:; are! 

sncr'.:> cr s:or� ( re:· e re.st OTS <1 f''ec¿) 
of the �wne:;shp o(' a ''1\ fOif 
¡n;¡\on<.e> lf yoo:J. bvy Ford Motoc 
Cci"T'\)Cmy · · , · . you o.re one of 
the ou;r-.ers el rore!. Th� ,price- of 
,; -::;ck 1s de:hmnined: by �he e:¡r.
oectct;�Jr;s ofbuyer5 und �llers, 
..,....ho:e e�c:hanqe r..Ji $�Ores. re

fleds �hei< beltels obov\-wheHX'< 
-1\.\-e �1rm UtlU k rnor?: 01 \Cis'h prof
ih.::C.:� '" ttte; fu1ure arv::l whe.lihe.-

not J() t�•¡·nr,il'y '1r• "· '; ,,-,,� Q� ¡;�"' � .. 1 \.j 1 1 •• • • ... ' . � .. -' .,1 • ... '-' - '1 ¡ .... 

stock ""xch'Jr"::::>s. Such ,lo::k:� 
are bought a�nd solci thí;);xJh 
deolcrs �nJ bro\:or,. or thrc.-•.J·;h 
wcr� 'Jf mo•/h •n ',·;hct is c.c�<d 
lflt, v·.,·.rr·l,'--'" -l"r· r., , ,.¡ .. , _ , ,; - r 1:.. • • . ... ..�.,�. . ... . , ..... , .,1:. • •  

���r[� -�� ;'"l•UJ��f�,(��3.be47(y 
of 

.sucn a:'} fh� P h 1lad dfhi!U t:.x
chaose afld the, f·a:ci(J, Ex . . 
�hcar�ge, lat.ded \� Se� Fr":Jr.
cl!ieo•t Sto� exchonge� m alhtY 
nattO>'iS. 1nd1.1d e tflé L�n.ctcn 
�xc�ans·e t\� thc T okyo 
Ci"\Cí�C ri�JO. 

ba!'lcr: 
!he din;(l e\.:hJr:c:-: of í!t'"'h :tml 
'\�rvic�" Wltlh)LJ\ th� u-,c ut rJh)ncy 

doulll�"" C'•inridl.'il{'l' •11 '·:111!': 
:he "''i.il�dllln ti·,¡: '.'\1'-l-. . ..;;.··¡ ;\ n., ... 
\dJ.;! H \\;¡nh .:nd H 1':.1 ... .,¡;.�¡ ..4. 
\\.lf\1\ 

.tron1sactinn cnsto;: 
(!¡;.- ,:�__,..,! iti'd•i\�d 1n m<�h.tn�� ,:n 
::\ .. : ll.lnge 

�ellcr..,. A mar��t m<IY he furm<lil:.; orp1 izcd. like. the Nc'v York St:xk 
Exch<�Il>:<.:, or it n1�i'-' he !P,l'-l'h on!<UIÍLL'J lik.:: ii1c m;_u·kct t'or u-.c:J bié'/· 
ele� •. A ·;.fl<trk•.::l iii:ty.hc cutliinc:J ln .. one +-·atiun. lik_e a superrn<;rkt:t. or.It 
may enCt)lllr<l�s a cttv. a :-,tat\.', <l nat1on. or thc ..:nt.Jn: Wl)rld. Tn.:: !TI:t_rk.::t 
tor agricultura! prmiucts, tor tn'>t<ln..:.:, 1s 111tcrnauonat. but tlle markct tor 
labor -,en ices j:-,�w-.,Liy I�..Kal t)r nation:J.I. 

·1.b. B arter and Money hchanges 1 
. 

· 

Thc rmru"." nf 111<!!Kel'i is (1,1 LtciliLtlC th e,\ch:mge of good ... and s.:rviccs 
· bt.:twccn bu) , .. r� ;1nd :-,ella�. In son1t: r.:<tsc· muTh.'Y dnng.::� hands: in oth<�J''. 
�)ni y gnPd� �tnd �..:J'\ :-:¡;�are r.:>:cktn.l!r.:d. ·'he c:-..dwnt:c ni �·Pods anu ..,._;:¡-,·. 
ices Jircctly. '-'-illluUI !lWilt:V. ¡.., cdk harte�·- H<Irter ur.:r.:ur� .,,,hr.:n a 
rl!tmh,�r lhl'' ,l lc:tK� ripc i'nr :t l<twycr j¡ t'\•:h.ttli.'t: !'nr thc l<!wy.::r's work 
un <t wil!: ''h·� 1-1 l'l¡in...:\C t.'ttitcn pnlVid;,; !'J\:'-11 ".;r.:tahk� tu <rn .\rncnc:\11 

• ·  Vi�itor in t.'\Cl!,ln�!r.: !•.>!' :1 racK 1'¡' t\mr.:ric 111 •.;,g:!J'Crlt''i, ami '.Vhr.:n hildrcn 
tntJc b<l';d,:di c:trJ�. . 

�to�t rn:u 1-.r.:t:; !n,·�..Jivr.: �Hlll<.:V h::r.::l ¡-,e gunJ� <HlJ st:l'\'iccs can he 
.::xchangcd !Tl\ll'é t.':hilv v.ith 111\lllCV '.han v.ithllll( Jl. Wh\:n !!3:-..t rurch.t''-"' 
mir.:rochip-., fm:n Y:d,::mu:\1 t.ll' J:tp:,n. ! l\:'11 ,Hld )';¡\ütnwto dnnot cng:<c:c in 
b<trtcr. Ooe nnn muy 11'ot hove''¡-,,,¡ th • nth:r -.•.::n:s. B:ut.cr rcq<ltl �-. " 

do:¡ll!e cuincidt·nt;: ol Wt.tl'lt'S: 113"-'1 m\lSl L : t \ \.' ''h.\! 'r :JL::.!!llOit> .. , Jlit''· :!rr:l 
Y.tk,ti;Wl\) ffit,.1:>t ha ve what 1 BM Wf.lntst1��c -trans;.¡�dion cosis rthe (\\i-;.h 
invul verl1n m,,J(,«s l1f.li t';t.cha"9t,;+ <Cf 'i!NÍi �a dbubk l(O¡IlCJderl(G of W¡;¡nf� 
for bctr\ eriransoctioM�re \y pica 11 yve�y i.9h. Money reduce-:.� hese.l!,nns
actiun c<v·a:-.. l't> nhl::in lÍl(' !llÍ\.Tl'C:bJP'l. aill ll \l h;ts 10 do is pl"tlVTdr.: J,�lhr" 
tu_ Yak�tmolo. y,,k:t.lll\lto :tccc¡'h ;he Ijwnt�-,· hc1:·.nhr.: it c¡n :-.pcnd !he 
muney to ol:ltoi o lllc ,90(1ds \h�'� iJ \Atlnt.>. 
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r/,::_,sl (k'ó'V. 'f'e5 ha�· �;r own 
na�or�: . ·ene),(. ''•,f'l'e;;:J (;¡.:r· 
rmr.ny r,, fhe: clwhche mor k:' 
Frc:nce +\-le ¡;-fefl·ck (ra(lt El'\· 
stal'ld . pó:Jo'iid :;ieikln� )e¡. 
. 
pon tk · ··• Hlt: IJin\clt;, � .....tc.des 
�e dolu.- Md: &e Oííl. ih� ot,. 
¡ens. e-f �ach to¡,;;ntry u>eo ihe:r 
no-f¡orwl eo rrel'lcy to ccrry . o á 
hansadiGoS. Fcst trOJVQd�·OI)S' 
amo·i'\9' j\crHorrs to occvr !í.Oiílt:' 
�Kc:hcx.n9e or ro+e.:s� ci.Jw•nee5 
t<� re e c�.ssa.n¡. 

America.'liS bv� Toyo¡,;s o.nd 
Nis!,ansfrcm Jo.pon 'Wh1\e Aroe(:' 
kc1;-, nxopv t er· (Omf'on•es �éll 
poctd wk:vlcáoq, io bvs¡neeS . 
10 �.e)(1to Some Ame:ricaos 
open ba"'i ó.cu>vrm ' " S .. vh 
lond wh1C!· :Amer(:a_n rea•l e:>.fo'k 
c.ompanie.s sel/ property io ciii
'Z�n3 in fns farc.t ihese i;rorlS· 
odions re<¡utle llne ocou1stion 
o� a fotet\!j c •. m-.,r.cy Aff 1§:1')-
9¡1.)1\ btJs,ne�,ro�n' wha: wc.'l.nts 
lo k y pra: ,. · . in the ()¡•¡r�ed 
S vafe;¡ \lw:l<O ha.. >.e· to ad:zan;:¡:- hu
money, pal!l . s.rter h119: {'or del
kv ..t. An Am'ef!.mn {fJJ' rJl4rdw'ior 
'Nh� lmporh.loyotas:-viHh.wcf o 

(x.c�,cu�e cbllci� 1c<r )ll?.il! Y.!-: or
d� {o p=ty"Íh� 1cc.yotQ vn<on-ufOI;:· 
+ore�. 

\he �uh4'1\'31Z o.f r:.vrrel'lcy 
ond the ·:· . · nGhc'll o.f fue 
va/ve crl : . rol currenues or· 
'L'r i�· 4h<:< iorer7fl etcho�e: 
1\'lG! rl';�. The (ar¡¡ ill:J e.xch�"'9C' 
mcukd is nefi a i 

· ofgc¡ .. 
mz.ed fl:l:Qt�e+ . .  _ ,,, . .  1 ¡/) ,_ 

bvild:llg in tJ!_ev:; 'lor't. Uis¡;¡,�tf� 
�u fle �:.vho me.n1ton·ihe fore¡gn 
excriar¡g-e ; J. o.re: refelfin�' 
io4�t ·r.;"' nihatoc.cvr�amon5 
l�rge ·:{\tl?tl'latÍoft\ \ baflkS. �u,r. 
·f,a· . .. .  rs : . ctnd is. c/a.ne 
¡�,:¡elr thrc:vgh 

1he prict' d. ene C>.me"'C'f ex
¡C�es>�d 1n -lerf(.\;. of ortd,hu tur
rercy is cadcc\ a� (orei5t'1 eJt
Ó\Cti\St rore. ·, · exc�n9e u.rf� 
1 óf 1{.¡ e de. 1 cu· 1 :• tht": 0tt1"fl b!�r a. t 
lunfvs o-í oiher Cvnenc. i es, fu¡.¡/ ct 
dcll¡¡r cM be e-xchar�gcd tor. �rb 
� t \q ero 1 05 dotl.xr co.vld 

l fX!lrchp� . l SJ ;opor..t'.;e yeT\. 

I The h� 4�1 lo\low) �hc¡·.-.·s 'he 
pr lce5 e:f' severd currel'loes reo\a
f,w 4o in�: dO> !le�� IJf; .Jul7. 1990. 

(· r ·. Vnih· 
Ú,y<�tn¡ pe' Oolla.r· 
11. ••• -. , ,.....,.,•;;...'":'..,_"'_t·,�·.:,·.r , •·. ,:,..;,;._,., . .,._�...Tf.·•�•no .. _..,.. 

Av�tlll1iG 
ry_ !9 - �. 

(a fl·'Jc:·�) 
F ·ene<: 
!HJi¡ 
.J::·::c;n 

J3.86 
i .l 5 
�- s·z 
1,2 i 1 
1 51 

c:�·m J":'1'e( CON'IOII.(IICqfcOI"I Sy5 
·te rn:; .l( " fore15n exchang c · ·> 

' : ' c:.d f.ir5f Chrca5o: BonK calls a 
�rwc¡er cd Bar>!!: �f 1oKyo +o bv"{ 
S 1 fl'61Uorr wdfh of Japa� sc· 
y�n. �ha-! �� et fore19n_ e.x..cha:r.�� 
� " ' <" -- �;· : : : : .. . . · ·.e bll � íN eln-erik-:n;.: > 1.36 
and! sa.ll cvuer-.c© ac<orthi\S io :Spouil 1 0:) 
�he f\eed:;. t'lf'\e: d.e,Yl�·n:d!i o-! ·+1-wr Sweden 5.W) co-s1qrl'>e·r!. ���nes�1(rms crnd in �-w,11erl.Glt�d ·1 . .3? d J v , d reJ - �el{c. C!' b<l�n�s Wes+ Germany 1.7·5 ·k· 'l.ovy e n· selt ().Cel::fV'l e•. · , ,.,. .. . '"""'·�·�··· �., • . , .. , .. ,,,,,.,�···�-

chcr "�� r�� 1�t'm - - . 
. . 

.... , . _ _  

1.c. R.e!olive Llnd Nominal Price l 

rt'lath·e pricc: 
th� rnc� of one !!OOd c�:rr ... ·�'�.�d i:1 
tcrrn" llf. th�,.· pric�,; of ;tr.l'thcr !.!f.l�)u 

nornin:d prict·: 

A pri-:c �� ·:�tabli�he·d \lv!b��� tlO c .\ch:: l l�C ,,,�·c1n�. \Vhtth•.:r tllc nchangc i� 
in h�:rtc:r or nwr;,'y krms. 1Hil� pnc:t is �'tl l \'d �he n.-bt!i1e price. \\'hcr. yn11 
p�t�· -;, i k•r '' C<Hlt>n eof mdlf.. \ <1U <il'l�- [¿1¡-Join�� ·:\'cr·:- !hi¡. cl�c you cuul,l �L' 
ft1r th<;t dulL1r. T!1u-.. lh� f'rke of milK is. iti real,� y. ar� apportunity co,t. 
T!ic c>trfon of miik IS wo:d� oneAh!fd .of aMbo\ of QuQke( ():¡¡,· 600 
NQ1urol c�reut o��e-�wo-\-lü,,Jrc-dll-\ c. t:'< u•,ed D1amo¡� BoG:·k mountaif\ 
b1ke. ¿a 51ick� ofTnrltd goma{ 5 &:e s pu sück. aMf.� so on. l !lit bo.r!q 
excn\\�C.C �lahve PflC::e is eybbbshl d.fortnc gcod:;-lmde� W'hei)Mt( 
l«wyer trQick�s- 2 �l('i.l)Jr..S of. �« on �h phut\he� 1!i> wllr fólf· 1 i11ootr of �he 
p.lurnw's work on<a Dtetky P'fX-· fhe (¡ ��ive. pricc e:slo.bli�hetl ¡Í.S 2/1. 

Th e n�.t�rn«.nal fJr ¡,.� i:. tn� r-r-on ,ey píl . 
e. i h� P,��,.qni 1'\::ll püce or n $ • (:<:a ton 

o( II'Jnflic i!i $L Thg febt1 "e fYlct. !II'A'f be A pre s!.eod os l:.h<t li\ ito 0f'l·h< moo. 
pric� of eoe soocHc:d he rnoney p�1ces of o1 �er gocds lf �he. pri'(i¡' o({ he. 

---·---·--· .. --·-·-·-··----------------�------ ------ _______ ! ______ _ _ ___ ·-- ------- -
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TI!,• Llalive p·,c.e ¡:; 1/rt, rnc.(' 11-t,tf 
.a/{r¡_c:ú te•C()If1t..•rt¡.·.1c (le(:.'l.sioli rnc;·¡'Vh!J 

. 

• :�.1;\l:t!�·· :�y �f::..'. e"' 4<ld 'ier.vice§ 
K h a t �l g1ven ·.� : : a n � t t y ni \l1\.:0'l1l! -:'l\!1 
bu y 

Augubt is the time when stlrden's 
sk¡rt 6�\._�rtmen r�hur� h t· ·] tnr�·:r<¡··�J �iv� 

' '• 
-· .. ...._ ..... . . . ..... . 

Ca!"tllf1 or miik I'ÍSC� lo $2 iHHii!O Othcr prÍC·:l :;h�mgc, tite IHHllÍil<d <tnd t!ll' 
rc/ativc p:1ccs ut thc mtlk i\<1\\ ri,cn. :\ftc ·t'k dnngc in thc rcl:'tti·n.' pricc. 
thc cannn t)t' mil k is worrh rwu-thí:,L; �Y �� bn;.. uf ccr...•il . .  ,mc-c.nc-hun
dredth of' (1 liS('lÍ bik·�. �llld -10 �tid:s or gu TI!. Hmvevcr. if :di p'-';.;c-, dt1lll-:¡,_; 
so that mil k l(it!S(S �2.. th�� bo\ ur cen::ll S6. �ll' \!�(�d hikc S-1.00. ;,¡nd thc !,�ll!ll 

lO C•.:nts pcr :,tid;. thcn thc C:lrtOn ofmilk Í\-'t!!i \'-'t\rlh n n c ·· t h i rd o!':t bo\ t1f 
ccre<d. t_1ih:-t\\O .. hunJ;·cdth nr a u<cd hikc .l7HI 21) sticb of gum. Only th.: 
nomin�tl price héi'> chélngcd in thJ.-, l':lse: :u1�' r•.:iativ.� pri<.:c rem<tins thc 
snme . 

Rclative pricc\ affect econnmic bch�n in·. They' are a meas u re of what 
you mu.�t givc up to gct onc unit ,)fa goo cr �crvice. They are a rneasure 
of oprortunity co·;ts. Tlw nornin:Jl price p1,)\·tdes no infurmation �tbout 
oppolttlllÍty cu:;f :l!ld thcrdGre does not :.F!ct cconomic decision;;_ 

As nn iiiti.,lr�t�ion. (:nnsidcr the reddlr iti·1!1 of 0iicaragna's curren�: y in 
J .. tnuary !')S�( \'.iKn thc Sandin1�ld govcnm.::lt in dTect moved the Jeci
mal roí nt on t he N icl r�t�·t ¡;;n cordoba t\ o ; b.:cs to the lcft. Thc 100-
cordoba coin hcc:1n1<: :t l -cordtlb;l coin: th • fi:U.OOO-cordoba bill b,�came a 

!.000-cordoba biii.'As a re-,ult. all pr!ces ar d ncornc'> dropped by the s;-nne 
peJ\.:enLt.�-:-;11! fl-!1 tn (!flC-0!0��-hl!r'ill·cdth )f'their ;)rrvi<llh :�:�lOtJnts. \lost 

• .  - tdcd·� v': pnce:j were u,nc hOI"\jed- by �he !3 vurctínenl's oclitt>�, sa 1he pur. -
ch:ls;n¡,,•power of IIIQll.tmes d �ol rwí ch"n<¡;c. �>e�one who e-arnL'd 2(!ti.il00 
C!Xdobét� pcr month ami r .. ·nted :.tn :'Jr�ll'l.11C'' :or lOil.OOU conJobas rer 
month bci'ure hnua;-v 198<:) wnuld, c:ftcr J;.tn,<!ry l'JHS, have nn incom�· 
·ot' :::.000 (nc·.v) c.:\rrJ,_,ha-;; rcr rnunth a¡¡d \\OUÍ.•i ray J ,1100 (nc\V) c�>rc.iobus 
per month for the <tpartrncnt. Thl� c¡ti<lntiti s of�oo(b trz:.dcd remaincd ar-·
proJt_[vn:o.f�y w�f they 1\ad been hdc,r ·lhe. tü!iffency �hnngc. lf thc 
rt:l:lt!Vl..' pnce ol thc :tp:trtt]lcr:: h:1d n�cn to 2.i!:l()l!;K:w) coruot.1as \\h¡¡,� t .. hc 
price uf C\ crythir::; d-.c: ,.r:t'.'•�d thc �ilrn . u: inJividwd earnin�! �.C!U!J 
(new) curdobas rruhilbiy \VOtdd have r ·nw: a clit'i'er·�nt. kss exr··:n
sive npartmcnt. 

' . 1 t. )•• cJpcnrnent rr.crf'B.· 1s ncr flKe entenng 
e: lror�::J! mrJ· :·.·�.�r�);oce, hke o s:on�, cr 
tlH� buildi11g '.vil en� th� f·.�� •,v ·r cr\r; 
Stoek E:�;cht.1:-rc:2 i� l"cus���;: 1t r"�"JG'f 

�· ,_._ . ._ . ._,,..,. • .,.,.,���"'·'-·'�''\"!'�� c.--e-·· "• »• · ·· �.._.,.·•" '·�•"'''"';-�"'''" _ ... -· . ., .,. " · •·-....v· <·•-'< -" '' "·' '"' ·-r .· �·•;--.-�--�'�', 
¡ 
J 

1 ·1 � 1, 
'n ! : - : ,. ,. .-,• . ':'! .;r.,,� ·.; On Y l r¡Vc. · . • � , (JU;(I , l ) "' (.1 5;;.1"'" Q, 

index cord s tockcd up on cr builcrin 
boar9. \-./�r:�re• ... t:r a c•Jc:nnr�· ot 
oportment$ is c:Hr:red for r;:·nt, o 
n1c)rbJt \vi!! d�:veloo. Renters ��::ci(le 
ho'W m•"r h • i• ·-.\y rt:·o 'f\':,[lqvt -·q_¡ r,l.)j<.'l 1 ... ... l. : ·� .... . \..· . • .-1 \J. ·- ..,¡ '-' "" 
t�> pa� �fo r vcrious

. 
k,;ccr'?''·� ;::�··e 

S1:zr.�s y r cpct1ir.r_·nl5. (t;cr.�.���.� :t,¡:qly 
consis¡ of buy.;rs ond seli·��:;. A 
marke1t enabies bt;ye.rs ond sei:�·rs to 
cornmv'lrca:e. to excnc;·.ce 
inf<)rmction, and ro exch�nrJe goods 
and ser·;ice;. 
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1. A m:trket is not ncceo;;":�rílv a �Pe·:i k l\i';�!tion c:r :,ton.:. ln·;tc�1d. th�:. 
term murkcr rcfcr� \ü cxc;::m':·c� hct v.:-cn t·:u\-:r,, <md scllcrs \\ iw co;n. 
lmtnic�Hc \\ ith e:tch .;;¡h·�t .tr'C>Lit :he: 'Uaiitv :J1d ou:,ntit\ 11\ ;.,  product. 
1\'h:¡t lh(' huyn•, :•1\: \'. i:\¡¡,!,! .!:ll.Í :tbk \l r'.¡\ !Ol" ; , f'•i'OdiJCi. ,lfJli \\ li�ltth 
�¡;Jkrs L\U-.1 i:.?�CI\'C in ¡>r,ICI (;l ptY> i!!<,.¡,. ,•,nd sella fHUdlt:..:l. 
B::ne¡· is ;tn cxch:ln�:·: ¡·<f· [;\lUd�; 1.11 ,,_.r'.i:.:c''> m;,;,k withPnt the use 
of moncy. 

3. With rnonc:y. the excham:c uf goo· s and serviccs i� e:hicr �nJ le\s 
C.\flí:n�ivc th:Hl ir Í:-, \lith hntcr. 

4. The rclatin' pricc is thc nomir:::l rri �e of" gnod or '>Crvict: e·.;presscd 
i11 tcrm� oi'tlic n•11:1in:d pri,;,·� ,.cut!J• r g1 •do, ur '.en 'ce�. Jt i:,tlic price 
that affec:t-.; cc>Jiwrnic Lkci:,ion mak ng. 

?j' r1�·'· � '� .. !D 
-- . ------------------------

'';,1 __ ..:__· __ _. ____ _ 

\Vhot is demond\� 
-r------··-·-·--' "" 

tnc uuJn tities of 3. wcll·tldir.ed 
c �� , �-�c �Ulí)' tn"r n>n<;:J;l>CI'' ;¡re, 11 1l!rr.�p 
��! rj C!li\C. t0 bU� al e��·:'!: ¡)¡y�-.,¡hJC rnn': 
DI r1ng a g1Y'-"'n penod <.1t il!''H.�, cctcri ... 
p· rl t'll!S . . 

D::m�md and supply dctcrmin:: th<:: rricc of any guod 'or scrviu: To unucr
st:md why a prit.:e ri;;;e<; or fall;·. <::·¡cJ ho-..· a ¡.•n¡;e level is detcrmincd, it is 
nccess;:;.ry lo km>w ho1\ dcmand :tnd s 1¡.¡.:!v function. We bcgm by con
sideri::::; dc;:,¡¡�;nd alo1w, th,;n \upr!)', nr d 1hcn \'.'C: rut the t1�o together. 

Dt.·mand rc:fers !O thc <¡Uiint¡iics uf •1 11·c-L l.k�ned cc.:mmodit\· th<1t con-
. svmen¡ tJ,t'l: willii11J cmd abfe to buy a.t a.ch po65l.hle p1r16'.e dur1>1j .:;:t g,iv�;;¡¡ 

ftrtod (;l(i.ime. Celern5 p'a,n,bus. l <.,'(l;]tH:t:.h i'' ''.1S,'i!l�l·¡ hC!V .. CC!'! del!ill!l•i 
<J:;u ,¡u.lllíll,\' d(·munrlt•d. 11 IH.n l.!JtY l'l'! ·r lo 'tH: qllatw!y <km.u::.kd, thc:
:lre t<:!Ling abOl!! Clnc p<1: 1icul:tr pr:í:c. w ;;:r�:;,, '-' 1wn thc) r�.·fcr to demand. 
thc\· �trc tnll.;m,: :tbo�Jl 1hc qu:m:iti�;·s tkrn;tr�<.kJ <,\ cvcry pricc. Thus, the 
'itdlcme¡Jt ¡h,,¡ "thc dcm;tnJ k,,. Wtvcl ti ClJÍli<\ ídl ;d't::r thc violen! con· 

..... ____ · ... : .. .:.. �:f:u;·r�z:ti')ll"' t':"l t \\·,:.�·.:·· ��tudcnt dernc�n,._:::·� �-�rs �i··�d arí1r_,' (i··� ·'í):� :r ��::<:.lír:.;r ir: 
thc �. ¡ •:·i n>,� of l 9:-l,i;" 1111. ,:n.:; tlf.tt te;. u pe: ..lpÍi: v. e r;: '·' 1 !ii 11g 'md ::hle to rn;-tl;<.: 
the irip to Chm:�. 110 m<!í\cr ld1Ji thc· price. AnJ thc swtcmeni tbat ''thc 
qlliHi\Íty of trips dcJil:lndcd ro·::c ¡¡s th.; pricc of air travel fe!! in thc rmd-
19íUs'' mcans th:.tt inc:rew-;it"[..: numbcrs 1f peopk \\'.;re wil!ing s.nd ablc to 
travei by air becausc t!i<.: p:·icc of f1yin¡ dec:reased. 

l a�,. t•f demand: 
a� ;he pricc of a .good� c�r sc:rvicc riscs 
(fJ:i!'-.l, th� quant1ty ul tna\ f:.0lld or 
sdrvl �.:c tlt�1t pc0pk ar(' \', illint; ;:nJ 
a b)e l() P'J:·ch3�C' dunnf! a r:tnlCUbr 
rtn '.>d Of l!fll(' fall<, (l'i'>I"Í, Cc'\Cn•, 
pMibus 

2.c;. The Luw of Donwncl 
Con�umcrs and rncrcht:nh kncw. tlLl i you 1m' e•· th� price of a good ur 

service. pcople 1\ iil bcat "p�ilh ro� our dour. Thi" •,imr,¡e trmh is n:fcm:J 
to as the bw c1f dem[lnd. 

Acct•rding ¡,, [[¡;; l"w of <:kl'liiOn�. t ;.� qtLntity of :1n itcm th:¡t pcopk 
are '.' illing <tnd abk to puf�hnse di.J. ·¡ns o í·•rti-:ul.Jr peri,_Hl ('l tim:: 
dccrl:�1s·::s :�s the nrk(; rises. The lr<.w deMund th�lS. dic!crleslhu{ tht�re : ,  

<:1111 tMer:<&. f(;lal i�nshdf' ibe.�w ee-.N �� 0¡0 +Hy derr".andedlavd H�e -re ice of em 
i-lem. ;\.., lhl� pticc ri.ses. ceferis PGI(IPU "u� qvunhty d'e.mGindedfqlfs. 

_L._ -·---·-···---·-·------·-··-·---�--------------··--· _., ________ _________________ , _______ .. � 
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tl•,tt·rmin;1nts of demnnd: 
L(t<lr'> othcr rh�·n. :1,� r11·�.: <·r th� · 
�'1',�,¡ th:q ir.ll�J('n'-·� t�'.:nun� ---!f!·..,.t·qnc. 
!.;·!l·"· fli ¡�.,·�� ,¡f r!,.'Í'�';.::t! ::.''·)nd ... <!fh.i 
·,;:rvi<..:�:.. l.!.\fh?(fat!t)J1"1. 111:d rti.Jm�·.:r (·�f 
:·t¡� \.'T") 

'\ . J. 
1 

The ddlnition l>f thc law of dcrnand can be. brokcn dnwn into tiv�� 
nhnt"f''' 

.J. thc qu�Hllity of <t •xcll-ddlncd �OOll· or scr)ic� that 
2. (K'l1[1k .:re \'. illin:2 and ,;hk t(l purchasc 
3 • . . 1 • 1 . ' 1 _ .  Oltl't11f. a p:trt!CU,ar pCf'llil til ltml.! 

4. dccrcascs a�; thc price of thar good or scr¡·ice riscs 
5. ccteris paribus . 

Thc nr�t phr¡¡se indic:ues 'that ih<.' '..(OUd or �cn·ice 11l1JS( ha ve ccrtain char
actcri:,ric ... :h<�t are rccm:nizcd.t'Y t'\tycr� and -�licrs. A wat.::h is <1 cum
modit \' dclincd and di ... tin.-:.ui-.�1cd frPm othcr g i\'d" hy "e vera! ch�tr:tcter
istics: qu:t!ity. Clilur, anJ Jc ... ign ot'the watch Lt :c. to namc a fcw. Thc L.1w 
ofJ�mJnd ar¡)!ie:'; to thc wcil-dcíincd i;WlX!. in t1i�; case. a 1\atch. lfnne •)f 
the chamct..:ri:-.rics '>hould ch�m�e. the �ood 1·ouid no longer be \leii
defineJ-in fact, it wvu!J be a Jiffcr.:nt good. ·\ Rt.:lcx watch is Jiff.::r1:nt 
than a Ti rnt: '( \\ ar..: h: Pniu hranJ [20! e ,¡1Í l't'i �trc Ji 1 k rcn t good S th:ln ,t!encric 
brrmJ gt�li' "hi:h: ,\kr<.:ctk ... -llcn; auttlí11ílbik. ar·e Jifkrcnt �:uuch th<�n 
Yugo auton"lui,ik�. 

TJ�e '-:cond rhras•.' tn�!i;:::tc'> th}t rconl� .r�·'�'' n..:)r ;)nly !t'f'llt tu rur
chase :i\lll1c t.;t)thi.11llt incy tnttst h�: t:i,¡;. ¡�,-¡)Li:_.���¡··c·tmit g-o()¿¡, ¡ .. or e.X,1m
pk. Sue woulJ lovc to buy a :m�mbcrshir to th' P:,r:!dise V8.ik:y Coun:ry 
Oub, l:iüt becaus::: thc nh�IT.l'crshir costs :)35.0( O. ';h<.' is not abk to m<ll-.:e 
the purcha<::c-:. Thour.h willing. c;hc Í'> not ::ü)k. \r :t ¡:>rice of S5.000. ho-.,·
ever. she is both '-dli;:g ami :tbk tt) rurch::1-;c 1 r!1etnber-.:hip. 

Th.:: third rhr�!�-.; pt'l!nr-; tlll.t thttt thc Jcm. r:J t'tll' <In.' �uod il1L!�t be 
·(fC!Jncll ttJJ' u -;p,�ctlk pcnod ot ttme. \\ttllour r�·tcrcnce ro a lime perii.):J. a 
demand rc!�•tit)i1';hip ,,.l)tlid not ma\;:: any sen�'. Fl)r in�tar.ce. rhe •,¡:¡,¡;:. 
ment rhat "3t a pricc of �5 pcr Har··rY i\1cal 1: t:iiliiun H.:rry \kah ::.rt: 
demanded," proviJcs no usdul inrurrnatilm . .-\¡e the !3 rniliil)fl me<tls suld 
in onc weck or on�· ye:tr? Think l'f demanJ :!"> 1 r:!tc uf !'lurcha ... e ''t •.'<.tCh 
pl)5siblc rric•.' m cr a r:: ¡·iod ,)¡' ti ;-¡1�·- 2 pe r me• :eh. i p.:r lÚ! '- . .  1 nd "'.l nn. 

Thc f,)tll lh phr<h<: po1nts 1Hl! th.Jt pi,·c nn.i •.;L: .. •l:trv dernnmicJ rno 1·�,. 

in. opro,ite dircctit1I1S. There i� :111 in,·er�e rcl<1 itlfl'>�llr bet\<. •>.en \he m. 
The !1m'd p:H-:1\C. cetcn� p:tnbu�. i:; L:.ut; ror "other lh!P<;'> bein:; 

equal. ., or "'e' ..:ryrhing e(>,� held constan!. .. In t.:rnl'i or' t.kmand. '<1 h:tt is 
''cverythin;; e! ... c"·.' ;¡ is incom.::. ![i�les.·nrices •)f reidted �ooJ-; and �a
viCC''i. CXJ'C\.'t·e�tit'i1'. ;111d th�� nun1l,cr ol buyer';. · ·r:c,c :1n: c�dkJ the dl'i{'l'· 
rnin<mt.; of dt:!Humi. 1 ·,l'lll<int.i ¡.,a r.h::,�ure ¡)f ¡/¡, r-:i:t<Jun..,ntp h:·t'.\eo;,:n l11e 
pri-�·.: CMdi '(jiA.tll'i�lf\{ UCilLlll<kd o!' lt r�ll·¡¡,·uL\1· : ''1hi \11' ��'!'\¡,;e \'-h.:n thc 
'ktcrrnin<:nh l•i' d·..:m:tnd d,) :wt ,'han�c. \\ il�-:� \Hl•: ot' th�· d;.:tc:·min�ints 
dl)\.!S !..'hangc. thc dcm;.nd r::i.:tilln'>htp �dso ch,:.J�cs. 

�- :. · lncome und Subsiitution Effects 

Th�.: Li\', l:!'de!11;!!hl dl'iinc" ::n in\cr"� 1'·-·l :.:riun -;· l r'. i'�' l \\ .·:·cn rhc pric: 11!':\�' 
tlcm :u�t.l !he qtt.lnl:t\· d<..'!1l:lt1\�·:d. 1 !:e dcnJ.¡:·": l<..'!,,'t''thhtP ¡., t!'i\;.T·,e 
hc_c;,u�.: t\{ !\<,'() l•.'iltl::n-.:ic-- that \)(',!JI' \\hen th·:lr·:i<..':.' nr <ll� rt;.;n¡.rj,,:-, l'l'i· 
attve t(J :t!l tllh<..:r pn-.:c:,. 1 n�· tcndcnuco., :tr�· kr·<l\1 11 :t'i tnc .\lunilt;¡;¡,,u 
cjjl.·u and thc ;ncun1e ,.,_¡(-L·r. 

··-·- -------------- ·--------- -------------··---- -· -----·�-· -·-·· ---------- -· ·------·--------·-··- --- ···------ ----- ·----------------
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sub•.lilntíon d'fer!: 
1hc tcndC'íll')' 1.,)f f">i..'t... ··tk (O r\Hch::�,c 
� � �� cxpl:n"i!Ve gtHh: .. , th�-!t ,.,:;rv<.:. thc 
s_flle_ �_")urpo�.c ¡¡�, a ,;·�,)pd whosc pricc 

. h<�s nsen . 

i�cnme cffect: 
. 

t Hf:c chr;ngc in quanri· 1 dcmanded I�J<il 
o . ·:: u r .., \l hen fhe rurcn�!:-.tng rov.·::r of 
incum� is altcrcli as " r::suié of a pricc 
c�angc • . 

dl� ancl sciH:dule: 
a ltt>l 0r tn�Jie 0f thc rn::e� ·and t�e 
cone:--¡:ll�G;r:g qu��nut. :· .. ? ot:rn.,:nucJ t.f 
(.1 par!i;..:t;¡·¿!r goud or 'Cr.\'i�C 

Tk opportunity l'(lst ot purcll<tsin!" on .. � unit of a ¡:!ond \\ ho�c rricc h 
gunc u¡> rise:, hecatt�.t: ítH\i'C or oti1::r (:t od:; :md .�crviceé. must he fu¡·go1·,, . 

. A::- a J',•,t:it. llléll1Y fll'O!"k CflPU>,C tn PUICi"t��� !cwc: lll'lllS nr ;¡ ¡•uoJ wh;. 
fii"ÍCe 1:<:' ri,•.:n :md li'·t' lh\::r i1mitcd 1 1\.'t'nl:: i\l f"lll·;:in'·.l: \>l!H·r gou\1, .. 

��UOi..i'1 th�tt lllt:�·-r n· . . : ; ¡ ¡ !\!he �:t�"nl" \\��nl �'1 :�d.::__·i..!"" US ¡!¡._: �.fU(; ... l \\-L\h.C r:L.
h�' � 1 Í'-':.: il. 'J J¡; • l.CTJOC!h'\' 1� c;l\k-.J 1 he �t (:c,i:llitlUll d il'tl. hl!' t,;.\ llilpk, rj 
to ¡·Ldcr�d I"Ct_..uLition�. c:1r n:anufl¡ctu¡c¡"' :1:·c �u;rcnlly ir�·"L-tlh:lg hL:t(!,. 
�t1Jety cqutprnc;1¡ :n c;¡!·�l, �uch as n1�1tn·ilcd --.car hl·it"l diid :tir h,1g�. t,\·)-�i�·�, 
in somc ca<.es is <tdd:n�� ��� il1tJci1 <t'> .','7\:'i tLl llie pricc� ol' car';.1 .\\a r�,,¡¡, 
sorne p�Cl[)ie may choosc tc1 :1\·(lid hui'Jilt: !lC\\ C:íl'\ ::nd '>Uhs\itutc ccnti:· 
lll'd u,c pf thc1r old c:tr:-. u;· thr.: pu1 ::h:t�.,· u!· thcd ,_.:11··, w;tt,uut thc n,.,, 

�:JfCt )' cq ui prncn i Í 11�,¡ C<t<.i. ;., U<... h (l(:Ci<;J\) l m:d; i li(.� i '' an V :..ampic Uf thc :,u h. 
sritu1ion cí'fcct. 

\\'hcn the price oí <.in it<:rn increa '-''·· pcoplc lra\'C to allocate th,·;r 
\limitcd incornes :1mong what i<; now a nwre t.\p\.'ilSivc set of good-, <Hh' 

services. bcc:>use they cz;n buy fcwt�I 'oud;, and �crvices, the purch:,-,ir•: 
.POWe: uf lh<.:ir income !us rc;¡·ícn. Tlie clwnge tn quantity demanJeJ .t h .. · 

occurs v:hen tr1e pu1 ch;.hin¿.: power 1l' i:!Ui!llc ' " altcrcd PS a ¡-¡:,:,:: 
of a price Chan¡.��· is e<dicd ih<.: Íncume eíTtC\. \\'h.C\1 thc pli>.:C: oj' �� .!'!."·'· 

th:tt a consu:ncr typic<!ily bu y.., �oc�. t:f' the put d:: .•. ·,¡¡�,�: P<l'' cr ot th;l! ,,,n 

S\lmer's íncome gocs do\'> 11: Tlíl::. ckcli !•.: 111 ¡.> urL h ,,·. i n g pm' o_;t: causes th( 
consurner to reducL� con:,umption of·ail g\V)�S, no¡ just thc good \\ illl··· 
pricc went up. 

Togethcr, the income and substitution eifecb determine tk1t the qu:•n· 
tÍtv'dcrnzmded of an: :  p:�rticular goud O!' SC!YÍC<.:' \1 iiJ raJI U'> thc prÍI:C l'Í\t' 
;mú wiil ri::.c ;,�, 1hc �·rrc<:· fcdis, L·etcris Hlribus . 

.. 

¿,.:, lhe Dernand Schedule 
A dc:mmd schedu!t i� a tablc or li-.,t o the prices and the corTe·,ponthn5 
on:;ntities clern:u:dcd of ;" panJcuiar .'ood. Tht t¡J¡Je in Figure 1 ¡,c. 
c!cm;;:;¡Í �::rwduk fe:; l:rC<ICÍ. [( �huw� \h qu:!liLit� ol'!,rc:,td that '' vcm.rrr1c" 

nanud! Sob 1s will!ong cmd able �o p 'f 005( of Vario u�; prii..:C\ q.U!!ilf:J-4he 
-yet�r, �.elem,; p¡¡riru;,5-., As. -the· rric;e of'b ead nses relative to ¡¡,;:- pric,eH( 
trther ��oud�, _d('b \viL purcha::,e greater qu�JntiLiC'1 of sub�tltut¡,; gouJ>, aod 
k<>�; rm:ad. ,:._¡ tire v-:ry high pricc of $5 1cr l\mf. Bob v,il! rurch;tv.: (111!) jo 
Joaves ofbre<�d. iess thnn onc loarper nnnrh. He wiil swítch tu hc�HlS. rice 
and potatoe� bcc:au�c t!Jo�e high-carbo1ydn;te fl1ods can �\:rvc thc :·,!1111: 

runction as bread. 
Ikcause Bob ha:-; a limitc.J <Hnoun of inC(lffit?, as tbe pricc of bH:.&K 

rise�, thc rmch:tsinL2 p,J.wer uf Eob's i, cnmc i<d!�. if Bob decidvs IP p'J: 
chase 30 loavcS. say. ;;s rh.: pri•.:c ufbn: Hl risi:S irom $3 to SS, 11·:· \\i!l h"ve. 
less incGrne w spcnd nn otl!er goods End scrvices. . 

A ¡ :-. p¡-¡· ,.,,' ni'� .. .¡,.,,.¡· l•)'lrl f.Oub \' ;¡¡ r.1 ¡· · ·',¡'' "·' )t'¡ ¡, .. , , " r•s ClfhrC''tlÍ. [k wtfl " � �- '""" '-'" '"' � ..... .l _ _  ,._ t , J o,. / � )  .. . .... ... ,_ . _ , ... . � \.- -.. .' � . · '-· -t 

cut h i ck. on be�in:�, fke.. :md po!�atoe� ll'd eaf more bread. A'. lhe ��rKe 
drc>p'; frorn �A to S3 lo "2 to SL Bob rG w •\m� o.:f:ld tJ.ble ·h1 p¡nrcho.:>e m ef e�s 
int.� qvc.tnhhe� uf bread .. Al 13 pril;;e of $1. Bob wilí pc;;,:h.t>e �ll loov<!>.,.t. 
bredd, giving llp o!m.;;;sfall o¡'¡¡-,¡; 5:.-1b�hhurte gouus. 
--- f 

1tl·1c!indh c;,�r,ierCt:ii.;,, · Ford, Chry,kr,, Liitin, f'ricc�. Ciic Safcty ()c¡¡r," ¡¡,,. H .. U S:·· 
JournoJ. Juh· :;.:L !'-)��;.p. 1\ �-
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tion$ givon in th¿. df;n cnd scJ.Bdvie. The rrice.oucnt¡ry 
cornbination of S5 r;�: lo�:;f cnd 1 () lo:JvrJ;; oT bn:Jod ;s 
point f.\. The cOrnt.ir:c IQ-1 or s.:t r:0r i.:Jci· C1n·:j 2'j ��:.--J'v'•�:) !S 
rH·:'"H 8 �'1ch con:i;¡r .. t¡\)íl ; : pk;rtr:::: cnd !ill3 pn:r:s \lre 
-:onnected to forrn fh d-::rncnd curve. 

' -

'---------------....,------------------------- _________________ :_ _______ j 

<�lrmand e· un e: 
a gr!tph ,,¡a Lkm<tnd schcJu!o: ih::r 
mct.tsur�,.'o;; prir.;C' nn tlh: vcn;c;¡J d.\t�, 
a n J_j �JUl1iH_ i t :; l..kGJ:Pldcd ·un tnc 
h o rlclll!.i l ''\'"' 

. . ¡' ;' ¡ ( ' ' ; ' ¡ ( ' i ' � ; .' �/ 
' �. / i .. ' ! ; . \ ; 1 ; ( \ � i' ' ; 1 ( f \. ; 1 ¡ 

:: '..'lli)¡/ dl1/'\ /!1}7 r)U,'/I!!t' ¡, ·, {J,•t' jllf¡_ !' 
( )!,U.",!.,'I \ n/; •n·�· u ;/('11/til:r! C.'rf\'¡'. 

2.d. Tne Demcmd Curve 

A dcmanrl curve is a g.r:.•ph of :1 dcma d ��:hcdule. The dern3nd curv<:! 
sh,)W!1 in Figure 1 is rlolted fr·;_,m ti!C II1ftw-.l,\\Í(1!1 �¡\en in rile dc.:nElíl\Í 
�;chedulc. Prir;e ¡, i1l<:H�un:c! \1!1 the vert;··;l! ·1.\Í�: qu�'n1wv· •.icrnarHkd. on 

thc hori;onl<tf <�Xi\. The ¿em�ncl Ct,1rve tepe::. ci\l\'- rl\'. <:rd hcC:IIh<:: u! r'rlc 
invcrsc rcl.uinn�hip betwee.n thc rrice odN'eo.d élfl:.Í lh:� qu<tntítv th<il !I•Jh 
is willing <1nd <tblc tu fltliTil��·,:c. !·,1int A o ihe c:urvc <;orrcS¡Jlln.h t<) \;i)in
binaliun .-\ in thc dl'm<tnd �cl1c•juic: ;¡ p1 ice ut' S5 per toaf �nd i () lnav:.:'i 
dcmamkd. Sirnihrly, pPinls B. C. D. J d E ''n the l:Uf''.'•.! rcpn:,cnL \he 
C'Orrl'Sf10ilding CU.Inbin�'!ti•Jllr� !!1 the dernu 11J SChedui:..'. rh� lin·� �..::onn·�··�·tin� 
thcse r.\1ints i-; Bd•'·, denLH�li ,;urve for! re 'd. 

AÚ demand curves s,lope dcmn bccuU e el itle �ow or demt1ndt;a$' price 
blls. qtJ�lnriry dc:n;,:rhkd :q,_:•:.l"·'·, Tht. ��m·cHidc,¡¡¡rves {ol·-breo.dl, .. ' . 

tricil'., <t!ilumohik�. <l';oliefj�S, fabor sen .. � &?Cll"'dcJH otfH�ffJOods Qnd�ié:T" 
vice�; stope do\1\m. You-mí51hi be:saym5..fe · nMsdl. "ThtJ.'.s no,ttrue. V\!h:�t 
�bou{ {he Jerro•�!ll�d fct MercedeJ;-6en¿ cq s o• <;;UJI�C'i boys? A-; fh,eii príce 
$OC� up. �ht.ybecome more prc&fig.lou:'ii a el th� quanW5f de:ma.ncle:d a.c:h!
<!llly rise5 " T01 C'llli'O<icl cooft.lSIOOl in .such mun�>�ances;. we so.y · cet�:ni.s 
pofRbt!;r .. We ctssumoe: tha� fct.s-fe� do ncrl . 11ange- anal-lho.Hne�f"��e· _s�!s 
can1l.Olbec.:omtt me�ri?· pre.· :.ilj�ou s C\Si Hle pr rechW�g<'.Sr S--lar�tcn,y. wedc.• M>i: 
Qilaw_ the q�raldy or dnt'! brcmd nat11e +o e atng-e.ca5- we �he1<e ·H�· dcemCJIIl!,d. 
sciNwul:e o..-diemomd <:urve ofo, �rodud. · e: CPnce��rode Clll' �he-· OOI'\I� a1•uliiThy 
odhe Oflt': brcnd;sc� ... vhet�i wesely-lthaJ-l� prtce �af}e>od has: �iS\t.i� weat•e, 

-taV k in� t�.bovf a good -tbut i� �de1�hcal cxt o f price� 
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'!he mcrke.r 1s cier,:lc;.J !O con:�n of tn:··::e 1nd v:d·J(Jb: 13ob, 
L-l,elen, 0'1d Ari. �r dGi-llr;;•nd ;cilCO< ., ,  ore ���.··.'J in tlie 
:o:::.·:• u:1d plc;¡r/ieJ llS ne lno:<�>:dvol �emc>'l§l cur,·t::s shown 
in Fiyure L;�_·)!. by odd:nq the q·Jcn;!;,es thct 'Jach de-
111•J:'lóS ot C'"ery pr;c;;, '-"•3 obruin the rn•Jrkd dern,.:nd 
CtJrv<· ,f.c-vm 10 hg<m; 'Lib¡. Ata price of Sl we odd 
i3ob's q.;;¡:i!ity ckr::·JndeJ of 50 !e: H'2:í:n 5 cu\1nti� de .. 
r::•Jr,0·:Ó o: 2S 10 '"e: s qu:;;n;dy dcman.���<:d 0Í 27 to ob-
1üln :n.: rr,(:lké:r ·Juc:n+:ry ócrn:md<>d oi l 0?.. /'11 o r.rice of 
s:' we ack' DO�;'>,:() ro i·üderi'� 20 , ., /:t'5 2.d !o obtain 
tf,:· rncrk-2! e;vcr.::r.,- ocmor-dod o!�..! To obioin the rnor
kt;: c::.rnar:--j r;urvr: .. 1':.H '='v'=ry pr:::c ., ..... e �;..:m the qr,;ontitics 
de:rncnded oy eoch rr.arkel por1icipont. 

(a) Individual Dcrnond Curves 
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2.ü, From Individual Demand Curv s to 
o Market Curve 
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f3ob's dcrn:tnd CLIJ'\'C rnr rrc�l(l is rlottc 1 in l·i:;ure l' Unlc�s !1oh ¡� thc only f1li!Thasn of nrCd<.Í, his denund C ¡¡·ve j, not lhc totnJ. ur í11drk<:l dcrn;lnd. <.·un·c. Tu derive th�.� mHrk,�t dernzmd curve. thc indi'.idual dcrn:l!ld curves of al! CO'i�t:m,:r·� in the i:trkct muot be :1ddt:J :u;c.uf·:cr:. The tnbk in Fig11rc 2lisfs the dcrnand "chcdu!e-, ot"three .nJividu.l!s: Uuh. Hclcn. <lml .'\rt. lk<.:ausc in this t:.\Umple h·:: rn;1rket cor1:-ists ónl)' o( llob. Hclcn. :1nd .-\n. thcir indi\ idu:d dcnwnd·o, el re :;d,'cd (\)��cther ru dcri\ e tn,; rnarkct dcm:<nd. Thc 111<tl'kCt dcm:lnd j ·J]\1\\ il in thte la\t cuilJ!l'n ur the t�tr·dc. 
l3nb'�. Hekn"s, �1nd .\n's demanc! se 1t'liuk\ are p!otted as indi1·id:n! demanJ curves in Figure .:.;¡:.¡), In Figu:;;: �(hJ thcir indiviJL��tl dcmi!nd curves ha ve been addcd tl):zethtr to obrair lhe markct ucmand curve. ( '�,-, • . Jice th<!t '>\c :H!d in a hori.wntal directiüJ.--th<tl is. we- ¡¡;jcl qu:Huhhe-sot!e<:ch priee, o()r. prices a1 �·.�--:� Cf.(i;et.!!'t:r,ty M ��r-ice.- of �l. ::e éld.i j�hf:' qu<tntrt) 13ob Wo�t.dd bu y,,�� tt0 +he 9ua. · tty Hdeo \lliou�d bo..1y. iS,frcdhe quant!ly ,-\n ·.1u,:ld huy.�/. tlJ �:ct the r;·:. :ó:cl (km:;nd. lil.'2. ,\¡a pri .. ..: ,¡¡· $2, we add th¡; qu:tntitie::; c:J (· h cunsumcr .1s ,·,i!Jing anJ e�i'k to huy ro;;(:: the toLll qu;t�ll ity dem<tndcd in the lll<trh� ·--S-l'. .Similar!1 ata!! r�"iC•> . '. � add thc qu<tntitie� dtm;:nded l11' tach con un:er IO getth�.: total or m:ul.:tt nnJ')nt;r,,� ����r�--,.,.,,¡0,-4 , �· ... �� - ·- .J �· -· ........ - � -· . 

2.f. Ch(.:mges in D:::n·:nnd tmd Ch::mg ';sin the Quantity DGn1w1d0d 
When thc Cdcris r:\rihus il>'>Lilllption ¡-.,re. �1.\ed---t!J.;¡t is. '-' hen t)!l(' Ul.l.'¡ •. � determinan¡-; uf clcrn:.:nd lincumc, LiStes. )!'ICe� oi' r�.�latcd gouck C"•.p.,;c .. tations. !llllllh:.�r oí' buvcr·-,¡ ¡, :liiU\\C'd lll crunr:e--lhc dcm::nd r'ur :: u,¡od l)i scrvicl' cliitn�cs :1.., \1�11. \\h:tt dt:Je':> :1 rr¡e .r.l �o'.,!\' rlur dcrn:md l.r;·,tn::c·; .' Dcm:¡;¡d is ihc t.:rilir:.: ,!::;]1drld �..�..·t¡(·i.luk Gli d:em1C�od ctl; \(; \\ h1..'!1 , •. • _ ���\ th.d ckrn:md cl1.1nges. we. .Gl.f·� rcferT:11� cu :1 di:tf'!:'C m rne qw1n:ruc, 

For C\arnplc. if Bub"stncomc ri..,es. th· n we e.xpect Bu!.>·� ueme�r,,! fur bre.�td to risc. At e:tch and evcry prrce. : 'H� quanriry or brertd that Gtd� is willin.c.'. and :tbk to pun;h:1sc riscs. Th:· incre:he is -,ht1\l n in the !:¡-,¡ colunm of tlle t::hk in Ft31.ue l A che�n,7:,· 1n der:l:l:ctnd i-s rcrre>cn��:u by a �hirt uf ih•: <!::rn.:nd Ctlrve . .  t\ ;.howr� in F19·we 3(a) 'fhe shtft fe H1,�: rtjH. frorn n 1 tu lJ¿. i ndic aie:li Htcd B10b iÍ,s, Wi rlill·fl Md a ble 1o .bu� more brectd �:t4· cvcry pr·icc. 
\\'1�'-'n ¡¡,._; rricc oi"al'!oodlor �crvi,:c í� t e onl\ f;¡:;:tnr ch,,c cha•ncc.'. thc qu;¡ntity dernandeol ehanje> bUJ!t �!he derr1orr c:urw does nnr �h:fr. i.nsteaJ. . :i.\ !he rricc !:tlh (ri.'1C"l). �.·,·tn¡� r:mht'l'. th_; jl!i.Ji1!Í!\' !h:1t f'L'Opic �lrc \<. lilin!,! a�! :1hlc (o pur;chasx� r�se�· (folilsi} Thi& cha� 15 mefel)' a t"110W\"1'6fCIIr(trom one fOini on the demq.fl<d Curve- to anor-lh r fOi�n� Ol"' }¡he .same q:Jemon.d CQI:rve, no+o.shiH oNhi· det)")etnd �u:Ne; (r.Aa"'''3t; in-d:ht> .;:1n rrnny d�tr.'tl·ndet.J is fhe �.nnv;,e econo��.st:s ust +ó descnbe; i-, chc.tt"'<_)e 1 �"� \-he tjuc�nh�:l¿.s- o( a\. rpt�drcui M -aoo� Gf .5ecvo<te Jl-l�Df people_ G\.f'.¿ ·¡Htf'9 o:l\'0. •, . fo pu re 'hmse n.s th� f(lC� o( tl'lCit sood or .5<UVIC� coo� s .. A ctnoM,se (1]\ t!¡,__· �(·iC•I'ih:j( rlt"fYIG-\()Ck�. ftOifO r()j¡¡[ .1\ fO f1Uii11. 13 0(\ fh dem.;.lf;� Cl.i rV(� . . i5 .$llC>I)ij!\ il� fir;Jllll� 3;0:.). 
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1 
1 

; /-\ (;hcngc in Dcrn.;:"ld cllid a Chung.� in th.:1 ()¡¡ullfiry 
Oemanded 

. 
Accorri!ng to the tnbi,1, Sob's demand íor bread has in
cremed by 5 ioove. at f:rxh priu· k-ve! In F:gurc 3(a). 
th�s (i\unpe i�. �n:,.'" r : � n shdf ot lflc. rir;·rn()nd curve frorn 
D·� �.:) D-;-. FirJLH·.: :·; r. ��··(Y'-'S o ch:Jnn:·: 1:'1 t�H."l \lutJnhty dc
n�ondt.�-::. !he Ó�(,:!'"'•:' IS l.in lnCrCOSí} H1 tht� (lli:.::n1.iY fhot 
consL•:11ers oreo wii;111J ond obie lo pur,hose ot o Íower 
price. 

(o) Chonge in Dcrnond 
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l Qvontity (nvrnber of baves) 
o TO 20 
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(nurnber of looves) 
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• • 1 
60 

. Thc d_cr_nHnd curve �:hifts "'hen in,·onw. 1<1�te$ p�i<i::nS tti1\c·ktfedgot;a. 
cxp ... ·ct;:t;um. or ti,�,.· nu:nh:r lll' btll'ct·� chal'lscs-: Le� 's <:'m!>i<kr tw'" c;:d·, 
of tiJC:-.(' Uc.:tci·¡¡,jll.!l1h \l!' dcrn;\lld ;¡f'kch tirll' dc:m:md Clii'VC. 

lncome Thc dcmand for any ��ood or scn·icc dcp�nds 011 incomé:. Thc 
highcr �nmconc's i.ncomc ��- th_c_ 11w_rc gooll s and "ci:\·i�c.:.; that pcr•,on C:Hl 
purcha�e at any g1vt11 ¡mee. lile mcrcast' rn B(•b s 1ncomc cau�cs h1' 
dcma�d w incrc:tsc. Thi�. ch:tw:.:· i� �!'o''· 11 I n lli�u;cGÚ¡)t':- thc �hift to '.l.c 
nght ll"lllll cun.: .p, to tl1c '{.Urve D2- l.ncn•used kYIC'Oi11t' 1�1\'.¡11� a g¡c:1:l'r 
ahiity w purc!·;h.: g�,.1,,d, cv�d ;:,ervice!>. :\t �r,;ery p1 ice. more bread '' 
Jcm;!ndcd a!\1!1¿!' /.)2 th:tl1 :lil;ng n,. 

Tastcs The dc•:l<!IHI for d:tn1 good or se ·vice depends on indi,·idti::ls· 
lastes and rrcf·.:nen-.;c.,. for decades. lhe d �inohan of �oicc for ClllkjC 
stlldl'nls in thc Eo.s1 cu:-dl Midwest J. uri1'11j p rin� brectK 'U-I;tS Fort Lau-dl.':r;
dule.. Floricl\.1. In -fhe lo le 1<1Je'� �Citif 5tv.ó! l'li:> d.?cided t11ut Mc.\i ... ·¡¡ W.<lh tl 
11001e e4�di11:.9 dr.:stitrlaiion fha11 Fort Laud fdak;. l<,e_ge1rdfess o(�flf p;rrce.
df the flillJl tG�uder� and Maic�l!il vacaliuns. la$ft"s d10Jnjed '"�m� <fi110re' 
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'-"t,qitufe gn<•d·:: 
�'''''" th:1t ,,n ¡,,. lho;,J 111 ,,,,,,._. ,,r �: .. ·h \)1 h�r Lh th� rll�c l'l \I;IC \'\•.<:,_ lile· ckm;,¡Hii.<ll th� t�llt�r r¡,�,) 

·:o•nplt•mcnt:try ¡�ood-;: 
��h'd-. that an: u-..�d ro.c�:hcr ía.� thl? 
or,cc of on<) nscs, th� Jem:1rd for thc •>ihcr r�tlls) 

·
, ¡r :r .'1; ¡f, ;;¡¡:•: / ¡•, r, ·'',; '· ' ·,·cf 

i ;¡•'•r fli /t,C \¡'' 1 11'1/ ( · •: , 

studcnls wcnt to �lc.\ico. Thc dcrnan J I Ctlrve for t!w ·M�.\Ícan v;rc:;tinn shiflc<i lO thc right. ,lf](] the dcmmtd curl\: c ror the Fort Ltlllkrdale \'d•..:.:-tiun :-,hil'tcd tu .thc kit. 
4 

/'rice i tJ N c!atcd (;oocls nnd :-;en·ices Go+f s <tnd �e rvices m a v b.: re !,11 >:d in tv:o .,, <ty.·:; .�1\ '-Lih'>!Ítlltc� :\lld :,� ,·ompknl i nh. ·:ubstlturr :.!oods c.tn he 11".'d tn ¡'! t•:c nt t'':tch ntil(·r. '><l th:tt �� ... thc p n c1.: ut llllC 1'1'>12�. thc dcm::tl<l I•·r thc uthn ri-;c,. Br:.-:td :ltHI�..Ttckcr�. ll:'v!��V-.; :wd Acura�. untver•,itic: ... rtrh.i comnltrnity cuik�:c ... . L'ic:..:tri-:it'< :tnd n�tt Jr�d !_!"'are. nwr� or k��- r:!ir� of suh�titutt.' g•llHJ.i. i\:; thc rncc of T ll\.: k L'r' ri.,cs, ceteri� ¡:::::ihr�. thc lkm:tnd tur b•c<�d ri�c� anJ the \km.rnd curve for bread �illlt, to llre ri�hr. · ¡ Com¡-.ll'nH'ntar:v goocts are u�cd tu�ct er. CtnJ 2� the pricc nf onc �ú•e:s. the dcmltnd fL1: thc othcr i'.tl!s. Br,�ad and n�m.:·1rine. beer and reanur.... cmJ j .. , . . 1 1 - • [f \:amcr;¡� <lih n,rn are f'�ltr� or .:omo emct1!éi n goou�. carru�r·a pnc�?s risc. people tend tt> nur.�11<J·.�· kv.cr camf..:¡�;,c,, ond-fhey 4ilso tend +o p�rch� ,• lb':> MfYI A.s tl-e. pfKe �!'fhrC"ad·rrsr.·,. peofltC" tend io P,l..1rchare \ts5 brc<ttl. ond lhqr o.lso dermMd les. mllli� t.tr� VUlf de¡mllnd c¡_:lli'rr�.e for tll compkr:!cn:ary guod s.lttíAlf � the kft '-' hcn thc price of tht· related good inc:·(:ltsc�. 

Expectarion� E xpe�rat ion� .i ho:1 t l h.� ftt ti·""' '' " "  h"ve o". C'ffcct on de.;r,�tnd tollay. Pe��le nl.ih.c P'urchq-s<i'$ tooay bec u-.,e {hey <e:<pcc thc:r incpr:1.: r,>. be<� ced<C�in ame:·>uA'}-( in fftt future. .. A e; non e ¡(1 .¿xp!c.led lN<.'t.Hl'c: H�h hqve an efkc:J on toclo�·'s expem!ih;res. for in5 una. yOJ.J m.1,ht purdh<ht.�\Ca,-. snmc runni1ure. ora house todo y thinl<ing {h;it your in ce> me wiU be 1:1 �ertnin amounJ oex1 yea.r·. I f fnr -.;o me rtasun )'tul change yo u r e'< pecra-ftcllHlf next ycar'b income. yo�� moy aho ch:tnge yiOur :current e\penditure<.. Expccting mon.� inCI!)). me nexl yeur mo..y in1.ij,.!"e you to. bu y a highcr·-pn�ed car Llr rno,r� furnifvte ioday .. The <árec of cho:n§'ed (�\pcdolwo:.. an dcntand is:- re p r�scoted by a.sh1ff orthe d fll1lCtnd (urve. The demo.nclfo.¡·q sood or s�rvic:e llli4l.f l'lst> (fa 11) and the de m nd c:uv\ e m ay .:>hiú io Ml!f rlg'h t (ldl) becouu-!>e tiftll change i6l e;¡:pedctlions · 

Numhcr of Huyen M<Hket dcrn<�nd C()��:. .s of -the su m of thc d.:mand.' ,rj{' all indév,cluak Thc more •ndivid.\¡_,of-5 thotr QJe with •ncl!l1rncí o.s-pe.nd. �l1c JJreat e� the· macl�t'i demand 13liKely fo be. or �qmp�. �he eopukl hoo·>- of Flo r.i ck and An�t1ru are- m�:.�:€. h lar3�w duri"j H� wirde-d hon fihi'y a u cknr¡('lj ih e SUOO!I!1\ltt.lihe demandfot U'f!)Y patitcodD� j'� vr seNrc.e VI tlfi-z,¡ I'Xt cwd Flocich: rÍ:)1'.!' Ú�'liC Jemw\d C\Lil�e �hi11s- i!h.e r�lvtt) diJ:I,1flJ' !he wÍntc:r mootlh Md Llh Hhe dem;md 'Curve .sn¡.f.l lo fh� le!.l) durw� t�c s�mmcr nH.:nth�. 

RE CAP 
-·""------.... ... --·---

1 .. Acc,lrdint: tu t�:c 10\).)· o{ dt·lll'Gmd. (k 9 lCJ(ilriy dema.ndedl o( ttn] $� or '>C t \lice is irwerseJy rtlot�d fti tne: fl'!M � u( Hlt' .9ot1d c:wservicc cl!.,in:J Q �pcdftc-p�r•od o{flme., ce:fc:rJs; panhJ·�. 
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3. SUi-'PLY 

·---" .. -

supply: 
rh::: :1�1101.1nt ,,fa f!n('.J nr �¡;r':i\.:c :�·�:d 
r,:·,)'...iu��; ... �nc· v. ;i�tnt! :;�."!J r��ll !•.' t.d'f�·: 
tn¡ "::1: ;-¡: .... ·:\. h r\)· ,¡�!::- r:-¡.�.� tJtlr:r:.f 
it ��-,: 1 . . : i �, . ·''t'tt':. - ; - � '_•-... . . .. 

law of snppl�·: 
a, thc pri�c t'f :, !-!OC>d t'r scn·ice th.!l 
r!OOliCCr> UIC 1\il:m¡:: and Hri� tll offer 
f.1; "-.::\.' ¡Jt C�1·::n f'1..'\�j('1!t;� rri�·c <.iUr!i't: 
i.! r::rn..:u¡�:r r:"'ri{ld o�·lirn�· n\l.'"' 
tl�J;· .. ��. tn(: ·�:�.,¡�(n: .. ,,f th:n !-!OC•d l)r 
;.e\I:C TÍ'.�'- ll;:iisJ. t'C!CI'ÍS ¡Janbt:� 

suprl.' sd:�dule: 
<i ht or :;,i,!c uf rric·�s and 
corn: ... �i.•nJ!n� qu;lntlt¡cs suprlicd t'f a 
p:irticuJar �nüd or scrvice 

�uppl,1· curn: 
:l ''"r'h t>t' � \urr-1:. >Chedu'e rhat 
rT:,.:,: ... urc' p:·i-.:c vn thc.: vcn¡.;;al é�Xis 
,lnu q�J�r!llt� '�:r;,!it.�d 00 thc 
iwriwntal axis 

.., ... 

) . 

1 ., ' 

S. 

6. 

Thc ;,tdl'-iitutitl:: •:!'kct and rh ... · ifl('tll11•: ·.:tfct.t e¡)¡¡ p: ''�" <Chon�e a·:count 
ftll' thc im,·r�·.: rl'i.tt1un bct>le..:n r :·i<..c .:nd <,�Ant.t-y Jemr.�f"l'dcd. 
A dcm�:nd �ch(·r!tJ!c ¡., :t li:·.:in¡: 1!' �he {¡uonf¡�y dt:rMr.ded at coch 
rn..:e. 
Th ... • dcm:11Hi e u¡·, . ... ¡, :1 downv.·.�rJl1slopin:Jlinc plvHed · om tJ;c v:1lt1e< 
oí' th..: d,·m;!nd .�ch•:duk. 
DL'fll:mJ ci·l<�lli,!l:' v. hcn(:nc.ufthc �kic!'!J J Í !l , \11 1, ofdcfl\.:nd changcs. A 
dt·m:md ch:m).!e "'a !-. hil t (ll the u t,nl< lr1l1 •:urvc. 
Thc qu:,ntity dern:.mk·d ch;,n�!C� \'. kn the price of the gon.l or servicc 
ch:11J_::c�. This ch.il�_:.'.<.: i�; q lilC•vc fr<•¡'l• ('!J� puint on t'Je dc!n:•r¡d curve tP 
an,-,¡ticr poir;t •.lil tl1l: ;,¡u¡¡:: �.k:nan i curvt:. 

\\'hv .¡�. thc pri(:e .nf�ofel '..1 CC0 11lllltlcb-t�· . o� i.n Pho:?rri-.. l¡;;2hcr i_n tite_ \\'intc.r· 
til:>ntn !he .Sf..'tmme-c:. ();e�ndand�up ly W�y- ¡�-{fle pncc ot b(•c.t ht_,:h,:r 
i n)úpol'lli�n in t!1c IU'nihed SLttc"? {)e1 and ,u;d suprl�. \Vh) did the price 
o:- th.: dulbr in tcrnt> cJf t'th2r m>unlu:e:j.· Cli!Té!i·..:ic', ri�c d•:ring J%t¡> 
Demand clllci \ttppi� . . Bcrih. d:etoosxi 111d �lll'Pl.y cL:krininc pricc, not 
dem:uhi aione or stlp¡>i'> alone. \\'e no , ., · discu<;-; �upply. 

3.-::L The Lav1 of Suppfv 
Just as ·dernand Í<; th,: rci;:tion bctwc�·n thc ¡':ice and the quantity d.::· 
mandeJ- of 3 rood or '>Cf'\'!C'C. s u ppiJ· ¡.., ;¡ r.·i�:tion ht.!t\VC�·¡� ¡xicc and 
qu:!rllit) supplicd. St:_;;ply i'> tllt.: :mwu , i of � good 4.1( sen :ce that produc· 
cr� are iJJ¡fiw§t a11t.l c.t.ble to o((er.fol· s le a� et:�<.:h poS'i•ifu.iie prm:z::. duwt!J :1 

fenvd �:{time. cet.e;�s �rib'"�- Aca..,rd ns1o-l:h{ lo.wd:Suppy, ctl-s t he trise 
ófagood��t' �r'llicc H5f:$ •. ·1he c¡uantrtY up·plíed ns6. . .e:.r,-J t\·dhe · p fiC(. (aflt 
thC 9UC\0Ül)l surp::ed (c\1Js. ce�eri.s; fl<lf bus. 

:\ suppiy scht:tluk is a t<thl:: or. ¡¡,¡ 1 f: he p;·j,;ec; :md rhc cuiTC�pondin¡: 
qu:mrr:lt:'· �llf'¡'licJ c,f' ;¡ \l'vll-ddillt.'d gcnJ or scn·icc. Thc: t:ti:!c in Figltrc � 
rrc: 'lC IH' Üi �·brQt/ !> :Suppfy StkeduÍefc>r bread. line sclwdlu Je 1 i •,! <; 1 he qll:tn· 
ti!\ th::1 Or11:01bi<.M1 i�Wilí!N_9.'lflrl"--ble h:l> r�durl-'!44e"'�' ptkcc, �.·ctni·; r:1JI· 
hh. Á!> ��e pri�.·�.· r¡¡::r�.·asc'-. c�et�\ po ibv.s. the: qil:anddy �ha� Or(ll··r:w ¡, 
üJilltng a�l'l nblt -lo' �lli'pplr ols.t� ilflcreases. 

A �upply cur\lf· 1is u �raph ofct �lA�IV .schedule. Fi�ure 4 �.htlrW> Ot·o 
b_r<!n·s surp!y C�Utnvt: (nr b�reacl. The- pri e . t.-utd9vcm�iiy cc.mbtin:lli�.lnc;;�'''cn 
i� ll�e surrl:; St:nedule co..-rtJ..poncH� -t pom-is oo lhe .5·urp1yomll/e. c�m· 
l"�irl:lt.itin ¡\ Í!l dhe �able (.'Orrespond::. !o r¡n'f A()(¡ ihe· wvv-e. CO!írthi��ÍiOI'\ e, 
lil the surp� schr:dlule cc:nrej;po·¡r�ds. to Olrrl B onithe corve. and ;>"IJ;�lí'lll<;f 
c.��.: h p! ic:c-,¡tu 1111 t �- Ct'\('Jfllbrina t ion. 

Orubr;,n · � supply curve stupcs; vp 't.\fd. lhú-, ;me·uv¡\, 1 �ol tht:: qlil-t�ll''(i:y 
1liat Urohr;,n �� \\ i 1 ii nu (;loo l\ble 1o.5l•ppfy i nclf1ei.\St.HI.S. ·i 11<! price �n<.:r.t'CI�> 
l-�·..:c�dlt.rom Clapkr lth{l� lhe bw:. ed-OLrt pr()ldod-itcn pos�rbild-ii&. n; rv.e. �s 
thc mo�l rcaL:-.ti•: .shapeb�(.'ntl� tl'inueos-inS f.!l(Hgir'6d oppo1 :lun.ity c-o.srt: 
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Combinaíion 

Price per loof 
(e o ns tl1 ni- qL'CJ lit¡ 
units) 

Quontily Su¡::plied 
(con >tcl nt-qvoli!y 
tmit:;) 

-----------�---··---,�·- . ··--··---·-·-···-·-····----�---·---..--,--.,..,_, .. �----
A 
B 
e 
D 
E 

$5 
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óO 
50 
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30 
20 ·---------------.J..-. _____________ ,__�._. 

Figur9 4 
C,-._·,�, .... ,.,-, ;::.,,..¡..,/y Sci,<d!J/e and SiJppiy Cvrve for 
Bread 
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Qua itity (nunrber or' looves) 

shown on the supply V';'e. ;;.1 pQir;t ��. the price h $5 oer 

!oof nnd the q1Jonh� u;::¡piic:.i IS óO ioo•,.es. F.�, -:()mrcino
tion of $<1 P"'' toof and 5C i.:·G .-es i! _oc:r·,t B. Each :)r:ce-

1The quanr;ry thct ()rcbí-:ln is ·-.v;:l:n�d ond a�.:1e to ofYer for 
, sale al euch pr-i�e is li;tod ic1 the st;o¡::!y ;chedule o.-;d 

qucnhty r:ombinotiQn :: pio,:��.tj Gnd tne point.s cr€· con
nec�ed to forrn :he su piy CiWJG, 

' 

1 

'---�---------��----· ·-·-------·--.----.....-------·--·.., . ...... _______ . ..,,_, _____ �-------·----..:,.... .... 1 -�· ·· -....----------�---------------··; 

As- a society rut� more nnd more rcso11rces into rhe production of ·any 
Spec.jf]c Ítem,'�he r'DPUrtllllÍ!V CO:-j[ Oí' \�·.eh acJdiliOrWi unit of fHLlc!!iCtion 
rises hccause nw•'-' r\nu rnure c.rcc,:t:i�.ed rc·::L>!ir\.:e� are tr<m'-!··:rrcd tu 
activitics in \\hich thq: <ti•-' n:l:tti,,:;!y k-.·i ¡;rudu·;ti\·�. Orohran. '<,,,, flnd� 
that <1s it incn:::o.,v� p r·nd::,·t•un, tit1.' m:,n_c n:il Of'!'Pr!:rnity ·-:u-;h o!' p!v.!trc
tiun ¡-j_;:c. f fcn,;,', ('1,-,)l';·::n. ''1' :t::y pt-\H.iu (:[', ¡·, '' iilin�I <tílli abk w ¡':·l)L i trc�.· 

more o ni y if' tllc pri,;e ri ''='" c'nough toe uve · t he 1 r·,,:re:¡sj ng uprortu ni t y ;:o,l:s, 

'3.b. From lr!::-lividual s,.�rmiv Curves to fhe 
· Mc:trket Supply 

' , · 

To Jc¡·ive thc marKCl s u pr,ly , th� Cjll<tnliti �-s th:J{ ('l\ch produccr St!ppiics [tt' 
��::eh prkc fll!l:,t k add\d +ogcthcr. _il.hí ns thc qu:mtiues d(·rn:tP<lcd by 
each consurner ct:\: <:dde d tes- �thcr lLJ de11 e rh:: rna:-kL't dcm<lnd. The uh!c 
in Figur;.: 5 li�ts thc supply 'iCheJttil'S 01 :tlree producers: ürohran, Hul
som, and Delireful. \!arKet supply i;; s b�>;.·n 1n tiH! !a·,t column of thc 
table. 

Thc .supply s�nedvlt:s or each �rod'J et are plc,tteJ c.� individu:¡J s.v�-. 
ply Cl!í"\Ves i,n s� is;l.lf e 5<a) Th<en llll FiBI..He' 04 I�N �ndividual '-liPP y CUí'>ll�f, 
h<t ve h('•�n OOdeCi to_gether to ohfai11 ihe oo r�d :wppliy c.urvc. ,.\f 11\ prK.-recf 
S5, thc quanbly Sl..:pplt�d by Ofa'tfii:n. 1!.' , ill, /ir-.ec¡uonh{y �úppli�i by Hoi
sorn h 30, the qu::mhif1 s-:;;pphed by J)eliJ e-fui is 12, and ltte tol:tl c¡uanl�1fy 
supp!!,.·d _i'l'4 �h�� tnó.fKet is lól tílt.weJ.. A{ pv.r.ce of$-t t�c 'juon{rtie$ ;sup
plied ore j�l b)� Orobran. 25 by Holsol1"11 arl!l4! 'j b't Od�tefuí. ifo( o h;�c.l 
VMrlk:e.l ,jUpf>lr of Bq, 1h�- snms of H�· q .antthes; Sí,fpplu�d D:l etiiC.h price 
yield �liie: mt.trlc@ :!'upply c.wve pld:igd m ((¡fl u re 5(b). (he 11lctrK'd a<i-1 pp: y 

._L ------- -------- -------- .. ------ --------------·----------- ----------------- --- .... ----------· - ... ____________ .. _________ _ 
Clwoter 3 1 r\krkets, De111nr:d ond S:Jppiy, cmd ihc- : ' ri-:e: S¡·-;ien< 

-:.-�------�;.:;.:.-.-"--·---···----------------
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Tha Mnrh�t S:�pply Scht>dvfo c.1d Cvrve for Breod 
lhe ·l"tork;;t su�plv t� derrve:d by Svlnfl'rtfl� t ' 1;· 9uqntiti.o� Q,0..,¡.110, Su, cl:nd by 
111:11 o"ch P"'CHJ(t'l !5" \li!IIL'I:J Clild oble: -lo ofl;¡r br sc:c e! rri.:e !1-.w"· '-'� 
eorh pnce in {h;.·s !ll!at�fle ii�i!tC ore J�fiec, f ' �oo.lucer s: �·or Loct" Orcr)�On Hobo n Cto'iteb! S•.,r · :Y 
(_,abre:�. hot�cm. Ctnd()c ' : ! '..fJ.�L� I'.Jf.'P'Y schdu:e, of $.5 .. ·· ·-- - · -·- .. · -----·-··-··---- - .. ·- ·- · ·· ·--· ·-- · 102 

o O 30 ' 
ecch me; l•:""ec; ''' th� /o ti¿¡ oítt plaifGd as :i1e in::!ividval · 
ll'Pr.,:t curve� -:J-:--.;-.>'íl ¡n fl!iJUU; 5(.-.J.Iay adciing tho qt;onti
r;;es supPI,.cd ol eqch pr•.¡:e, vn: ::-�:'::;n tne rnorkot suppiy 
curve l h)Wil 11) '·fp.Jre S(b). ro, tC'Sthnte, ct o r.r¡�e oí $5, 
(); o)l.);() :.'h"•rs e· O unll>, HohO:i'\ 3) �·I'),Íl¡ ornJ Df.'li!dul 
� '2! (Jr>.tl.i:.for ._ ,.,IQ�ol(t)Í q\J(¡r,-<ly ·:> 102. Th�; �nor:.:;t o;upply 
(1Jr'\·(� re:¡(;:.;�. fht..) quu�·�Tqi(•s ú,C1i �"J-.:n proc·Jcer 1s able 
ond .,.,.,;,!:"1Q lo supply ct eoch pr:ce. 

(a) Individuo! Supply Curves 
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(b) Market Si.lpply ·curve: · . .  '...· 
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drh•rminants of ,;:pply: 
f;t;2ldl''\ othc.:r tL .. t:J the pri-.·��· 1'f t:)�' 
grlt..h.l th�tt Jnt!¡;...:n�.· ..... -.urP, .• ·-�-rrH.:L"·-. .·1 

rl'''':II\.'C"\, L.'l;hn1�!;1�\ .lrd 
rr\Y.l<ll'tiVity. �\f!!.'�l.:11iHh t11 
rn,duccr .... . nn:r¡her nf r"r�· L!. �·,. ... . ¡trd 
the pri<e, l>f n.:I:I!I.'J �:nu;J, .:nJ 
·�crvic..:cs 

.::¡:d¡�;.·f¡VÍ! 
··,._: \)!; I'!Jt 1'1 P!\ij"tt! pr�· !::,;l..,'d f''-·r 

' ., .. ,. . ' · . ..  · . .. 

curve �l\\pcs up bc-.:au�-.: �.1ch 11f :�1�· in.livid :ni �urp!y ��¡¡·-.,. .. "ir, Fi�urc 51 u) 
ha� a pu·.iti\� "'"p,:. l he 01�11 Kct -.;u¡·pJ\· c.:1 rvc inuic.:atc�; that tlh: qu<úl!lt) 
SUppJÍL'd ill thc n1<11'kl't im:r<.!dSCS a:-, !he pr CC rÍ'>CS. 

3.c. The Det<�rrnincnts r.:of Supp!y 
When \\e dr;m the "uprly curve. 11� 'dlow onlv thc rrice and qu:uHity' 
supriiL•d ¡,, ch�irl¡:e. f·.v::rythin; cl�c th.:H Ii:i¡;ilt <dfcct �ll['piy i� :i\\\!111Cd 
nllt (,1 chang�. The f::�tnrs hc..:ld éon�!.:nt ��re c:dicd th::: d(;tcnninam� nf 
supp!�. Thcv im·lude !h.: rricc..; of rc-.,>\J��t:\ USC! (0 rrodu.:c thc rruliliCt, 
tcdnlllltl�;y ::nd pmducri1. ity. c\rc c:::tJ.1n� nf rmdtit;<.T�. th..: numi�,;:· rii 
p!\ldt!•.'('r�, in !he fll,lrj.,ct. :.md tht; pric•> • Jij !'C:l<i(t.'d ;_;nod� :.nJ 'l'f'\'iC,'',_ j¡' 
:ut) l11't: (li. thC"·;<.:: <:h:tngc;, thc '>UppJ:, •.;i'l=.�dtlic change'; anJ the .'> t i r p i ;,; 

curve shifts. 

Prices of Rcsoui'ces li' thc cost 0f whea�one ot' the rcsource� uscd to 
produce bre:1d--rises .. hi!�her hre:1d rric{. v. ili he n�·cc.\5:n·y. w in<!uc..:: 
b:tk: ·· !•1 ;·r·,· � ..• ::: ,; :1t:. : -. hr·:��t.- :·.1· tt• : t.! id ••c..:f,.re thc cost e/ ¡' � 
re�io�.;·¡;,; r,;": i i1c h· ·;1cr r.;n,¡ ,1( ¡ ·c,,�t:: · cc. <:-tt:·"-' a dt·cn::I\C in o;u¡:·ri: . . 
rncaninl: ' ' �c-,·,.,�,;¡r\i ,n,r' r)t' il:c 'urr!� -.t i!'.' · . :mm .\1 tn S: in Fig�1rc t·l:l:. 

T�·. o in�e,·p;·ctatit'n" o!' a k!hvard ,fli! ·1! 1 éhe 'llnpl:,· curve are pU'i\t
ble. One C\)f11C� fn'n.l ;¡ C<Hnp.u-i'l'Il of t h n:lc :tntl qcw CUI"·t:'> in,¡ llcm
zontal dirccnon. ·¡ hL· otila cum..:� trnm :· ¡·,lmp:t ri\ ,.)n uf the 1:urve�; 1n :� 
H(\rt;P•-1 ,.¡: .. .., ,,;, .... 1·-• •l ... . , , . ..... : 1 1' • • • • : .. •!, . 1 • ' 

, - ·  • •-•• • •· · ·  ..,..., ,,, "' llo �,,..._ • _, �''-"' Ull '-'- '''Ji� e;¡� \,.1\.,.....,1 .._tl')\. 111 ')l.J!l�.Jl_Y 11\'.,.(11!� 

th:ll �elkr·, w:tnt a hi¡,:!,h:r f'l'l'-:l: In rt·odt!c .1:1�, �l>cn l!Lio1!1:l;y. cl-,tn¡�o�r-c. 
for CXi1illpk. rutnt ¡\ (lli ,·ur\�' .\ ¡ '.\i,th pr¡¡n¡r. un C!ll \.: ,) > Plli llh .· 1 <lll· I ( .  
�c¡m">Cilt !he ..,;;;nc tlti\;nil!)'.i>ut_dtt!crt'nt Ill1c:<: \. �..:!lc

.

r·s \.�11! nllc'r· ,.,-,.�:·1;1.., 
lor .�ale at <1 pn�·c ol :�.' pc·r ¡,1:11. DCl' llrU :n: w '>llpplv ,.,lf.\r;· .�1. Btll 11 tP..: 
supply cu:·,..: o.;hit'ts tn thc ktt. s�.·lkrs wan more ¡')<.50!. tur ó(J unih. 

In thc horituntal dire:.:ti1•n. rile d ccre<t; -. in 'l!f1pi:> rncans thJt -;clkrs 
will otTcrlc�s for s:dc at uny f:I\Cn rril:c:. ;,¡¡, •:<�!\ he -.e::n hy Cl1nlp<�rtn�.!. 
point !J't1n curvt.: .)� \\Ílh p(11!11 ·\ 1H1 �..·!lnl·�-'·. H<':.;¡ rninr·, ·:.lrTt'··r>und 1" ,; 

rn�·..:- lll �.L htt �\long ·.'lit·.,, \, ".:lkh an· -.· il!né' �Q ¡;�f(er 'í, u¡,¡:, lt1r <:.d�. 
wltilt: l'lll'\l' .\2 indi�::1t''' T"•:il ·,(·il·.'r' -..IJ!It:''•::· nq¡, S7 un;�·, f,.�¡··�:tk. 

[(' 1\.":lllll·l·e rrii:C\ tJ,:,·ii'l'U. tllé:ll '>llpr·, \l·tlui.! inv...:·.t�<-'. l hc�t (¡)lltbi
natinn 11 ou!J be tllu�tratcJ t>y :t r1:;htwarc111ift of thc :-,upp!y curve. 

TL·chnology a11ri l'roductiviry Ir r�.':-Oiti'Cc� trc Ll'il'd mot·c c!ficicntly in_th�.� 
prodtl�·till\1 11t'u l!,),,d '1r �L'll t·.·t:. fj'lore o! h +_good ()(S�¡·\ tú: c,111 ¡,,, n:11-

Ju\:::d for +he· sct� Ct>.s •. ar lile <N'iginal e o.n+ay lan b� fr'odv.ced {�r q 
ln11·er cost. As t1 re·5ulit. �h� supplr curve :·ifh lo !ht t tghl. l'\5 siHJI\!1 in 
FiiLUI"t' f)( l'). 

� \VI;cn teclmolo�y ChaN3C�·· r·c:source'> yr'Íudlv <�re c,r:Sed mnn_• <.:t'li
cicntly <llld .Sut'ply inc.:(e(lses. For \rl�hma +he ¡11!\JMe Gvrn hotJ�rsol-cÍtawr,, 
pi''''" t\l h�·c. hors uf f111>>m m:.ltnfn.cne c.c.m v+er5 -lo J1M.Sc.Hiol �-�>mcli..�fers 
mc1nt \ro+ e"c.h w<.�,:(el! was o.�c ���ra:dv.c mo,e..:rhe inO"tQ:S� u, o't!tpvt 
pr•1doced by each Vltb� <:tf fe:snllrce. tS' CC\lle1 e prt�d�.<dt Olfl· Jll<:t<.'aSI!: Pn::P· 
dudi'vity is <Jfl,n.ed t�dhe 9Uaottl1 of out put ed..,ad .per �o�� of ii'C!:ic{.,_ .. 
ll'i>ipr¡¿vt·me:m.>o ú� ie,hn�tcs.y t"�lí'>f.! f>IO>dudy lh¡ tti<>:fle;a5es;. "Wh.c.:n le·qJ -Jo. 
an Í•fif.C(·a�t U1 St!�l� 1 y. 

(r ,Jpt::r .� / r\:'<J:k-..:!), L"J·'J;I.:Hld :.'JrHJ �>IJ;·�r'!'t·, ·.1 ( ¡•'i :h(l F ;r.t; Sy-:•f·;rr 
/,> ., /)'-o�� 
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Fiq•.�rc 6 (o) Decreo�;e ir. Svpply 
J\ Shrít o( th� Svpp/y Curve 
r·rmm: ólo) shows o de,rcose in 
supp!y 0:10 ihc shift of !he· supply 
curve ro ih�· ldt, írom S, lo S2. 
1 he ce::rr�os{; is COL.'S��d by a 
chon<Je 111 or!t') of th� detr�rrni
nor�ls oí tYc·::d >uop:l- on ir,
creo;e 1:1 tr•·: pric·� of wl-.col Be
covS"' d t:-e innt::C.bed pró• of 
wr.c-::1, prod-.•cers ore w:lirng ond 
obie lo oifer le;.; bread íor sale 
?: eo�h pnce !h¡¡r, they we ·e be
!o:-e 1rl:J pr:cc of ·-,�vheot ro�e. 
Sup¡::.iy C'Vrvé' s2 shows thot al o 

pwe of S·J P"' Joof, pwdvcers 
wii1 eoflc;r :::7 IGoves. Thot is 9 
ur;�!s ¡css th·;�r-¡ 1ne 66 ioaves ot. 
S3 p•or ioof mdicated by supp!y 
curve S1. Conversely, to offer a 
giv·�n quon�·,ty prod.ucers rrusl re-

5 

() 
--�--------1 --_L___j 

10 20 3:! .1') 5.J éO 70 O 90 100 110 120 
Quonlity (number of loors) 

. ceiv'? o hif;her price per locf t¡.,on 
ihe)' ;:¡rev.ovsly were gelting: 
S3.5() per !oof for 66 units (on 
supo y cu1·ve S2i ¡ns+eod of $3 
per bof (on supply curve 51). 

(b) lncrease in Supply 

Figure 6(b) shows. on increose in 
suppy. A le-chno!ogicol improve- -;;;-
me'1t or on inueo;e in produclivi- _q 
ty cav:;es the svcpiy curve to shif1 o 
lo ¡>¡," right, Ír ·Yn S, to S¡. At := (�8��h o.-IC"P r. hi.=-�'H•"" ":' '': ...... �.�,. : : 

c!.iered �r.Jr �ole. �.� e pnce of $3, 
oó c·;--n w0• e o'fered, blil .,.,,¡¡h 
in e s:-.irt oi ¡¡,e supp!y curve, ihe 
ouonnrr· Gf un;rs ior 5cle ct :!>3 
�pi e ce· increo$eS lo 84. Con-
Yers;!:y. o•cducers con reduce 

..9 
'-
C> 
o. 

pr�c0;. lo: � g=v�; _c':'·:ln�r/=- fOr.--.---·- -:: - .  �-
e.�.or r.·:c ch:!r:;1:-,J �2 per lcaf · · 

·for Só vnn. 
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Expecta1io11S ofPror!ucrn �cllets �'f choo�c t ':·tr l'r thc quantity offcr.'d 
fllf' �a k tuda y bcc.!lt ,,_. (lt' a t'li:Q.fí:te_ ¡o�he if l.2Xfe. lions aboui futurc pri,·t·, 
or thc (kt:.:rmintmt� Cll( sup�ly. 1( prorlvt:er5 � rge �hetr c.\!'L'�t<ltion' ol 
the luwt·c kv\21 ,)f �'ti&li¡l11{'f t�come..Ahty ma cJ�u1f1<t the quanti_tics t'i 
good-, .tnd �crv1c�:s \h.�y *'todvc<: t.od�"�;t'. 1r pfo uce's- E>cc;.;o� pc�stmh·,, 
al:out ruturc ill.l'OillC le_·��·ls the:y m ;gh! .g,t¡:ftctt, S·e1( le.s::) in 1hl.2.í'Utlln: ;· ,,j 
"' 111 rcdtll..:t' t hctr l'rtldu•c..ttm·�odc:\y, Th , s would -< sreNoVI'l a "S LA kl t '" arJ ,l;t! 1 
of thc o:,urply cmvc, 

.\ <:h<t!lgc in npe""l�hol\S �ou\ �he: !ftcace· of (.1. pwdtu\.k rt:ru\1llli_50 uf(e�·¡ O. 
pw.Ju.�..L'r'� cutt··.:nt \JJlUtn)MS� 1'0 ��pplt For. ON)plc. Jorinj +� (G , 
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sorne 0\\'ners ofoil m:ll� in Texas ma) h:�vc kcrt thcir \\di� •..::wncd rnl!tJ'f 
production) bCCilliSC thcy he!ievcd th' price of ni! \\�tS �uÍng !O ri"C ilnd 
they W�!lltCd f() \\';1it i\!H! �cil ut ihc h1.: her rri(·,�. ! f th(>�e ('1\Vn(:r� h;u:j bt:·�:•n 
nlllre P<2\�irnÍ.'ili,; ;:htl\11 oi! pri�·,��. thc:· n1i1!ht ha\,� dc,:ilkd to inl'f'c'éi'C thc 
numbcr l�f \\'c\ls in l.lp<:riitlon causing thc Sl!pply \.'111\C tu 'ihiCt 10ft¡,: ri;,:hr. 

1'/Je Number of Produccrs Whcn mnn: pcoplc de e id e I!O pmduce n ,¡;o o u or 
servicc, t!11.: mmk::t suppiy increasc�. fore is offt:�reJ for sale at eacil �wd 
every prke. resulting in a ri¡,:htward. hií't of the supply curve. 

Tfle Príccs of Rciated Go�tds or Serl'ice� Th(: ()rrortllnity CO'il or r>rndttcin•.t 
ami sellin� <my gnud <lr scrvicc i' 'lht� !,m:.;�nc oppmtunity w r'roducc : u 1 '.· 
other gooJ or �c:rvi<:<:, lf th· .. � price \l(' :dtc;!::ltivc ��oud� chan;,:·<;. tih'll r:oc 
opportunity costo( pmciucing a purtict�i::r �·:uod chang·,�s. Tl�1s ':ould c:.:u�c 
thc supply curve ro ch<tni!c. Fnr insta1 C(:. ir' h;;l\eri•?S can produce mu!!in< 
or brc�1d with eqLI<li i;':1'.c. il'l increa�e ir thc rri�·c ot' rm:Jiln� can induc,� rh� 
bnkcrics to produce mt1i'hns r:tthcr thtu. hrt':ld. Tlh: <;uprly cur\'c r·,)r h:·edd 
thcn shifrs to thc ld't 

� . C'- - . 
. .,.. t • ' h 

) 1'i;un�e in Ilil' <(l,u::;i;, :,· ¡ · r• r > l; , ,, !1· ,, 
t.�lu\'l'nU'/1! u lnn:.:· ·!'t' ·,:.; ���\ 'un.-· :\ 

.J.<.l. nc:nges m �upp!y ar:d g<ss m t e 
(;'2uonlily SLlppÍÍ<�J 
A change in .supply ot.:curs whcn the u:ultity �urplicd dt cach ami everv 
price c!wn¡�co.; '"'tite:- re is ;¡ sr111'r in ¡he �1'2:'·i:- c¡¡¡·v�.�-i1k·� t��<: -.,hi!'t from ')! 

to s2 in Figu;c 7i�¡i, ,.\ ch;m;,r·� in onc o'(:_; ·:ktumin;;nb uisupply r'l'ing� 
a.Lh.'.�u� '' .._.i,,tH:_,�c J(J �llpp!y. 

1 1i:tJn· ... :c in ti;¡' � /1/·í 1 :,· '.\ :r \;!·// n: t/u· 
\ .-"t p{)i'-' ( !;J'\'¡ . 
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1 
Figure 7 
A Change in Supply and a ChcH!He in the Ouaniif'¡ 
Supplied 
In Figure 7(c), th" cwcrnritict. �hor orL'du•:ers are williGg 
ond able j.:;¡ or;<:r f,)¡- l('!i¡ (lj every price dec:co�e. ·�aus' 

(a) Chonf¡e in Supply 

5 

--:;:) ,_ 
_q 4 -
·o 
-lJ � 

o 
o 3 -' '-Q) 
o. 
Q) 2 -V 

'\.: <l. 

1 i ' 1 ' ' ' . 1 L..-...... ·-·-·-·-M---"-·--------l.---�·--�-·_..... _ ___ .,;...__ _. 
O 1 O 20 J() cJ!) 50 60 70 Ól) S'O 

·--------- ------------·----------¡ 

íng a leff'.vcJrd shift oí the s•Jppiy curvt! from S, to 52• ln i 
Figure 7(b), the qv .n···i�'. that produ,er; ere w,:i,n9 c•ocl 
ab!?. lo offer for sois .r.�'e<;�se, du�. re on :nuP.ose in rh<! 
price <;f ihe g?od, :�·�-1:·'::-: e; ,rnov·;rro:: rlt a!ong t,"te s� .. ·pr.:;.' 
curve trom po!nt A t�; po¡r:; 8 . 

(b) Chonge in Ouc r:iy Svppliecl 
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Whcn only ti\\.' pric;.• cktrWL''-. <1 grc 1tcr (li" sm:dJ,...'r 9uc:alfily �.5-:.�:Mf�icd . 

. Th is ¡,; s;hr,w; llll G¡l� � lfl\l:J>\JVemeól� ctlon� t� :supply C\l.IYVt'' l�::ltoJS, a -5hJf/ o{:lth� 
S\l'ipply curve>,. A cn<:�rse un prte&-' rs- Si::JDiL'n cqu.5;! a �haf'lj� ¡r¡ tY!e <JU:11illity 
s�pplied An incrf·C¡se �o +�e 4t.�C��dy s ·jYP. 1t;t'd l';r!>t-c1lJ.tJ n 1111 +ht: meH--e. {¡·o m 
flOliinf A h(l) poi(1t 13 oo mhe f1A'fpl¡t ruvll ¡(1 fi(jl#'e l&� . 

1. /\ccnrding to thc :��'.t.' {�f ���!priY- th · �f.J�:n1.i1y� ::urplic:d of �tny ,gor.),j or 
�cn·icc ¡-, dir;..·,:lll' rektfc,J.to 1.1Jc pr ,_,_. ,>! lhc ¡,:u,,d or �t.:n i,·c during a 
�l'L'ciilc pc•¡iud (![. 111!1<.:. cekrrs ¡>;¡r hu· . 

.., �.lnd;ct �uppiy i<; fuund by odding o.ll<::thcr thc q¡:;rntiriv�. supplicd at 
c;¡:;h pricc hy c\·cry p:éHit�<.·c:r.!n tl e :n;¡r·ket. 

3. Surri:v ch:til�:c:- if :he pricc� of re!· v;¡nt rcsource� ch:mgc. if tcchnol- · 

o¡::::,· or productivi¡y chan¡_:,·\. ii pro: vi(tfs · npecl<:tions ,_· h ; t n g c . if thc 
lll!rllhcr OÍ prozilílCi·� chztngcs. t'll rr .fhe rn�:� ,,!' !Cid\l'd go<1d·, <tnd 
SC!'VÍl'l'<; ch:til):'.C-,, 

-t CII:tn)!.C� in ;,tlppl\ --th:tt í�. �i'wnJj s JP thc qunntit�· supplicd 111 each 
pricc-·-nrc rcíkcted in �hil'h ot'thc upply ctln c. Ch�u:gcs in the quan
tity suppiicd-thc: result ot' a ch<tn' e in príce--are reflected in m'ovt-
mcnts niong 1hc surply curve. 

· 

(:\., .. ) !..) r L f ;�� �·� � r,} r. �; (:,�,;·¡·��,-{ '� (:;, r..; Ct\ \J�;.f \� D ¡..,! '·{ LJ 
r : i_. '{ T (:' ��·.: r� 

, ... 

f\¡:¡¡jji)f'1llt11: 
tht· fi\'1inl ;¡[ \\·hi ... :h �::J:tnit!�. dcmdrhkd 
and qtlflniÍI\ '-.tJ¡!]lliL'Ii ;tr\.': ccp1al <.H :1 
rarl ic ¡¡J ill" p'¡·icc 

�·�op------·--�---- .... --
·,· r�0\'1 is price, determ�ned by 

den;ond onc IVF-'f'!lvr ,. 
_ .. _ ....... ___ ... ___ ._ ............. __ ..... __ ;., ..:;.. 

snrplus: 
;¡ q\Jd:l�::y �!lrp!icd th:,Jt ¡, L1rq\:r t!1:in 
thc l1ll:Jntity dcrn;tndcd :n íl gJ\\•n 
pricc 

·------·-

The demand curve shows the quantit\ of a ;7'nQd or sen ice that buyers 
are v. i!1inr,� í\l'd uhk t \ J purchCI� o.1 ro h ��ti�:.ce. �lm� svN>It curve showr., 
+he· 9uant-tfy that frodluce.r5" Cl� WúliP"g cmd ak>:le ¡n• o·ff�r {orl S;lk : : -'':- ;1: 

pvt'(e. Úllffly <\l.·i -lhc pó;,r¡j, \lJhac il1cr.� tw C<>.'l��Ye:r. lll�rsect t:Jc !be quantity 
�llpplicd cqwd to thc qu;tntit) Jcm<tnd·::d. This inl(:r<;ccLrll1l 1�: thc point 
uf <:quilibrium. 

¿La. Detenninc:Jíon of Equilibrium 
Fi�urc R t�nnf!:-. to:.:c t l 1cr· trw m;:rkct Je- o�d ttt��1 lllild.;ct �unrly f<Jr hre�td. 

• Thc surrrly and �mCARd sihedules- ur�: ltsie:d 111 H� t;:hlc in í-igut·c X. The 
•:uivcs <lrc piott.cd ITl thc 3r'lph J(l �f:�.u e 8 Noti,..:e thut thcy int�rscct at 
<•ni y one f10inl. rc�bclt:ci e. ;¡ p1rcc 1'1 &3 nd a qu;ml:ty uf hA. f hc Intcrscc
tion ['lOitlt ÍS thc cquilibrÍL!111 [!f'I(C, !he nn!y f'l'iCe �\t \Vhich tJ¡e quantity 
demandecJ and qu/.mtity Sllppiicd �lrt• t! e �: ;nc. You can �ec that at any 
other price. the qu[mtitv dcrnand.cd ;¡ ·,J tilc quantily supr!i,'d are not 
thc snmc. 

\VJ¡cnc\cr thc pril'c i5 grcr11cr thn1 i.hc cc¡uilihlililil price. a sur�plus 
;1rhcs. For ex:lilli''k. al $4j pet loat'Hvt 1�1nWy a(breoc:Ade.m;tndcJ is 4S 
lo<t\'�' t l �l�l .�}1'' e! �I:I :lt � 1 y .>vfp l ied i" :í4Io ve�. l"hus. o� �� pe•r �:he re i�' a 

:,ur plus ol -:u-u;"' 1,,. 3G loa ves o.f br ífal i cM' t. no� ��ld. C. on ve r�tl ;. , ,.,. ht..:n-

\ ------�--·�---·------------�-- ·------------ ···�···-- ····� ·r·-··--�------�···-- , -----.......... --····--·-- .. -----� ... ·--··- --·· .... ········ . ·-· ··· ·· ···- --· ···-···· ---- . 
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Pwt 1 / l·�;t;1cd,·,.l,on io !he Pr·ico Sy''""' 

¡', 



. . . ,._,..,; ... ,..�. ' .... J.; .. . ... : ..... �- .... •.-. ..:. . . 

short :1g�: , 
a qu¡Jntin -.,,•p;,ir(�d :i'·t '. 'r'�t!!·:r 
!han thc qn;:;Hi!\ �!<.:'il¡, · �·d d n �.1\·�n 
pnce 

CVC'r tflt' !'rkr• i.; h,�Jm\ iht• t•l·p!ilihriJ.l"l', rr¡ : :: . !h·' qupntih, .J":"•'::'!'·.I._,,¡ ,.. 
gn•ntcr !h;;nth� ql!:!1llit'. 'llf't'ii,'d. al1' lk.'i\• i� ; ,  -.hnrtn'r.�;� Fnr in,!ar·cc .. ·it' 
!he Jll i�·c ' '  :�2 pcr lo:tf. cnr.'i'll11cr-.; ',\ .i,t \\ <lnt and he ni'dc lo n·,y fP.r rn11!·c 
loav.:"; (>f f rcad than ar;; pr•.1du<.:cd. A. ;,¡w..,� n 111 thc ¡¡i(•k in hgm.; :,, thü 
l':l.VA\!1_\i!X �fíp:,tr¡��\�·lii\< 1 r·�j¡;� :,1t,';íi;�,���� 4 ·/"''t.th�t-q.t:¡tn¡.,�,yir-+tl r·��!��€\'h;� o�1h: 
�8.1!¡crt'>',t1;.� �>.r¿,yr¡¡.¡¡W oi)6!t·/�lfC.?n:l ·'li!I!J'i'l(:¡.!. �h¡':lt2,,p cr¡ lu�1tu-:.'f , 1 

.. : · �pit.11'c r,r� ���F1!�� nq1, n.1�hs>r�ag�:,�-:j,�ls :f���l long¡·�if. 4bt>·rH:i\ie:nl!.,ttrle c;hort,l'''. 
a q .J: , ... ,, 
1 ·'; 
r• ,,e 

r-,, !. 
. ·' or.\1duct is ¡·re e t(� .c!l"'I"' C. P¡.·c•d\tg· cr" · ''. n ·n:· . · �ll·th'k 1u.kh líl:.t'Vi;: ;i · ��f ��r<l'bJ f �.. ··,· �,..· ,  ll{·t·, ·� lll.�{J �\;':· � " 1•_) !"l'lc ... ... . ;'\ � ... 1!�1.l'\rt l,l "l l"'!._ .\ l :. : ...:. t , .;  , •• · · 

ffi .. t t'i1¡ n s! ;¡ lt> óq !h ci r '· h ,';.1 ;· :cvr)ll4()) 'i' e 1 ;-; t· ¡r.r. \.¡:,c. ��a�, l\úhW,<1¡ rhí:!r(J4i 1 R r.��"h :��ll il'.: L .. ¡ ' �" \.f\.'t\ .:t ·, ,  1� · ·· - : ', • · •· . ' · • . . .. , .. • 
4 e y¡ \\'Y lfP',\u�¡\fW: ��\.�'l\\1���VWr.;� c�l l"f tlfe l•Mllé lilr'�I:Y pl.'tc1dm::cr� '-" hhe 
sfic l �l H\"8re R1 G�X1�.Y1�11dl3'i·'·>�¡fl;1l·l)T\q11ii� 1 • �r¡�,��d ttw-�.:J\.6hWi 11' irhtft.'f:ill�e,pr¡ot�i ti�� 
tiQSdU(� f\tip,e�,. �hfc.P�i�I1Jq djrni,Q01t(\;H� ..... 'i'\:!1!·; �HfPlUt\Q$ik'l<tld t�:�h."l!r'cn:o;:¡,'ci 
�1 1 Hm p,nyp 1 -,�\n1� -;H:�. qu:tnti�.Y¡¡¡�tJ.ppli: i. :·J.i�:d• .. �nqr.a.�l\<,tStdO ttft�q qJ;rn.:ittr�:-\ 
?ff2�:<!!· 1·, 0'�.�·J.l�?JH!&e . . �·.l�ml t�?),r·�.'. rte. ''se. in thc,.nr.i��,f'int.l ¡h;...'l,�uantú)' tsu�::� 
PflfP.)��� ; �!,c,w���.e:e,'8nt!lli �l\i<tlJ\ t lf� ,d.:.�· �\\\�,qL-r ·:.ti .... illnKr�.. ts.:; ·� ·"·. 

t 1\ ote tÍI. r{..t 1 ¡( ,sfl .. c •¡:t¡ltL'J' . J.<,1n,W1 ¡'J'íi ,\, ·;<· dWI'Io,!{nt(liu�<IJ')<:j,h1 . t A,!x.·hr o4't a¡ro. llll) el; 'U 1 ltl .� ... . • ' . \,; 1. -.... 1¡. ' · -� ' · ... ..... • • ' · ., 
e .x t sts on l y \i he,r.u' lw .. <.Jlle) i11 r iw�,tJ1n!, ¡l0.. ¡¡,:;..: .:f¡.JJI iHL�:ilR<Á a¡filtlettn: �uK·h;nN,'Y IR t1\ � l:1lJ\.. . • . IU 1T . ..... '-¡l -� · - ·· � -� " !·JtJ • ' ' . 
a a rmi1i'-it' ht1· 'RXij.;:::J':.grr�:¡¡._· ¡\1¡i·¡�l 1sti ' ·  r\ l{liél¿:� t.;,\Yr.:ctHliU lt=i� •t}utimü J.':·wtr.· . ..  en· . rlu t· u ,:"\-¡ \i � u . ... ... ' ·--� . t,; • � ... ·. . . ' . p ¡ 
S c <. •ú.·:í tv.<tpr1ic<Jo\::• ; e.r-1' 1 (hi¡¡;: r:t,t'<\'-'{�\-� ,,- :í� ¡).,. ,f hc onlv :J•'vJs rkn are '1ll! r J l! e · ' 1h..: u e L. r \.. n '-�1�: .... • 1 1 . ·, ""�'· j ti n. e . _...... .. .. . · � . .. -- . ... 
r.--. ··s.r'. wc lr1 � f;l) .. r¡�:-. .. :r;,;;, "\':L¡�r: �p,;.n� · ·;,¡)t,t.h<tp1;�.\�tilrht·h�tn f\eol¡p,fu::tr� 

'1illlr.W .�1;1·� í!·�;\tJq R·ur\,:,1\•�:)p �Y��lílt )vhc 1 ,' nq ,pn¡¡-�, t.�� .wr©ahle �<' r J ·, !':� '·( ' • • � ( .. . 1 ' '' f'l' 1' ·J 1 t . ; t ., ' ... ,, Jt u ;¡.·�rt� ... L1r tin; . .: ¡, ' 1i,1�·:T· t ·¡:tn .¡� ... ¡.:��;:·,�· .... 1, • . • ' ... ,. '· • ! . .�_ -----·--· ---�s-r.T'"··�1;;rt ,-·�·-l"f'l'":::"C"f:......�--,�":.';"' ··-·7-:· -H·H:--trtlf�qJ.\.....!.4.,��4 
Figuro 8 - , J>tt.lct'ea •• · 'icQ&-i!l'Í,t�- Oudrifi�u . .'ct ,.! :heP1.t:XISh than pe .. .1p:� ,!ro/ 
Eqvilibrium \\ ¡ipiEIC�Lp}l(! ,df;'l�!�'1-d.Fod:_l_l_:' Sull.!�iiF!lJ \\�. ,r;:�''·'t>..: ...!�� 11.'1'0. 1 
tqvilibrivm is estabi;she':i at the $5 30 . 1 02 ... ·plus of 72 point where ih(! q·:c"1t·r1 that sup-

....plieA.QJe-Wil;iAg ond t:l�i� to-of-- -
fer, for saje is thf.' sarr..� os the 
q�l:flt!.JW fl10t btJyers or•' w1iling 

48 84'' . - . 

�fi� og�.�1,u��t\ ·�t:�/·ier!ff �R? · 1 · lr�r .. JV.· riii:'Óc-c?b .<'. 1 • F:t.l .r r'�cd ftf �J 1 _ ¡:; ·¡"t :t>·h 1e ,. • .., '1 ' ' ''i' - JO· " ¡.¡ef. OC r Or'la rÍ\e qLIQn(¡fo¡ O,Í -,Ó . 
lodlJ� t1 Ís. �fiown as poi11t ·� �f' 

1· the' interseciion oi H1e demcnd· 
ond suppiy cvryu". M prices 
cbove $3, the c:v1nt1ty t11op1ied is 
greoter thon tlvJ -:::vcmt¡ry !,i(!· 
mcnded, ond th� resvit l'i CJ �Ur· 
plus. Al pric•¡'> b.-·\;w �.J. lho;¡ 
quon+ity sup�iled i1 /•;lss fh<Jn th.� 
quontity d>;>mond�d. onJ 1M ra· 
sult is o shortoge. 
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Fi9ure 9 

i 

rhe Effects of a Shift ,,f the 
Dc:mand Curve 
Tn'e initioi equiiibriLrm price (S3 
per ioaíi c1nd qvontily (ó6 lo:rves) 
c1n; e:;tobl·sned at point e1, 
where the initial demand and 
supply curves intersect. A change 
in tf-:e tostes for bread couses de
mond to decreose, and the do· 
rxrnd <:tJrv-� shií-'s to the \e-;.1. M 
S3 per looi, ihe initial quan:;;y 
suool:ed, 66 loovcs, is now 
qr�;�ter thc:n tile quantity do. 
�1unded, '� 8 looves. H1·� Sl': :;ius 
of 1 8 unirs causes producers t·o 
re.:.iuce pr·Qduction and lower 
t¡·,"' pnce The mcr�et r'eaches o 
oww eqrJi!ibr·ium, at poi¡;t e2, 
$2.50 per ioof ond 57 looves,. 

:LiJ. Changes in ·ifw Equilibrivm Pricc': 'cn�,:md Shifls 
Fq t!il rbri:.:n1 i� t he en m! >in;lt ion oí· P' i� c�nd 9 O:nf.J.yc;¡Á wh�:h 1he q!.!.> 
lkrn:tndcd ::nd thc CJII<!ritÍ!y '>tí¡>p!:v,: :::·e ll:c ':rlli�·. Ú.rr,ce· 01'\ <f'{uilibri IS 
al:hic,·�·d. :ih·:·c i" ¡¡,, riKC:Iltivv i<>rprnJuccr '. tll' Ct!i'l>llll!CI.,_ tcl O<tave .:¡r 
f¡·r¡m 11. l\n cquilih¡·iu!ll T"IKC' ch:tne>c-, (lf11_1' wl:cn cklll::nd llrf" �- ply 
ch;,n¡!cs----tlléills. wiL·n th�· dctcr¡:un:1111\ ol ci ·m.:¡:d or thc dc�<:rrrnn.· ·''- f)-r 
�upp\y changc. 

l..ct·,_ con,idn H <,hift in dC'm:tnd Md ·�htt i! mc:n'> fx thc cqtnliLn1:r:: 
pri:..:c. :)�rf>p·.l�C th:n C\¡;eri1;1:..:nh 01: ra.fs soow �h&t�brea.J c�t\1\CS cam:er. :\'. 
a I'C'-Uil. d \;¡rgv sq:mcnt nt lile flt1pulahoo d · de-:,.noHI(j) ¡illrch:1�e brc:u.\. 
fbkcric� tind that lhc Jem�tnd i'ur l.>r�:td llil\ d·'c'f:::;;:--e.d. a�- -.;ho\\ n in F i g u r�· 
9: a Jet'tw:\rd �hift nt 1h': ,¡,;m;llld cune ha� c·\,'urr,:d. fn1m .01 to D2� 

On:::e th.: d.::manu CUI'\'C: hor ... hiltcd. Ule 01 ;\','l,il cquliihrium price ofS.'I 
pcr lc>:,f:H r'uint C¡l'' ()O lot�:�er e'1uilo1�mum._ . a pr icc of'S3, the qu:il\!:1\ 
suppl icd i '' e 1 il! 6(, 1·.' •' es. bid Hl.!.� c¡uanWy de:, candt?�drdli!CS to ·1� (Jo, 'k 
úl CLIJ'\C /)e U\ iltprrnc:e (l!' �.�). 'tfiere ri_s;, !V';�"f€. ore. �5u;J<plus of J8 !O<t\'.i:S. 

With a surp]us cCQomes: dC'wnwMd f!ress�� e oo the f>rice .. Thi-; d·:,·.'. n
ward pressure occurs t·,ee;w�.c í'l uducer'> dcc ·ea se produccion and reduce 
the price in an attcrnpt -!e. !:f� rid od'-the ..bt Q� sítting on their shc:lvcs. 
Producos continue to reduc·e· -ih� �rice Clítf\. ·fhe quc:nt\\y proJuc�d tJniil 
consumc1� l··uv ailth<H 4he stdle : r.>o/Ten·(o< so e. oruntil a ne\v cquilibril!m 
is ef.'lablishc<J..That nc\\ e�vttdbm.tif\�C�ii..H!> a porfll-r:; v. Jth a pricc of$2.�(1 
nnd a quantity of 57. 

Thc dccrcasc in dcm;1nd is rcpre•;cnted by the leftvvmd shift of thc: 
demand curve and resulh 1n a !<.mer eqttilibi iurn pril;e ;,ncJ n lm\·er cqu1· 
Jihnurn q�1antJty. Con\er�ly. <rn :ncn:a\C m C1·::m�;nc1 \\OUIÓ bereprescntccJ 
by a ri¡:htward 6hiic CPf ��t-f derl1o.lnd t:l.wve anó �(tH;IÓ r-::�ult in a highn 
equilihTun1 pric0 und ; :  ft�·l�e-r eqJUA;ilibriu, '9U"-l){i\\'f. Thus, wht't!wr 
dermnd incrca�cs l)r de.c.reases. thc dietN_3C' i0 Hirle e�¡wdibJ iurn price r�nd 
quantity is in the s<tmc d�rt:dion @� ��: e;l'too c. m dernand. 
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Figure 1 O 
The fffC'cts of a Shifi of tl1e 
Svpply CurvfJ 
Thtl ini!iol �qt;iiibrium ¡ ; C'l or'ld 
qvon:i�y or:; <;,:J ond (ó unil;, ('' 
point r;,. V/h<:n th0 F'fiC<-> ol 
wheat incrF-·C\t'\ r_y·_:-r:• ,·crs ore 

�·ii!ing c:nd obk h; ':..d.;;.�·r a 

smollcr nurnber of iocv•Js cr each 
. price. The result is o kfi·.vard iup

wcrd) shift cf the sup¡:;ly curve, 

from 51 to 52• Ai �w olrJ price of 
$3, the quanli:y derrKl!lC0-:I is stii! 
66, blll ff· e q•JaPtiry Sl_;r.••·;:,ci f,_,¡¡., 
lo 48. Th�: shorl::;ge i-; � d lc,o·res. 
The shortoge caus'ls prcr!t-'C>'?rs To 

increme produ-:iion and r•J:ss 

price. The new equd,[xium, e7, 

the intersecticn bE!�e<.•n curves 

S2 ond O, is $3.50 per locf ond 
57 bav�s. 
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-----��-�..., .:te. Changes in the Equi!íbrium P�+): Supply Shiíis 
The equilibrium price anJ quantity m ayb�· ;!ltercd by a charw:; in surrly as 
we-lf 1f 4t-e f!ict' of 'f�le\YC\n� re.source:4- technolosy and prad<zdiV'ifi.S. 
1:\pect<:tiorn�, crf prod .. lcers .itht numb(!r of��rod�;>.((!.(s . o¡ t he price of�bfed 
prouuds- ch4111!j�..ll- 5Vpply chat¡i:Jr!:>. Sur 'G)(S-(: dfClJ1jhf �QUSI?S tffie r���doc
tion or 11 tJC<tf J" <!ll�l1ne by 40 per�ent. nd even¡ br�mil rrüdu..::cr ho$'-b 
pay more for \'. heat. ToiC'aver htjhcr knp1 cos�s. prc1duccrs mu�t rccc1vc a 
highcr pricc per !oaf. This is representcd (( y tllt' 1-:i'tward shift of the supply 
curve ·in FiL:urc Jt)_ 

Thc lcf�wanf "hii't from cur. -ve S1 !(1 �.:�ur� ' e SzleaJ-; toa new equilihrium 
pricc <lnd qu;ln!it_l. Al �hC D«!Bi.oa l f<¡�· t l i ril!.ltnf'rd(_·e LJ(t;;3 nt p()J!Jt :·,. (·1, 
")¡¡ \ 1.' � \) r bre"d t:\le §Up01t ed. Afie e tk :, rt in &ti� s.upply OU-ft{e,19 k"'l V� S 
of bread <il\? oi(�..:rcd (or Sole at npJrice of 3 ar�ecc. é'JrHI4here i" a short<i;_�c 
of 1 R lo:l" e o.. fhc short llf:!C ftlb llpWLttd �re.s'>ure �Dn pn<.:C'. As th,.- rri�·c 
rises. consumc:rs dccrcasc iliie quonlitce-. 1- ll;d they are wi!ling ami ::nlc to 
purch::<,c. ami �cllcr-; 1!\:rc:a,e th� 9u:i�ilt e� tha.t tney ctur 11 :lling and ahle 
to supply. IE·:ven-tu,¡¡f!,�'(:-, � ne.w e�wlibr. 1� ;mee a-tn.d �uar:ti:y c.tt�lt' ��-4b
lishvd ��� S:3.50 per lo"f ond 57 loctve.s;. ai f'\l 1 N t-le-.-. 

A d�tcrt''-lSC ¡n sv.pply Ctti.lSe5 �he· pn ·
. t-o n::.-e.c¡rJ the 91.lcH1!it�.' to !'::!!. 

Conv�.,..,cl}. <:n incr�·Lis.c· dtil .st-!pp�r Me,�'(6 to a de:cret:;<�e in ¡'nc�.� :tml ;¡n 
incrcasc in qw.ultit}. 

4.d. Equilibrium in Reoli-ty j \\'e ha ve �rntned n hypo!hdr<:al mort'er (�Jt brrod it1 vrdcr �CI r -.:p re�f 
Whttl gocs, Qt\' m f�ttíl fll:\tKek We no.-ve ed blishe.d H�<:rl �he p-u;;�· cfa_, joo d 
�- serv�ee �!i dd1n�'d by- e91..11lcbn!ilm h��.r t· ao cle!IJ\aod Ql\ld s�·Pi'WY. Wken 
ou\ in- e�o¡{,brit!m. t hé v-rict ll111� -ihc �Ufillll\tl ie¡; cltm"nd�d OC uppJ¡� 
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disl'quilihriurn: 
�· point ilt which qu;nnily dmwndd 
antl qu:tntit} supplicd are 1101 equal :H 

a panicular pric:e 

chang<..' tt!HÍI equilibrium ¡, csr::hlishcd. J.;ing nt L!st yea�r's �·. clds 
r'ihl ilp on thc sale r�1ck<. or findin).! th�¡¡ th<..' \'CR. rcntrd 'Sfore O(· �o:; ;1 cnpy o!' thc il10\'Íl' you \\ <mt tu rem in s oc k muy makc )'OI..i . ncler 
wilc1hn cquil:hrium i; evef q�¿¡¡blish.:�J (fl f"u;·t, kt i� lf1éll tJncon on to 
nh,\:.n <.. siiv:CI-!ion:r whe.·re �uMiihes ole:�etr�d" a�J supphed Cire.,ot e tp.!cd 
h u1 t\il.s> observe�{ tc.n do e:;, nd! ea;sfdouV�t o� · ""-· U>se.fulne s:s- tl� � hg e41Lolllíb 
riurn conc('pl. Evc:1 if ��� marKds die, g\c.d e u:tr all �he tlm(!. we Cc.il'\ he 
assurcd th;tt m;:rket (onr::eli c;¡re c:»per'*ing : fhlt thc markct �� mc;'il¡� 
to\\'ltrd an equilibriun1. 

Thcrc drc manv ccnnomic rc:1�ons that q ��mritic' dcrnnndcd and , .. 1,1. 

plic:d are nut ah,·;{yc; c'CJ!l<d. K1J'id pn\(e eh �:e: :S twr flac.e d-.Cinf!�s ,;1•: 
occur \'Cry (1ft l; n 1.<;n be co�t 1\· �o prodi.it . .'e' r.\\ a dCCI•NS}I!;lt'!ll�ft s. T he'·•: die ;!) ... ; 
nonccPn_(lmic r\?a:,\ms tlwt fi'krurl<ds- ar�· ru;� al. Oit,r, �n:fl.Juilibrium. Cn1 l'í" 

ments ,liten prncnt pnces or quanlll :C\ !rorncr::,ngmg so f_hat th..:::r: �.·q1,1. 
Lbnum lcvcls cannP1 be <�tl<iln\..'d. L.ct s now 'bl :•,s CiH.::h ot t 1csc r·c.i\Pn' 

in tum. 

-� .c1.1. Price Changes Cnn Bu Cost!y ln ';omc nt:d;cts it ic; too cm.tly f\'1 
['i'OCÍll(Cl'• ¡,·, ChiHlf�C p;·j,;c, 1,:¡1id¡�· ('t1fl\ÍCkr • J,•,::;,·:u:n t whcrc thc'í\' ::1t· 

hugt• cr·u\\ds l•n w,:ck�.·nd� <trH.l cmp1y tubic<; !ur:n¡.: ihe v.cc·k. Shmi!d tk 
owncr ofthc rc:-.taur�:nt r:ti;.c tilc pri�.:e of'<:!l for,ch and heú;rage� on Frido.'1 
and Saturd�ty evcning:-, and k''" cr thc rnce: un the \\cckdays·: §h'l.ltJid 
sep:1.rate mcnus be printcd for each d�ty of th 1\ cc:k'1 Even if day-by-du.y 
dif'f'crcnti;d\ ;¡re lo¡,ic;tl, ho\\' �iwui<J thc res!�: Jnmt owncr re<Jc:t Wht:rdhe 
5/:ze of..l.he cro\4..d Varws : "''" hy hour7 iAr[ .io1115 menus or C\\:n wr����'9 

mcnu·, �SI'\ lfwikho:mh Ol!f\J frwrn'� 4he �fQ{.i �i? re·pod '�nd rr�$pon·dl tlio 
cro\\'d ch"'��cs; and menv chMije� tOI"l be e sHy. l'nlr<l�'� mnre impo� 
tantly. :s�e:�y· cusfom('I('SWanth:� htw�:· t;j ,g.o:o)d � eac,-fwh.tr a mc;d \\ ill ros\ 
11th·�\ \1 ;di; irdo !he: IC�l<l\ll':lllt étnd find th;¡¡ ['l!'ÍCC'i lwvc UuuhJcd ben>;U'§e 
�Ji an unexp�:!dcci increo.�e in .P.'-15-,i J'l�ss fhut da y. th�y \"l\:i4f' cÍ,o�.:re to.lf�tr� 
1z.e re-¡-fc¡,�ra;r..;'s 4hnl h"íle: :sJabk lfli'l!(�;. fl u'. : , 1 p1y 1'\).:ghHo ,, , <�.J , 

cuir :w.� �001 'l:i<p�nsive.for a re-s.hluram fo·ullt� price;. to d1ur�·.frteJy 1t1 
ordcr to cqunt�.· clftj�t\lfid� cA'I'\0 jUpplies: o.ll tlk ime. · 

IIl\tCiid l)r dJltll:.�in¡! pn<e;; in'!tdnnkH'Ií.':éiU!Sl� io !'(;ilct.:t nll ínfc,rlli!'lrfib·.n 11!'1 
t he m;�r� et u he sizc oí t'fo�;vds. l-he da. y of -ll11e.: h?.�K). if IT·lÍ��t � eas-fu a.rd 
lc.ss cos1 1 y fOI' t he n::s1auront ewhler do tiiiGw ·!l e fi¡¡,ll co:st thc élf'PO'r"ftml!iy 
cost oí' thc time spcnt wadifilllS plu.s; ÜIB price. o ollo�ie. the Ltbk� m�I11C 
restaunmt. In n scn:,e>fh�N.Hw w�if impDlSii'dtJ.i:��e pairtJ)(lS jo,; an itlc r ea�e. 
in thc priL·c thcy f¡l)Jth4 pay, b�:t.Q:t!IISf.' rl i� éilfll in fiU15e j¡�-Hu::ir t'ppodl!lt/'�9. 

. Cl'>t s. ,\ltlwll gh 1 he.> pric;·r 6f � ht food 0ndstiVÍ ·e do11M. nol var-y <ttS dem'Ciilld 
cnndit ion' ch�����:c, - lott fuil aJ>�4--411i4� 1s- �he o •podurlti� y cost c:>f jói001j 4o 
the rcstaumnt-docs. necttU:>f;' ·4h�· pnLl!:· do�}·· lrl&;�: uJju;.t i411,sfo,ntaneol.!>s;ly 
to Cquatc Cll�tomcr�� Qnd fiCíCl?� .fo .Si{ Jjs¡gqv.i ibriom 11'\�}' c;lt:(;\llf. 0��0_3 
thc busic.·st tirrli .. 'S, li•1�s {onl'i beco.use+.here· iv@ strorla_Be· dinbb. {)lur1n� 
sbck ti me c;. i here; üso. w�phs! of u o•.' . ·11 f l w ié11 fes-. A mar�d tlXp.e���r¡a> 
di �equ ¡ i ihtll 1111 \�Jl!l'rd-k 9un:clíÍ"X ele l"'ri'Wlru:hd a .fhe �va.¡¡hty supphed ·€trt:. 
llCJl cqu,d. 

· 4.d.2. \Buy!frs anJ Seoller.r No.y No\ WonA rb�· C.llatig�f' &lll-9t�s 
lirms ofieffi 05(ee to purehase O. <:tdO.ilf'l 9VO¡�t fl/ <f l'e:SCH.l>fce-5 ul cer4 
priccs ('OifQ §iven peril()d� fur¡e,· .. "Tht.St ��-te m �Hu.nBemef)isw rth .SIJf 
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plicrs piHC'l' :\ lirnit on how flllldl rriccc; ca 1 ch�Hlfct'. For ·�xJmplc. fl"'�'l. 

labor uni10ns ahd ht�:-in�·,\ íl:m' c'.!;thii-.h th ·,;c:-y;.'<li. \V<I�C <I!.'JC<:m,:rn" ¡',.u 

sct lhc h�14'?�Y wr�:e (m,rench�&he nc\t thrl·' yc¡¡rs. Chan¡,:e-. in tkm:tPd or 

supply· do nnt �dter th·:� w:1ge rate�; dunn¡� ti at tilrcc-ycar period. <H'd n•.:i· 
thcr buycrs nL)r �cik-r:i e\pect ch;:ngc;;; whiic rhe :¡grcemcnt j<, in dfcct. In a 

similar vcin, bu�inc-;-; fírrns m::y not want rl ,:ir ¡mees to flucruatt: for f,?:tr 
ofalienating thcir customcrs. A tinn wirh;: ·cputariun for quaiity may not 

want to (:Ut prices during sluw rct·iod-; for ·e:u· nf !o'.inr. irs n::pu!ru!,;n. 
Long linc' uf CV\10mn, \\'<!littl,l: tu htty ticket·; toa concert or (In nth

lctic evcnt dr,' nut uncomm,1tl. Or'e re:<�<'lr is t h;n tkkct priccs <!re .';d. 

advcrtisin.lé i� purcha,..:d. and t:cl-:cr" nrc !)f'Ír tt:d hc:i'orc ;myonc knc'\"� hpw 
nnny pcoplc \'- iil clwo,;c to attcnd. ,\fost pro noters b..:licvc that having ¡,10 

hig�t·a pdce for tickcts ancl. cc)nsc-quently. m·my crnpty seats is worse tlwn 
having too lovv a pri,;e ami long lines of ric ·ct pun.:hasers. 

4.d.3. Government lntervcntion ;.\ffoc·!s Prir.:<?; fn snme ('OL!ntricc;, 

pric:es are· sd ,bly 91;1 ;rer1 n me n t (.u.llh�;;;ri iies rG\ther H'lú¡j\ •.ktcn:·:tncd in fr;�::-:�/ 
• fti.1CiiOn[i\f! m¡,uKits ]Do/ demetrd aftd.svvfly . .  Mll'M.'J pfiocs set by �overn-

mt.:nt au�lwritics are (\•ric;d!y lo'.\\•r lhar. t1c t�¡<¡ti\ihriun1 rnoncy r�ri.:c-:' 
. wou!d !···.: hccws\: ti11: ."uvcrnnH?nt believes h;·:t i)tfíÍtc.iU�!lv low rricr::, \'. iil 
.kcep citizcns h;q·.py <llld rmuntai11 yO>pi!Ailll' support r'or thc govcrnmenr As 

a rcsult, pcupk_ -,u·md in long lin,·, ro rurd ;n·e gouds itnd �crvic�s, and 
short�lgc•; Hrc' ..::nmrnnn. · 

. Evcn uoverntll(!nt�, thílt dtiil llll:li ;eol'\trol ul price> o.ll ghe-iitt1e �oroe+rmes 
sct the rri(:C of ¡l;tl·tii;:¡J!�tl' J)Oüds. tO( lnslance. in thc UnitcJ St:1tt:,. d·� 
fl'dcr�)/ governnu.:n! deñn� u ll!lnirnum "MJ{l t? nr:d a n·,,inimum r··i,;e for 
many agricu!tur<il pr,,tlu;:t-;: rmmy ci!ríessiZ't !imits or ma,\imum� on üp:xn
ment rents: ami rnan\' sl;:t�s detine m:i,\ i':tttm intcrc�t rarcs that rww he 
chargcd l)n knns. ln ;tddition. Clfkir(.lle:>th� .S. JP•Vel'tH'll!�nt t;�1s dcu·'-:td 
that nn r·ricc� cun. '.(htil11]1! odhal P'JCe chon9 J; 111 111s1 he \tmih:tHi& a'e:cfe¡ín 
amount. Such p,1!icic�. C<.tlled Jvaga' tind ptic' confru>lr. � ... e bccn u·,::;i i\l 

try to �low down •ásins prices or h:• limH lh · u�c of pric� as a r<tlÍUinnL: 
device. ln cach nf thc-,e cases. th� prA<::e: mtay not clcar rhc markcr hé'<:�lll:>•; 
of governm..cnt imer-.·:.:•Hion. 

Thcrc are nwn;: reC-�sons (PI' exct>'i":$ .sup lies ef' d:e.m1atnds in thc: r·c{;l 
worlrJ: l\',;\crttdcs;.,, b<i'p in mind th:tr ftliClf ets. i(r..:::nlltcd. do knd ró 
mov·: IOII<tld c'c¡uilihrittm. 

l. Equi!iht·itnn oc:ct.Ji'\ whcn thl' qttc\lltirv (kJ,.'. 'tnd·.·d an.J thc Qtl<itHity su. p 
plicd <�re �·qu:tl. Equilibtium j;;-iht:· p n c{•· uQo{i\y· conÜ')iillGllrOtil �here 
tlle dc.m-atltld C\ftd Sl':tpply CUYO/e:;\ lr)t�·¡se.;d: . 

· 2. A pri·,·..c th;,t ¡., o.boye: \&il:-e9uifibrium fHÍ • crectk:;-.� fi?Jrf�UlJi. beco.use 
prcducers ore .'I.WW1i� ond able +C) ofre.� m rt: for �,¡lf -\hún buye.rJ; a:r� 
viillir:g ttod e�bleic� pvrchQSil. 

3. !\ rric,: tht � IJ�ti�P:·I.Iil�ht· ec¡v.¡;libvium rr1ée Jead!,.·joet.shc'�je. becc10se 
buy.er_, ure \\..i\ltn_s:undo.ble� purd�se· , .r� dih1:1n ¡p¡roducer:r-ore Wltit· 
i11g Hnd ;;hlc 1r1 tliT:.:r (exr sule. 
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4. whe.o Lkmand ch�tnses. pricc :1nd qu�u tity chan�·c in thc �:llfl� dircc
tion. !{¡)lh risc a\ (kmand incrcase . ;¡nJ h.d1 {�ill (t'i' J.�nand 
dct.'I'Cases. 

S. Whe::m sv.¡p,pl;· c�ng:�. pvice wAA:ll a¡¡t�Cf'\1 ·y c.hu�ge, but ·not in the. snrnc 
dtrer:hon. W'hen·9J�\)'IY kl1eree�ses. �nc f�ll� on.� qu:tr:tny f!5<?.:s Whcn 
�uppiy �ec.:reGAS<tlS. pn� nse:s o.nó q\l�!ntitv i':dls. 

6. \\'hcn hoth dcm;md ;md swtppíy· cl'.:n�·c !he di:'l�c!inn (1f thc .:h:tngc in 
pr·i.:c: anJ qu«nlity dcp<.�!:ds '1n thc rcl:\t¡vc s¡zes uf lhc changcs in 
,k!ll<trH.l and '>Upply. 

7. f\brkcts m:1y ntll :-�il1.a:.·� h� in cquilil·,ri m1 bcc:\llse pricc changes may 
he C.:0'-\1)'. h::\·,·r� ami Seller5 mU)' (i)l( pr ceS(of inn¡l pcriod� o( time. or 
tl1c f2\wc: nrncnt lilliY rcg¡J!:1tc rrice:-.. 

\ 

-·-�-··-----· .... -,., .. _____ _ 

'\'' ¿.� What is a markd �"! 
L A rn"rkct i� a p]¡¡c �-m servicc thnt allows huycrs 

and sellers to cxc>:.<ange wcll-dcfined commodi· 
ties. * l.a 

l':" \\'hat is dcmand? 
2,, Dcmand is thc ou:•r\1itics that buvr.rs are willirw 

and ablc te> hu¡ �11 ;;llcrn<líivc rr:icc:;. � 2 .�-
� The c¡vO!nti�y d·�tma�ded k o. .specifk amour\t 

that buycrs are wli1ing anJ ahk tD buy nt onc 
rrice. � 2 

4. The law of d�.:rn:nld. :.;tates that as thc pricc of a 

w�ll-ddincd cornm<::»¿¡¡¡y ri�s (fcdls}. th<: qu;,nti
iy dernanded dm·¡;-:�: :1 giv'cn pcrim.l of' tinw f'alls 
(rises). ceteris:

.
¡;;¡rit.HIS. § 2.a 

.5. The deterrninnnts d' demandare incomc. tastes, 
prices ·of rel:lted goods, expectntions. and num
ber or buycrs. § 2.a 

6. Dcm<1nd chan¡;cs \>v'hcn onc nf the dcterminants 
of ckmand ('hangcs. A den1and changc is illus
trated as a shifc of the demanJ curve. § 2.f 

��· ,¡. What is supply'! 
7. Surply i� thc qu;mtitics that sclkrs are able and 

willing to sell at :tit<:::rnativc priccs. * 3.a 
8. Thc qu:wtiiy su¡•rlicd h n spcc\!1c <Hnntrnt that 

sc!iers are willing anJ able to offcr at onc 
price. s 3.a 

!J. Thc law of surn y ::.;ates thnt a�, 1he price of a 
\1 e:ll-clet1n'"d comm11dit�· ri<:es (f(dls). thc quanti
ty supplicJ dun¡ g í! givcn p(Tiod 0f time rises 
ít'alls). 'cetcri� J:Hrihus. * 3.a 

10. The determinantr.; of stipply are the prices of 
n:sourccs. tedm 1ie>gy :tnc! nroductivity, expec
tntion� 0! prod1 ene,, thc nurnhcr ot' prúduc
cr.�. nnd th<.! pri�· � of rela1cd ¿!oods or scrviccs. 
� 3.c 

ll. Supply chnngcs ·he n one of t he détct·minilnts of 
�upplv ch,mgcs. A �upply ch,m.;e 1s iliustrated 
a� a <?hirt of' th,· ·urply curve. * 3.d 

'f / How ¡� pric!:' de �:rr-::incd hy ctemand and 
suppÍ) ·� 

12. Togethcr. dnna 1d ;1nd sl!pply determine· the 
cquilibrium pric <ind qwuHity. § 4.a 

13. A rrice that is a QJ\'t equilibriurn crcates a sur
rlus. which lcnd to il kw,·cr pricc. A pricc that is 
hclow equiiibrium �rcatr:s a shortage, whkh 
leods toa hi��hc1 price. * 4,a 

V t\ \\'l:at causes price to changc? 
14 . .A ehange nn dt �Md 1..1r a change. in surply (a 

§hift of elther �<�rve) CQUSe:$ lhc cr..¡uilibrium 
ffice 4lt\d 9v.a��� �· to chu�e. �* 4.b :Jnd 4.c 

1 � MGtrY(eh @Ylc lilll> (J..IW"f$ in e9uilihriu;M. Thcre 
�ft- 00\t'h ttonc;. te.' GtnÓ nonifctllf110mi� reasons 
th:1t somc �rice do oolt cnnn�� io response to 

eha��eii in dem no an& s;u�ply. � 4.d 
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m�nlct � !.a 

bLtck markct � l.a 

tliH.lcrground mc',l'kt.:'t � l.n 

l'artcr � l.b 

law of dcmand * �.a 
dercrmínarits of clcrnand * :.a 
suh<;titution c!Tcct * �.b 
incorne c!T.:ct * 2.h 

law of supply * 3.a 
supply schedule * 3.a 

supply curve � 3.a 
determinan¡, or surrly * J.c 

productivity * 3.c 

equílíbrium § 4 

double coincid\"n�·eor' W<1nt� � l.b 
nansaction costs � l .b 

dcmand ;('hcduk * 2.c 
demancl Cllri'C * 2.d 

n:lative price * l .e 

nominal price * 1 .e 

purdw'iíng pnwcr � l.c 

substitute goods * 2.f 
complementary g\>üds * 2.f 
supply * 3.n 

surplus § 4.a 
shimage * 4.a 
discquilibrium * 4.d.i 

tk:nnnd * 1 

.... ..... ':" -. -� ... - - ... -·---..r _ ... ______ . .......... .. 4- . ___ ...... ---.... --·-" . ._ .. _. "'' 

Eiosic Terrns ond Conc¡;pts 

l. What ís a market'? 

. . 

2. How does a supcnrw.rkct di!Ter from the labor 
market? 

.3. Exc:hange o,;curs wíthin rnarkets. Why do buy-
ers and sellcrs m;lkc c·:<change.s? 

· 

4. Give :iome eXcunplcs of barter. 

:�. Define demund. quanríty dcmanded. Stlpply, 
and quantíty suprlied. 

6. Define equililxium. Dcscrihe wh<:lt OC\.:ttrs vvh�n 
thc qu::Jr:riti�:'·; dcm<HHkd and the qU<\ntitic·� sup
plicd tH¡:; not e�1).al. 

7. What occurs ·w pricc whcn ra) tkm:tnd in
crease<;, 1 h) supply !';1lls. (e¡ dcrnand rises a!1li 
supply falls? 

R. Líst the cctcris p:1ribth condirions for ho¡h de
mand and '.tiprl\'. E>�picún whv � changc (n onc 
0f thc l..íHHJiiil•f!·, cha,;�3f:,r,�athedhc d\)!'l:tnd o.r 
the �ur•rl�'· 

9. Explain ht)\\' pricc udiu�;ts to changcs in dcnnnd 
ctiH.l suppiy. 

In, U.s<Z ·�� follo\\ll ins.scr:hedu b rl<v�Jl.dine the e�ui
iibrium pr�ce om:l fi ¡.J :ulh\,\1(. O,e$'ic.riJhe � situt\
tion ab:lp�:�ce. ut$ t d ·w �f occv rs( [)c:\trlbcfí�f 
�<;itu:triun6rh 4ll pifie� �r -�2 Wha.1 ll.)(."t,·ors� 

Price Q1:1antity f'rmanded Qunntity Supnli�s 
---�_.,�""'""--�.--... , ..... .;, , •• - .... � .. ,. • ..._. ___ , ____ _ _ _ .. _ _. •• � ••• .ooc,; 

$ 1 
2 
3 
4 
5 
6 

• 7 
H 
9 

10 .. !1. 
_______ , __ -.¡-

100 
120 
150 
200 
300-
410 
500 
650 
800 
975 

11. Supppsc thc ¡2\V<."nmcnt. írnpnscd a rnii1JIT11'fl1 
príc,· uf' ':.7 in :i: �chl'LiiJ!c·s 'ihown in qul'stiun 
10. \Vhnt would ccur'.' 

. Extended Concepi;, 
12 . ..\ cornrnon !'eai !Le o( skiíng is waJtll1_L! m h11 

\imes. Doe3i �he is+ence dliO Áinc� rmerm. th(lJ 
price 1§ 11<ot w� inJ to o.lh.J-c�lc C\ ,St'arce �r�:
s.ourrre·: lf St. .... ,,' � &hou¡(jl � dolle? 

U Wlny lil'ie bitrfe" tsfems le� comrnon th�m sys
iems thcd use cu rwcy?. 

_,_, _____ --.. -..... ... ___ ______ , ____ ,., ..... _. ____ ., ____ ,_, ________ , ______ , . ....... _ .. ___ _,................... .... .. ·--- -- .. -·- ---· - ·--·- - ··- - - · -.... 
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¡\/\(J.dern t/\otc:·i·�.;!s Pu·�·i·ing the Ax to Waod in Sp(:Jrts 
lhr: ':''c:ck of o L;;iic l;oon\1'' bosebctll �fn(t'j qf�:;,mi�um b�fs &�.end t� dt.>· O�e' reasoo!; fe;( vl.?od'� b·,:t:· 
i:;o! ::;¿:;y i: rr:::;¡; l.re:ly o dull dan;r. ta!:ite' a balti!> �l.y¡ ondb}¡( olum\n:.�01 fHd·l�ortt! �hC;;t. $p,c;.,;t�;ns _9cods � 

Fov: out of fi·.•c bd; 1n Liii!e bots we1 � od-:;·-"'f!d ctl tl;c m�c.r- [rorn meicl.s ond plosi1c s me, 05 e¡ 
LeO•?'-'C are nO\'v' !J!(vii"IV'Ili:l'l'\ SO)'S T;m it'09lle le\;;:1, ir wovld af·kct 4� sene al ,...te, ('OSief to s\-.ape, chec;,. 
·h:9h·2!S, diredor oi P'-'::.:..c. rel<;tions ot record stcr.Cirl;:JS c.r phr)let�. So e...-to . are l'!:Jhfe( in Wele<ht, ord bcf. 
Lit': Lr:·cg;.;.;; not;onol heaJovcn.:rs .tvnericon and t>!�l,c¡ncd• le-o�11e bo(- \ en:tjie -lo wifh5�and •he stress of p ::¡, 
1n Wi'li'omzr..::ni, Pe. rers are req.:.r:;d !o sl,c.k.:tc \lJoodeo fhatr, � • w�em to•.,r:rerporls. 

!ndeoi!, éNfl's.'áe. ¡;l� mojor leG9L''2S, bots. '"t .ftf\5 roclfé·h, for exampl�. calle 
oiurt.¡nwn b.:Jis hove oecome the norm In hod:cy, '·piov�;:rs fmd �he-r �et �� �vrrnníum �he·.se ¿oys. Ano!her 
1Jnd tnose r:o.:;de of wood the ex- tne 9reo1cs! pt;!Í·ormor-.cC> frorn sr1(b woo !.>vWtlu!(, .. in rw::ke1 handles 1; 
1:epticn. mode OT WC>Od," SCl)'S (;�;ry M�C'-<hf.'r, CC)Rl1 oú\e hoo•d. . 

"There's no que>tion obout the assisiant director of ,nfc·''ffio�·on ot :h"' . po�ite borud is mode Qy po>s-
¡·eas-:-n· :nt-:· cconorr.it.:s," soys Lee F.il- t..Jofiancl Hocke-y Lensue. �eudc¡ver· irt; 1hil: .:.<Jh•cn looks li!® yorn, 
brocH, e>· "�'.'tive dirf.' :r,;r o> 'ilc fers- 11'1 f'oknlreol. One f'l''QI()(,lodwt( throud' a. bath of ep<ilry. The f:ber 
Arr:é!r:con focs<"::boli Coccnc;s As>ocio- addJ\ thcJ Ül!í :o be,avse ployets rpre. -!heo ·cvres. or hordens. (Three e<: ni· 
'ion in Ch·:mp.:�!Jn. li1 Ait;minvm bais {e.r �hr: strerv:;¡th and re�pons(> of monl used f,.bers ore grophne, bo-
don'r Drt'Ok CJS or:.;.n CIS W:)<:>dfJn buis, W000. fOil I'Jd Í1berglos.s.) 
,:;¡utk>$:ing them .,1 O or '::0 to 1 ," he tlJ� ol'tside �na�t:;,�ional .sporfS. 'T l!lrai<e a ie.nni> h::ndle, e· mold �$ 
�;a )"S, which is why they hove be en wood ho: be en et\g01.d ovf" ¡¡' fovof of plac d arc-�JrJ +.hct boord. Pressure 
9er.cr::Jiiv o:.cepfed in !he prJst seven vor¡o�·s nC>w svbsTcnce,. �s. man�.�f,l(::· "ffhE!_d .ffoO!\ the insicie makes lh� 
<:>r ei9Í1t yeors. h1rNs 9f 5poc,íns �ood:s ov,,:· Ht: boor ln+o o:tvbe. '0/hen rhi• proce;> 

And the ·1rend owa;· fr0m v.·ood y�ars hove- tok�" ad�onk�t· of od- pleted. ·fh� �ad(d hon:;l:�: ccn 
hm (¡ �·: c·�'?il ii�nlted to boseboli. ·vooces in th:� �ero.spa'e �nd pe'l:rv· �htn � ��w•hed o.nd paírntr:,d. 

Ir> r:-¡, c!e�od¡;os 51'1:<> V\'orld V/ar ii, c��micCJU tnclúdrieé G aph:k" �� goming ¡trominence: 
wooc s::)()n:ng gcods fwve been in- . . .  fib<'r,glos$ 15 w.dely \�Sed h:- Prod ds mQ�e {(om il ore. ptesrí-
t:••:w .. "·�1: f--·;rde, ;,·� fir.d,--:" h:t 1!•at - ont · ·$1tis, f'ShtñS rodr �td c.--:K ·-- • :. · · and o.re; sií:.kt:c·. tYJ· :.:t. �;. · 

ll:.JS b,,¡;� n_c:•:::d bL•r nct sludie?, 5oy� 'Rle,te are h:gh-s.trrensll-.. 3lass bqs.!k'ei- .e<s. tJ �laye.r� s.;;,y HtJT � grc:phit� 
lnomos �· Dcyie:, � �:·er:to . .- of 1nrorrno- bci l. ba�c·ard�. f''�'�g- p ;;n. g tuh/eo� ienn1 rocJt::et. �()lf c!vb, C·r f0i1ng reo 
i:-:;n oro IE•SC>o:-cn m !•1e t·LI,onal ma&e> ot COinfOSile beord polyofe.,. l!l cJ roble, efcdrc,. h;1hfwe1gh1, cnd 
:)n('r,r:·::; Cc.:;;ds .A.ssoc:m.on 1n Mount 1-hane sk��cboo,...J.� bw� ·�:te �rrows �ron u ihctn \'J'ood. 
Prospe<:t, 111. oWhiS"·�ire-t�slh•roda1\ boc!t�c cks,v ... ·i;!, qn::� ylvlc $fOt�.r.g goc.ds oc:· 

"Thcre orE:n't a lot of [sporimg alvmmum frarnes. Md.s'ul �ffi� pegJS· ocr.:.•n fe manvfa::tL:rers. ThE!f 
goods] Le;ng mode of wood any- A decrGa�e in eX-pe,;e:nc�d woool· etr@ ore ¡xofitnhle lhun wnod, ¡..f,r. 
more. Thcre is Í<;ss and iess wood." workHs a11d the h;9h lqbw. cosls Gf OI(Q e: k so.y.s, und grophi!e's eso!eric 

The exccplion appeors to be ot woc-.dwürking nove be('n importetJ'I� o�t�li l"l'll.K!'� r1 easy to morket in o 
!he proi<.:s,:onol leve! in soolis, where loctors in the Ú11fi 0\IJI:\y from � ood hi.9h\ comcpeirtiv.:' held. 
ih,;re IS �tili O sfron9 p:eÍe�ence for fl<u'l·CUOiity \N'ClOd 1$" "� more 
v:ood. To �o¡-r,c oxk:nt !his rnoy be :::ofiy re�ource" -\I'!G.n.1�� modtrn ol-
du<; to trcdi!IOll, bul SC.>I11e oHicir.:is soy krnotivcs, -.élyS Sc\-losh� o.caroli, 
if·e moin reosQn is thaf wood is still dirE·�kJr of morke�"9 wr·H� Spa>rlin' 
b·,ii,�r than ony1hir�g f;lse. Goods Man¡¡;factvre-ls Associo.lior� il\ �:! .5 ... re!!: F" ch:·d L.V.Ié!"�"'crth,"l\',d· 

g:¡¡ Mvrray, (':.:!•ninistrative C'�icP.r t·�odh Poi m Ben::h, Flo lt har beco� ·' :' 1' :"::<:: :;�·::·;�;,�h·�:�x_,�� \;,'�����e:� 
nt ;h;;- Bmebc:: C'JiYtf'1iso;ioner's ofÍice h·Jrd lo sell '.voo:.' or o prot� he. . , . · "3� ¡1,"' Ch;,:.··�� S:· 
in i'le:VYo:k, �oys st,_,dit:s havo;: shown soys. "''· " ·.:·· , • .. ,. :;.�·,c-ty. 
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Cornmenfary 
[con;.;lmics pc)p� Uf' in .5;¡;¡fprísiny. pb.ce>.. 13CJSeball oi�IY
ers- arf :;wiid¡ilf� .fíom: rJC¡dihonal WNll'dem1 bais<-t-c• rryet�l b:xk and ih? rea�ol.\1 US' '' nY.dk, á'l!f �-��ff·l� and demo�. l.n ter ms ,,(e� .s.:.>:ppl\1 ·and.dcmand �nllysú, H"-· SUf'· ply oC w�t1:1de"' b:th .  bbdtd. S" � p<�fi {"} of-llh.e- f!!¡�re befow . 1� bwer,¡,¡,to.ny f'riCt t�"'l ts t})e: surp·ly ofmeAo.l bi!lls. lla!:seled S ia p(1r/ (h} We ll i.\ve ol$11) d((.1"'-n 1ht 5lffly curve r�)( WCC(fe.rl bots stup·�r ihot'\ -�� &"llfJP ty 
1:4-�rve rfor mda� bafs;. Tkü t•ítd1co�:s fho! !he '4ícotk.n bah ene more exp···oslv<: k> sueply �� .fhe: mct¡¡¡!J l:K"th:. [á..,. :sin!plicily we <>�su•;r;r.c-ilhcr� the cle((I(Jn.d fOir \iJc¡:XÍef\\ bqh o.w.d! md'Ji has �) �he s:.< �e. H113 los-/ q · · ·� (:11 

. , ·· o;s'\<:' (OV'. son thc... ll ·; crÍ �h(.. · . ·. · of dri! ; o: e�• hcr<:fs of p·; odv,cho'"ón lnt� lfi1'Jc;., o·� bcxl-g; a�:v.A iil'f\ �he rn.:mbef sotd · 

Q)uf $ilp�'ly.and-.&�rfi�Z·nd a.n(!¡J)":$i'i leod� lH lo pc:cl•ct ./\,<:\� mttrc: m�.,>t"'g ba·h ore S<Ad. The r:wnher of �Cbcle� bo.i� sold ec¡u<\l·s :{A, L '"� �\ildhe nlllmbef cf me•._¡ ba-h 

(o) \Vooder. ÜCJts 
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. ...;._ _ _;,, ---------
[ ___________ _ 
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.s.old e��ols-tl'ior Ltr eor 1uqotitty f2mJ· Afso. the p�i<ee <.l( \IJ¡¡)Jodeo bcli!> i;; h� l?r-H'Cir\Üle!l of mefa/ bak Wooden bots. Sitl,llfod!Re rr e P�l qnd mdol bab$eH fodl,g 
iPWJu rr�"e P....,J· () ¡r f· rechrioosare. i.n �t. in.�e; 
10.1> ooden batsct>trt: n v rooinly U5ed hy p�o(.es.úoooil -leams; whilif'mf'(;jfe, n; carnmon+r tJSf fflltd:dll\l:,¿¡k Wlxti w,�)ul(d h:i pe111 ;r¡w1re ft'ople �Cfolll pfayi,J bQsc�/J? Th.r. dJ,m,�:¡¡ cul'vc For �);¡¡ .., "1'\l'd;¿¡ �hift cwr'WQrd lr()'i!l!'i D, 1-o D i.r; �t,f,¡ pt�rt �} and parf((!,). Tf��t 1\)t;l¡:r,J)bl?r of(1'111!(;ti:lf ha, sdd '1.1/ould ris-i![l"t:lm <J. ¡ .. ¡ {t;:; Qm:2 a� lhe nu,'il'lhí:f cf · .t:t..!'den kds- sa.:�ld '>N�tJ�ld ri.S€'. {fo,,¡m Q.n�. lA $?mi�e Jfl r;�q}!- fn the t'lumhcr·of meiJlo.�rls .�oid1 1:he d1s1o�e ��'�'14o Qm2 lS �rea+e:r -!kili tÍ1t: Ít.). or�qst- m-the l"i'l.lmt f "f WO>ock� b:rls. Sald,ihe d�s:-\'o.()c..c e .. , -la Q,.;'l: The d� )éll�·CUNt .':lb;n �uld ""'rso �e(\j:tlro t; 5m�<:tller lncrea� i �he pnc� oimcral barsth�tn in the pnc�· vf \I>Jooden-bii ;-f� d¡_sf<:,lnce IP"'� to PrnJ..tS Aess 4l.ao +he distCince f, r -lo>, �� 
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L 
a macroeconomía se ocupa del comportamiento de la economía como 
un todo: de las expansiones y las recesiones, de la producción total de 
bienes y servicios de la economía y su crecimiento, de las tasas de 

inflación y desempleo, de la balanza de pagos y los tipos de cambio. Para 
estudiar ei comportamiento global de la economía, la macroeconomía analiza 
!as políticas er.,onómicas y !as vaP-ab!es de estas polític.as que influyen en dicho 
comportamiento: las �líticas monetaria y fiscal, la cantidad de dinero y los 
tipos de interés, la d�uda pública y el presuput".SlO del sector público. En 

resumen, la macroeconomía trata de los temas y los problemas económicos 
más importantes de la actualidad. 

La macroeconomía es interesante porque trata de íemas importantes. Pero 
además es tascinante y desatlante, porque reduce los complicados detaiies de 
ia economía a puntos esenciales que resultan manejabies. Estos fiiditos tseru.-wfts 
residen en las interacciones tÚ los mercados tÚ bienes, trabajo y activos tÚ Úl economÚl. 

Al tratar las cuestiones esenciales, tenemos que dejar de lado los detalles 

del comportamiento de las unidades económicas individuales, tales como las 
economías domésticas y· las empresas, o la determinación de los precios en 

mercados concretos, o ios efectos del monopolio en ios diferentes mercados. 
Estos son ios temas de que se ocupa la microeconomía. En macroeconomía 
analizamos el mercado de bienes como un todo, considerando todos los mercados 
3 



de los diferentes bienes -Q)mo los de productos agrícolas y de servicios-- como 
un mercado único. De forma simiiar, consideramos d mercado de trabajo como 
un todo, haciendo abstracción de las diferencias existentes, por ejemplo, entre Jos 
mercados de cienúficos y de trabajadores inmigrantes. Consideramos el mercado 
de acúvos como un tocio, haciendo abstr-acción de las diferencias entre tt"] 
mercado de obligaciones de una empresa de teléfonos y el de pinturas Je 
Rembrandt . 

6 
INTROOUCCION desde los años sesenta hasta los ochenta. También nos referimos continuamente a 

los acontecimientos del mundo real para aclarar el significado y la relevancia del 
aparato teórico. 

Escue.!as de pensamiento 
El costo de la abstracción es que, a veces, los detalles omitidos son . 

importantes. Su ventaja es que aumenta nuestra comprensión de las interaccio- D�sde hace bastante tiempo ?'isten dos tradiciones intelectuales en macroecono-
nes fundamentales de los mercados de bienes, trabajo y activos. �ma.l}na escuela de pensamiento cree que los mercados funcionan mejor si no se 

A pesar dei contraste entre la macroeconomía y la microeconomía, no hay mterv
.
Iene en ellos; la

_ 
otra �ree que la in tervención del gohierno puede mejorar 

ningún conflicto básico entre ellas. Después de todo, la economía como agregado notablemente el funno�anuen�o de la economia. En los años sesenta el debate 
no es otra cosa que la suma de sus submercados. La diferencia, por tanto, entre ia respecto a estas �uesnon:s mvolucraba, de una pane, a ios monetarislas, 

· · ¡ · b · 
· 

d"fc · d · ¡-_ · Pnr,.J-v..J,.rlr.< nr.r :\.f•l>nn 17r•�•tman .. rl� , 1 l. . ,. r mJcroeconomJa y a macroeconom1a es as1camente una 1 erenna . e enldsts y -· · ·-·:-:- -: · � ,�.-- • ........ • • ·�u... ·· 1 u" o.ra, a .os n.¡;m.:sw;ws, enire euos rranco 
..te ex¡:xy·: ... ;ón M.t.xi!ghanl y James Tobin. 
u Al e

o
:�di�r la determinación de los precios en una única industria es En l�s años setenta d debate sobre casi los mismos temas conv1rt1o en 

conveniente para los microeconomistas suponer que los precios de las demás protagorns
_
ta a un nuevo grupo -Los nuevos macroeconomistas cúisicos- que cuenta 

industrias están dados. En macroeconomía, donde estudiamos el nivel de precios, entre sus hderes :o
_
n R�bert Lucas, de la Universidad de Chícago, y con 1bomas 

generalmente tiene sentido ignorar que se producen variaciones en los precios Sa'?ent, de la Umvers1dad de Minnesota. 

relativos de los bienes entre las diferentes industrias. En microeconomía es 
� La nueva mac:�conom�a �!ásic-a comparte con Friedman muchos puntos de 

conveniente suponer que la renta total del conjunto de los consumidores esrá ��s� _sobre la pohttca_ economlca. Concibe el mundo como un lugar donde los 
dada y preguntarse sobre la forma en que éstos distribuyen el gasto de dicha 11!dividuo� �ctuah raCionalmente buscando su propio interés en mercados que se 
renta entre los distintos bienes. En macroeconomía, por el contrario, el nivel �JUStan r��ldament� a condiciones cambiantes. Y considera probable que la 
agregado de la ren ta o del llasto es una de las variables fundamentales que hay 

"' mtervencton del gobierno sólo consiga empeorar las cosas. Este modelo constifU-
que estudiar. ye �n rete:> para la macro:�)llom ía u·adicional, que cree que la intervención del 

Todos los grandes macroeconomistas, y entre ellos Keynes y las figuras g��lerno Juega un papel u�il en una economía dominada por ajustes lentos, con 
modernas norteamericanas en este campo, como Milton Fr iedman, de ia ngtdeces, falta de mfon¡¡ac¡Ón Y hábitos sociales que impiden el rápido equiiibrio 
Universidad de Chicago; Franco r-..fodigliani, del MIT, y James Tobin, de la t?e los mercados .

. 
Universidad de Y ale, han mostrado un especial interés por las aplicaciones de la C.on frecuen<:la se prese_nta la macroeconomía como el campo de batalla entre 
teoría macroeconómica a los proble mas planteados por la ejecución de la polírica escm:las de pens-:�ment? Imp!acablememe opuestas. Es innegable que existen 
económica. Indudablemente, la evolución de la teoría macroeronómica esrá CO�!Ctos de Opl�lOfl, e tncluso teóricos, entre los distintos campos, pero también 
estrechamente ligada a los problemas económicos del momento. La economía es c¡:no �ue_exis�� acuerdo 

_
en áreas � ��poit�tes y que los d istintos grupos, a 

keynesiana se desarrolló durante la Gran Depresión de los años treinta y �raves de la dJscu:;¡on Y de la mvesl!ganon, estan logrando comiuuamentc nuevas 
proporcionó la salida a tales depresiones. El monetarismo se desarrolló dura me areas 

_
de con:;enso Y adquiriendo una idea más clara de cuáles son exactameme 

los años sesema, prometiendo una forma de solucionar el problema de la sus dJ�eren�Ias. En este libro no vamos a poner énfasis en d debate, sino que 
: n mia de/lado de la o erta o economia de o erta se uso de moda en los prefemm,s at�alizar los temas Importantes, aunque señalaremos los puntos de 

primeros años de la década de 1980, al prometer una solución fácil a la contusión . 1 os_ cuan o nos parezca re evante. 
económica del momento, mediante una reducción de los impuestos. Pero la A cont �nuac¡on p¡·esentamos, en la Sección 1.1, una visión global de los 
economía de oferta prometió más de ia cuenta, ya que no existe una solución concept�s lundamentalcs a los que se rdicre !a manoeconomia. En !a Sección l-2 
fiicil. se. examman la� relaciones entre las va1·iables macroeconómicas fundamentales 

Puesto que la macroeconomía se halla estrechamente ligada a los problemas mJen�ras que eu la Sección 1-3 se analiza la política de estabilización. En ¡� 
económicos de la actualidad, no ofrece grandes satisfacciones a aquellos cuyo Seccw�t 1-4 se 

-�rescnta una introducción gráfica a la demanda y oferta agregadas 
interés primordial es teórico. La necesidad de llegar a un compromiso entre la Y a la mteraccwn de ambas, que proporciona una perspectiva muy general de los 
cobertura de la teoría y su manejabilidad haa: que inevitablemente la teoría elementos fw�?amentales de la macroeconomía y de la organización de este libro. 
macroeconómica adolezca de cierta ambigüedad en sus fronteras. Y el énfasis de A contmuacwn, �n la Sección 1-5, señalamos a grandes rasgos el enfoque 
la macroeconomía se debe poner en la mancjabilidad de la teoría y en sus ad�ptado po•: el_ hbro para el estudw de la macroeconomía y la gestión de la 
aplicaciones. Para demostrar ese énfasis, este libro utiliza las teorías que pohttca ec�nom�c.a Y hace�nos uu re�umen del orden CP 'lUC se estudian Jos 
presentamos para explicar los recientes acontecimientos económicos ocurridos 

t�mas. La Seccwn l-6 conuene breves comentarios S(,:J. _. •orma de utilizar el hbro. 

_..-- / 
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1-1 CONCEPTOS FUNDAMENTALES 

El producto nacional bruto 

servicios 
trimestre o 

La inflación y el PNB nominal 

El Gr·áfico 1-1 muestra que el PNB nominal ha crecido mucho más rápidamente 
que el reaL La difnencia entre las tasas de crecimiento se debe a que los precios 
de los bienes han crecido o, lo que es !o mismo, a que ha habido iriflación. La tasa 
de iuflación es la tasa porcemual de incr-emento del nivel de precios durante un 

período determinado. 
-

El P:\B real crt.'"cio a una tasa media del 2,2% a lo largo de los diez años 
comprendidos entre 197:2 y 1982, mientras que el PNB nominal creció a una tasa 

media anual dd 9,9"�- Dado que d PNB real se calcula manteniendo constantes 
lns preuo< Je In' !.j,•oes, la clifCorencia �debe totalmente a la inflación, es decir, 
al crecimi,·ntn J,· los pr·ecios. A lo l.1rgo de estOs diez años, los pn:cios crecieron, 
t>n promt>din, 110 7,7"0 cada año. En otras palabras, la tasa media de inflación a 

lo largo de dicho período fue del 7 ,]'�10 anual. 

1 Obsen.·e><: que ia cswla del PNB dd Gralico 1-1 no,,. lineal. Por ejemplo, la dislancia entre 600 y 
650 es mayor qur la diStancia entre 1.450 y 1 '\00 La escala es logantml<·a, lo que quiere decir que 
relaciones igu;..tks st" repr�ntan rnediantc distancias 1guales. l'o•- cjnnplo, la Ji:stancia entre 6(X) y 
1.200 es la nusma que la distancta entre 750 y 1.500, púrque el I'NB S<' duplic.a en ambos casos. Con 
una escala logantJnu.:a, una varial,le que cre4.:e a una tasa constanle (por <-jemplo, 4�'o al ario) se 
n"'rf'r"�·niA llh'di,ull� llll;:t iÍnr:;t f'"t'"('f;.t_ 

1 ¿Por qué son igual�s en 1972 el PNB real y d nominal> Porque para calcular el PNB real utilizamos 
precios dr 19 7:!. 
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GRAACO 1-1. PNB REAL Y NOMINAL. ESTADOS UNIDOS, 1960-1983. 
(FUM>ttJ: Data ResouR:eS. lnc.} El PNB nominal rntde la producción de bieMs 
y S8fVictos finales obtemdos en la economla en un periodo dedo, utilizando 
los precios de 858 periodo. El PNB mal mide el valor de la producción 
utilizando los preciOS de un año dado, en esta caso 1972. El PNB nominal ha 
aumentado más ráp¡damente que el f8lll porque los precios han subido. 

1981 1984 

Tomando 1972 como año base de los precios a los que se valora la 
producción, observamos en el Gráfico 1-1 dos implicaciones de la distinción entre 
P\IB nominal y real. En primer lugar, en 1972 ambos son iguales, porque en el 
año base los dólares corrientes y los constantes son los mismos dólares. En 
segundo lugar, debido a la inflación, el P�B nominal crece más deprisa que el 
real y, por tanto, a partir de 1972 el primero es mayor que el segundo. Antes de 
!972, ocurre, por supuesto, !o contnuio. 

El crecimiento y d PNB real 

:\ continuación vamos a analizar las razones del nc:ccimiento dd PNB real. La 
tasa de crecimimw de ia economra e.s la rasa .a la que creee el P:'.;B real. Siempre 
que hagamos referencia al crecimiento u a la taSa Je nccimiemo sin ningún otro 

calificativo nos estaremos refiriendo a la tasa de crecimiento del PNB. La 
mayoría de las economías crecen, por término medio, algunos puntos porcentua
les cada año durante largos ¡xríodos. Así, ¡x¡r ejemplo, el PNB real de los EE UU 
creció a una tasa media del 3,1% cada año desde 1962 hasta 1982. Sin embargo, 
como se observa en el Gráfico 1-1, esre crecimiento no ha sido uniforme. 

¿Cuál es la causa del crecimiento del PNB? La primera razón por la que el 
P\IB real <:ambia es porque varía la camidad de recursos de que dispone la 
economía. Es conveniente dividir los recursos en capital y trab,Yo. La población 
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activa, íormada por las personas que están trabajando o buscando empleo, crece 

a lo largo del tiempo y constituye, por tanto, una de las fuentes de aumento de la 
producción. De la misma forma, el stock de c..apital, que está formado por los 
t:dificios y ias ITtáquiüa:s, ha crectdo a lo iargu del tiernpo haciendo posible, por 
tanto, que la producción aumente. Así pues, e! aumemo de las disponibilidades 
de factores de producción -el trabajo y el (�pita! utilizados en_ la_ producción de 
bienes y servicios- explica una parte del incremento del PNB reaL 

La segunda razón que explica la variación del PNB real es que puede variar 
la eficiencia con la que trabajan los factor-es de producción3• Con d tiempo, los 
mismos factores pueden obtener una cantidad de producto maym;. Esios 
incrementos de la eficiencia de la producción son consecuencia de las variaciones 
de los couocimientos, induido el aprendizaje en el puesto de traba,jo, ya que ios 
individuos aprenden mediame la experiencia a realizar mejor las tareas a las que 
se dedican habitualmente. 

El empleo y el desempleo 

La tercera fuente de cambio del PNB real es la variación en el empleo de la 
cantidad de recursos de la que se dispone para la producción, ya que, de hecho, 
no todo el trabaj o y el capital existentes en la economía se utilizan en todo 
momento. 

La tasa de desembleo es la fracción de la población activa uede 
encontrar ernp�r ejeinplo, Cii--1982�--lina redUcCión -aeJ empleO 0�--¡-Q-(jUe es io 
mismo, un aumento del desempleo se refleja en el Gráfico l-1 en una caída del 
PNB real. En efecto, ese año, el desempleo aumentó hasta un nivel cercano al 
l l 0h,, que es la mayor tasa de desempleo del periodo posterior a la Segunda 
Guerra MundiaL De cada diez personas que buscaban empleo, más de una no lo 
encontraba. Estos niveles de desempleo no se habían vuelto a alcanzar desde la 
Gran Depresión de los años treinta. 

La inflación, el crecimiento y el desempleo: Los datos 

Reagan, en las que la elevada tasa de inflación existente contribuyó a la victoria 
del presidente Reagan. 

' 

Cuando la tasa de crecimiento es eievada, ia producción de bienes y servicios 
está creciendo, permitiendo que aumeme el nivel de vida. Generalmente, una 
tasa de crecimiento elevada lleva consigo un menor desempleo y un mayor 
númeav de püestos de u-ahajo. Un crecimiento eievado constituye un objetivo y 
una t".speranza para la mayoría de las sociedades. 

Las tasas elevadas de desempleo constituyen un problema social importante. 
Es dificil encontrar trabaJo. Los desempleados sufren una disminución de su 
nivel de vida, una angustia personal y, algunas veces, un deterioro irrecuperable 

de las oportunidades que ofrecen sus carreras. Cuando el desempleo alcanza la 
tasa del ll% --o incluso mucho antes- se conviene en el problema social y 
político más importante. 

Ei Cuadro i-i confirma que los últimos años no han sido felices desde el 
punto de vista económico. La inflación ha crecido (en los Estados Unidos) en 
cada uno de los períodos de diez �'1os conten idos en el cuadro, desde el 1 ,3�� 
anual hasta el 8,7%. En 1982 la inflación se desaceleró rápidamente, pero esta 
caída fue acompañada de un fuerte incremento del desempleo. 

La evolución del crecimiento ha sido muy desigual a lo largo de los últimos 
treinta años: el�vado �n el periodo !963-!972, mt"nor en !os años cincuenta y 
mucho menor en la década más reciente. Y, por supuesto, el desempleo reciente 
ha sido el peor del periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. 

A medida que desarrollamos la macroeconomía en este libro, iremos buscando 
soluciones a las preguntas que plantean los recientes resultados macroeconómi
cos: ¿por qué se ha incrementado la tasa de inflación? ¿Por qué ha descendido el 

crecimiento? ¿Por qüé el desempleo es tan elevado? '{, por supuesto, ¿se puede 
hacer algo para mejorar la situación? 

El ciclo económico y la brecha de la producción 

La inflación, el crecimiento y el desempleo están relacionados a través del ciclo 
económico. El ciclo económico es el perfil más o menos regular de expansión 
{recu ·ración) y contracción (recesión) de la actividad económica en torno a la 
senda e crec1mrento tendencia . En una 'zm11 cíclica, la activi ad económica es 

La evolución macroeconómica se juzga por las tres medidas generales que hemos 

mencionado: la tasa de ir!Jlaáón, la tasa de cr�ead-�m�im�to�dke �l�a�p �ro�d� u�c�c�i�ó�n �y�la:;tasa=:-----:
C
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de deJempleo. Las notlnas sohre estas u-es vana J es ocupan las pnmeras pagmas 
de ios periódicos porque afectan a nuestra exisiencia diaria. 

Cuaudo la tasa de inflación es elevada, están neciendo los precios de los 
bienes que compran los consumidores. Esta es, en parte, la razón por la que la 
inflación es impopular, aunque las rentas del público crezcan junto con los 
precios. Pero también es impopular porque frecuememente va unida a otras 
perturbaciones de la economía -tales como los aumentos del precio del petróleo 
de los ai'los setenta- que peljudicarían a los consumidores aunque no hiJbiera 
inflación. La inflación es f¡·ecuentemente un tema político importante, como 
ocurrió, ¡xJr ejemplo, en las elecciones presidenciales de 1980 en t re Caner y 

1 Estas rncjoras de la eficiencia se denonlÍnan frecuentemente incrementos de productividad. 

lnfl.oión Credmiento Taoado� 
"-'iodo %anual "'enual " do la J)OIJiacoOn acúva 

1952-1962 1.3 2.9 5.1 
1962-1972 3.3 4.0 4.7 
1972-1982 8.7 2.2 7.0 
1981-1982 6.1 -1.9 9.7 

FUWJte: Economic Report ol Íhe ,._,, y --- Nou: La '- do -..pteo .. la - do 1ao -
COfl'IIOpO<ldien1M e loo el\oo -- La taaa do intt.oión co"""P''>de a la vllrioción anual del Indica do Proaoo da 
Coooumo (IPC}. 
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· e'id'�'.'tÚ ri:1Htión. Ir la-lléhaétlltia ·T�en 'un J�ldkTh:i'.r sclrocanzal un m· más 
b .-df la. · . •::t· '· t�!;;_-- -;::-- :t�n; etru'�ttrtetltó y el 'desempleo 
''tieiieh'''t'ódos'·cl;tfolr'¡JerffléS• cklltcl;�d .�1!:1Slmretl'i� fl'lás a&lántd1d'or1 d 
Wio'rtlén to� l'ías "Cónt'¿J lt�'toSnerl 'lá· 'ffltílicíón ·(Id -lroínpütttmien tottdc :la 

' ¡>�ucciOri' d :PNB 'ita! ttnt -nespéct& a •sli llt:"hdtntia, arJ}<);,.¡,a.t��-ildt·l!irlo 
l"l etol'iÓmico. 

J 'E.'n t:fGhífiJ¡ k2; fu.· Unru mr-a�� lá"rsc�Jt�deneial:detmB·-rl:al. (. '0..0!11<1 )'á:'ll�N!f�/Htlá'dó, este �rá io\11\!;Jilli'g���·ild�'ti�'IJl<')"PPkdo5lla1lfll¡;¡e!>,tEn 
. pñi:ílerlft.igar0\Wñiérltati les returSMd.rS�! e-.hanj�o·dc la-pbblación �. 
jd lái1tfl'!p�t �Jeten #tá�hlrrar� cPooiistruye�t.platttáS y:� •mej<>ra la•tíra-ra 
P<lpaf.i t\lrth·J. E''Stá�ílitréidt.�p#n�ilidad'"tre"terursd�permire ll: la:�oorJIIimía 
pr �r0ducir··ntá1· olehes y''Se'fVidosdíkda·r.añd rEn· :scg¡lnd€1 tugatlpios�Team;os 
( existí%� � ®ftllid<'ls' l ilás-el1'8liiU:mtb tt-Ui Vt�Wt feQhQtogía;'2ptendiaa.fe-en 

1 el'j)uf'Sttlf deakabajo� ta•adquisítllow�de'ñuevas d.tá:liñ6do1les �as. nuevall clases 
dedí?1�úc't<W·ef>drt�je mplo�ocó?fipüiadotaSf'f��n�updedem-tncremt:ntar 
y•·mtí:ñi!llrn'd F.t�rlda:d' &,·bien<'S''qliei¡}tieden· ¡;ioduárse. 

.-\! AhórÁ' tii ... �' ll'�dticétóa •ruSrfl'_f<;>__celntiniform�>t'!1ente;usino�ué fluct•í"
al al:-euedo} de la tendencia; erdnd() ei ado tJG6nómk¡'tllmlmttíJil�a:expausiálll {o 
rec'f2éii.pti-liéión)''aúménta el��p/ee�de)IÓS·fu.ctores¡ tQ:que•<loP�srituye'fina�diltmtkde 
mcrncrémttno" del ffi.f'ptOthltNóJ: 'P.-5tautyt\ede���' Pffi'lfl'ir.lma� de la·rtt!orleDcia 

arias y la maquinaria se utiliza en 
recesión se genera desempleo y se 

.Jede producirse de hecho con los 
11dulada del Gráfico 1-2 

.
representa 

encía; estas desviaciones -reciben el 
le la producción mide la diferencia 

_, J -· L. _J ...... 1� .......... 

BBn!lila!d�.p;idt«J('M)n r�tii9Í " potencial - producción efectiva ( 1) 

UJm!cbidea4;:��w;twlJi��tru.·tedir la magnitud de las desviaciones 
·cfGJroas-, 1�� "'.· �i�..-MWffiwq,�.� ftms< J o tendencia! ( uti!iza:�os esto� dos 
�·-.ibd3� tamoo�e)l.�t ... �rq · 3 muestra la producCton efecuva y 

tcncl.1!!-db-J�NUI� Uoi@!{j¡;ctffJ\.u, s sombreadas representan recesiones y 
1.<Jajd�'� fE'nmd�1mm'* fo!<>: tvndos cíclicos. 

t.�.iÍicQ:-.m.u�<�:p�put.J<t-:l!r�Ql -de la producción crece durante las 
r.-�itm�nom�:porcjt:p1p)<t:í�09l.OO�� ,-ts recursos desempleados aumentan y la 
p�ntetitotiYa-.· e1¡¡(alilrioflllilht'IP. �cial. Por el contrario, durante una 
llfX!11UlSrQ� }.'!:dc=rrnmcm�ujljl4ml\ti).'t1 \ la prolongada expansión de los años 

.c.sesrmtaf,..,lá..-br.tthaudtsil\i�tt]'t:' (r iJ)6bJs� ,e hace negativa. U na brecha negativa 
.�gfiifica:¡tqudt.lyi}t' IQ:{()S()l dtt 1t!lJ�· que los trabajadores realizan horas 

emx.lnrdidiuar� }'jlqJJCtl<�< m�.<la¡Y.@•-"óón de la maquinaria es superior a la 
�hl.l!e.!i:J�-��� q.:i:t ;s la brecha puede ser muy grande. Por 
llrjapiplo;."rü.GlOOll,kfi il>t!Ql <IQrt�QOt ,,. 

1 J..a ateim�dtd<ll oitr«dedp.p�tM ·ucción potencial es un problema dificil. 
·EIL!ó.'iiañOJtseMRt&-ser(tti� .qutr. �1 rno empleo correspondía a una tasa de 

d<dtmplpko.mi:didá <ld1;%1 a.1,:'f'�0�t<k la población activa. Las variaciones en la 
t<:WfHpOSi.tióñ.><klp¡��\��Y'Wff' l un aumento del número de trabajadores 
pjév.ene;s §!t<l<ll:•toXó Mmroin.� $]t;:_@u,_bian de empleo más frecuentemente, dio 
lu�ar f! . .flUtnehJ�r¡nimt;.J;QFj,a;()Qfdli'�\ ·rtta se elevara la estimación de la tasa de 
d�imtd �p!f!QQ� 1�pleo hasta niveles superiore� al5,5%. Este 
t"'l t1ii •UUJI1livottder-6.'6W:eru:If .. :,Paf%i.�• 11lar la producc1ón potenciai o de pieno 
t!�l�rna..oobmaJ\ftJJJ¡¡f'.J).'dl , referencia, no una regla ftia e indiscutible. 
1\.u\u�,i}Sllallhrbmclta:o"(!cl>"..f\;'l'lhe �n importante indicador de cómo está 
fu6.lnca�l:a-��'�rutl.II.tÜ ·�la dirección que deben seguir las medidas 
d<qo,p;olitsna::cMn�:l'liCfllP'ªffl.'�JA!p¡. ei nivel de ac1ividad. 

l Itina:T.gr.arpap;'l.ft�-,�Ie !a,,f!i�li.�o�lt- reciente de los Estados Unidos puede 
.'llÍ:I�.ané.'d�c �:'il>!ii:S�!V�cd., la brecha del PNB. En los años de Kennedy 
y Jy�olmso;rl-f496it.�; IA·bm&h� 'l!fla producción disminuyó como consecuencia 
dt>dc.J�,P<&liti{".asmron��p<m�I�Ístas del gobíemo, que consiguieron reducir 

.d. brhmttt•a; lftqntj 1.1e '-ª'r.m�<lfl \ifia intensificación de las presiones inflacionis
ta-talW �t§obimtbo�e·Nixq_t�C(a96$t!Jy3) heredó este problema y decidió combatirlo 

• L�:l:asiernJo;{dd-!Uclo«tmó!llit;:<) lllc>1�¡pa el Nacional Bureau ofEconomic Resean::h (l\.'BER). El :'llf��F.R :-' 1'11a,�>Igl�PÍ7.a<¡ÍÓ!l Í�l;:�i;.a!Í<Jf¡;. t>¡�vada y sin ánimo de lucro, cuya sede está en Cambrídgl', 
!pfaMaiiii.;u¡c�;m. 
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GRAP.CO 1-l. PRODUCC:Or� EFECT�VA Y POITNC�AL. �S60�1S02. La 
producción potencial as el nivel de producción de pleno empleo. Crece como 
la producción toodeocial del Gráfico 1-2. El PNB efectivo fluctúa alrededor 
del pot!lllCíal. cayendo por debajo de éste durante las recesiones y volviendo 
a subir hacia el nivel potencial durante las recuperaciones. las áreas 
sombn>adas 18prasentan las recesiones. 

eFe F 

1979 191!3 

n1etlia:nte ¡x;lltit�a� econónticas contrdt.:tivas, HevanOo ai país a una recesión y, 

por tanto, a una brecha mayor. En !972-1973 las políticas monetarias altamente 

m;cas: el crecimiento, el desempleo y la inflación. De hecho, estas reiaciones 
existen, como vamos a exponer a continuación. 

El crecimiento y el desempleo 

Ya hemos señalado que las variaciones en el empleo de los factores de producción 
son una de las causas generador.tS del crecimiento del PNB real. Podríamos 
esperar, por tanco, que un elevado crecimiento del PNB vaya acompañado de 
una disminución del desempleo. Y así es, en efecto, como puede observarse en el 
Gráfico 1-4. En el eje de ordenadas, el Gráfico 1-4 muestra la tasa de crecimiento 
de ia producción en un año determinado y en el eje de abscisas, la variación de la 
tasa de desempleo de ese mismo año. Por ejemplo, tanto en 1965 como en 1966, 
la tasa de crecimiento de la producción fi:e de! 6% y la reducción del desempleo 
del 0,7%. Por tanto, los puntos correspondientes a 1965 y 1966los representamos 
en la región superior izquierda. Esta región corresponde a un período de 
expansión con reducción de las tasas de desempleo. 

Por el contrario; en 14l región inferior derec...�a, donde se ha!!an !os puntos 
indicativos de 1980 y 1982, se representan los períodos de recesión, es decir, de 
escaso crecimiento y tasas crecientes de desempleo. Obsérvese que incluso 
cuando se produce algún crecimiento, como ocurre en 1981, las tasas de 
desempleo pueden estar subiendo. Para que las tasas de desempleo se reduzcan, 
se necesitan tasas de crecimiento superiores al 3%. 

La ley de Okun 

expansivas de la Reserva Federal condujeron a una recuperación e incluso a wta La relación entre la tasa de crectmtento real y las variaciones de la tasa de 
situación de sobreempleo, reflejada en una brecha negativa, lo que implica una desempleo se denomina la úy de Okun, en honor a su descubridor, el fallecido 
producción efectiva superior a la potenciaL En 1973-1974 las políticas económi- Arthur Okun de la Brookings Institution y antiguo presidente del Councíl of 
cas contractivas, junto con un enorme incremento del precio del petróleo, Economic Advisers (CEA) (Consejo de asesores económicos). Dicha ley afirma 
llevaron a la economía a una profunda recesión. La recuperación de esta recesión que por cada 2,5 puntos porcentuales en que la tasa de crecimiento del PNB real 

durante el periodo 1976-1979 fue excesivamente rápida Y produjo un fuerte se mantenga, durante un año, por encima de la tendencia, la tasa de desempleo 
incremento de la inflación. Con la ayuda de otro rápido aumento de los precios descenderá en un punto porcentual. Esta relación de 2,5 a !, cuyo status ha sido 
del petróleo en 1979, la inflación había llegado en 1980 a sobrepasar el lO% Y algo exagerado al llamarla ley en lugar de regularidad empírica,..propm;imta�---
nuevamente 1Js pohllcas contractivas llevaíun a la econom1a a una reces1on en una regla práctica para valorar las consecuencias que tiene el crecimiento real 

1980-1981, y a on·a en 1981-1982. Las recesiones, tal como refleja el tamaño de la para el desempJeo6. Aunque la regla sólo sea aproximada y no funcione con 
brecha, fueron muy severas, por lo que redujeron fuertemente la tasa de mucha precisión todos ios años, aun así proporciona una conversión razonable 
inflación. del crecimiento en desempleo. 

RELACIONES ENTRE LAS VARIABLES MACROECONOMICAS 
' 

De la visión preliminar de los datos que acabamos de presentar y de nuestra 
explicación del ciclo económico se deduce --correctamente- que deberíamos 
esperar encontrar relaciones sencillas entre las principales variables macroeconó-

La relación es una guía útil para la política económica, porque nos permite 
averiguar la forma en que un objetivo concreto de crecimiento afectará a la tasa 

de desempleo a lo largo. del tiempo. Supongamos que nos encomráramos en una 

profunda recesión con un 9% de desempleo. ¿Cuántos años nos llevaría volver a 

una tasa de desempleo de, por ejemplo, el 6%? La contestación, por supuesto, 

depende de la velocidad a la que crezca la economía durante la recuperación.
Supongamos que la tasa de creciiniento de la producción ¡Ntencial es del 3% al 

6 Para más detalles sobrt: la ley de Okun, véa.e d Capítulo 13. 

c_:z: 
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GRAFICO 1-4. EL CRECiMiENiO Y LA VARiACiON DE LA TASA DE 
DESEMPLEO: 1966-1.982. Unas !:!S8S elevadas de crecim!ento den !UQar a 
que de«:iencla la taaa de desempleo y unas - baja$ o negativea van 
ecompei\IKÍIIS de incnomentO& de la tasa de deenpleo. la releción 
mpresentade por la nuba de puntO& de este gn!fiCO se resume en la kty de 
Okurt qua r&taciona la tue de cqcimiento con ia iaSil de varieción de 
desampleo. 
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a..Do. Una po�ible senda para volver a un desempleo del6% es que ia producción 
crezca a! 5,5�� anual dürai1tc tres a..."1os. Con esta senda, estamos creciendo cada 
año un 2,5% por encima de la tendencia y, por tanto, cada año estamos 
reduciendo en un punto porcentual la tasa de desempleo. Otra posible estrategia 
de recuperación consiste en atacar frontalmente el problema: el crecimiento es 

elevado al principio y luego va disminuyendo. Esta senda podóa tener tasas de 

{-/ 
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GRAFICO 1-6. tA TASA DE INFLACION DE LOS PRECIOS DE 
CONSUMO. Le tasa de infl&ción cae durante y después de las �. y a 
oontinuacíón --en el periodo �tado-- tiende a aumentar en la 
recuperación. (Futmre: Citibank Oetabase.) 
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crecimiento del 6,5, 5,5 y 4,5% en ruios sucesivos y también permitióa volver a 

un 6% de desempleo en tres rui.os . 

La inflación y d ciclo 

La inflación es la tasa de incremento de los precios. Las políticas expansivas de 
demanda agregada tienden a generar inflación, a no ser que se adopten cuando 

la economía tiene altos niveles de desempleo. Los peóodos prolongados de baja 
demanda agregada tienden a reducir la tasa de inflación. El Gráfico l-5 muestra 

una medida de la inflación para la economía de los Estados Unidos correspon

diente al peóodo que comienza en 1960. La medida de la inflación utilizada en el 
gráfioo es la tasa de variación del indü:e de precios de cof'...,.,.J.mo, que es el costo de u . .11 

conjunto deterininado de bienes que representa la cesta de la compra de un 

consumidor urbano tipico�4 
La tasa de inflación representada en el Gráfico 1-5 fluctúa considerablemente. 

La observación de dicho gráfico nos ofrec.e bastante información sobre ia historia 

económica reciente, de la misma forma que lo hacia el Gráfico 1-3 dedicado a la 

1 Por el rontr.nio, la medida de la inflación obtenida en d Gráfico 1-l al comparar el PNB nominal 
con d rt:ai es ia tasa de variación dd dtjlalWí dd PNB. El índice de prttios de consumo es d m.á.s 
utilizado (omo tasa de inflación; el si!,'Uiente en popularidad es el ddlactor del PNB. El Capítulo 2 
contiene más detalles sobre los difcrentr.s indices de precios. 
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evolución del PNB real y potencial. ( 
inflación sostenida desde 1960 hasta : 

· ntr. se observa un período de DUCCION 

<� tasa de inflación gira en 

torno al nivel del 2'%. A continuacJ(:.:T. !c-nto ascerbü de ia tasa de 
inflación, desde !965 hasta 1970, segu: :c,;cderación hasta mediados 

de 1972. Y finalmente cabe señalar los!. ·" iuilistas desde 1972 hasta 1974 
y desde 1978 hasta 1981, cuando la tasa , : · ,. m alcanzó y superó el 12%. En 

1982-1983, la inflación disminuyó otra vez, wmo consecuencia de una profunda 
recesión. 

El Gráfico 1-5 presenta la tasa de incremento de los precios. Pero también 

podemos observar el nivel de precios. La inflación de los años sesenta y setenta da 

lugar a un gran incremento dei nivel de precios. En ei período comprendido 

emre 1960 y 1983, el nivel de precios se triplicó con creces. Un producto que 

cos!aba 1 $ en 1960, costaba 3,4{)$ en !983. Gral! parte de este incremento de 

precios tuvo lugar a partir de los primeros a.."'ios setenta. 
La inflación, como el desempleo, constituye un problema macroeconómico 

importante. Sin embargo, sus costos son mucho menos obvios que los del 

desempleo. En el caso de este último, es obvio que se rlesprniicia parte de la 
producción potencial y está claro, por tanto, por qué es deseable su reducción. En 

el caso de la inflación no hay una pérdida obvia de producto. Como hemos 

señalado antes, los consumidores no desean la inflación en parte porque 
frecuentemente va unida a perturbaciones, tales como los shocks del precio del 

GRAACO 1-8. UNA CURVA DE PHIUJPS. la curva de Phili006 suoier& un 

inten:ambio o compromiso entre la inflación y el desempleo: ,.¡,;.;,P«< ;, 
puede obtener menos desempleo incurriendo en una inflación mayor -4> 88 

puede reducir la inflación aceptando más desempleo-. Algunos 
acontecimientos recientes. concr&tamente la combinación de una. elevada 
inflación y un elevado desempleo en aflos tales como 1975 y 1981. han 

sembrado el escepticismo respecto 11 la curva de Phillips. Sin embargo, como 

veremos más adelenta, sigue siendo útil. 

� � 
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petróleo, que reducen su renta real. También se argumenta que la inflación 
altera las relaciones habituales entre Jos precios y reduce la eficiencia del sistema 
de precios. Cualesquiera que St':an las razones, los gestores de ia JX>iítica 
económica han estado dispuestos a incrementar el desempleo en un esfuerzo por 
reducir la inflación, es decir, a aceptar un desempleo algo mayor a cambio de 
una inflación menor. 

Intercambios entre la inflación y el desempleo 

La curva de Phillip describe una relación entre el desempleo y la inflación: cuanto 
mayor es la !.a$a de desempleo., rnenvr es la tasa de iui1acióu. La curva dt Phiiilps 
es una relación empírica que liga ei <:.omportamiento de ia intlación de salarios y 
precios con la ta:;a de desempieo. Se hizo famosa en Gran Bretaña en la década 
de los cinr�.1ema y desde entonces se ha mnvenido en un elemento básico del 
análisis macroeconómico. El Gr.ifico 1-6 presenta una típica curva de Phillips 
decreciente, que demuestra que las tasas elevadas de desempleo van acompaña
das de tasas reducidas de inflación y viceversa. La curva sugiere que siempre s. 

puede conseguir un desempleo menor incurriendo en una inflación mayor y que 
la tasa de inflación siempre se puede reducir incurriendo en los costos de un 

desempleo más elevado. En otras palabras, la curva sugiere que existe una 

relación de intercambio o un compromiso ( trade-off) entre la inflación y el 
desempleo. 

Los acontecimientos económicos de la década pasada, concretamente la 
combinación de una inflación elevada con un desempleo elevado en 1974 ó l9HI, 
han creado bastante escepticismo respecto a la relación desempleo-inflación 
representada en el Gráfico l-6. El Gráfico 1-7 muestra las combinaciones de tasas 
de inflación y desempleo correspondientes a los años 1963-1982. Obviamente no 

existe una relación sencilla que tenga la forma representada en el Gráfico 1-6. 
A pesar de todo, sigue habiendo una relación de intercambio entre la 

inflación y el desempleo, aunque es más sofisticada que lo que sugeriría una 

simple ojeada al Gráfico 1-6, que nos va a permitir comprender el Gráfiw 1-7. 
En el corto plazo de, por ejemplo, dos años, existe una relación entre la inflación 
y el desempleo tal como la representada en el Gráfico l-6. La curva de Phillips a 

corto plazo, sin embargo, no permanece estable. Se traslada a medida que varían 
las expectativas sobre ia inflación. A largo plazo no men·ce la pena mencionar la 
existencia de una relación de intercambio entre la inflación y el desempleo, ya 
que la tasa de desempleo es básicamenre independiente de ld tasa de inflación a 

largo plazo. 
Los intercambios a corro y a largo plazo entre la inflación y el desempleo 

tienen, obviamente, gran importancia para la gestión de la política económica y 
constituyen los determinantes fundamentales del é.xito potencial de las políticas 
de estabilización: 

LA POLITJCA MACROEOONOMICA 

Los gestores de la politica econónlica tienen a su disposición dos amplias clases 
de políticas para influir en la economía. La politica monetaria es controlada por el 
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proceder para tratar de eliminar el desempleo, con el riesgo de aumentar la 
inflación, depende de un juicio de valor tanto respecto a la economía como 
respecto al costo de los errores. Aquellos que consideren que los costos del 
desempleo son elevados en relación con los de la inflación, correrán mayores 
riesgos de inflación para reducir el desempleo que aqueíios que consideren que 
los costos de la inflación son primordiales y que el desempleo es una desgracia 
relativamente secundaria. 

La política afecta a la política de estabilización de otras formas, y no sólo a 
través de los costos que las autoridades económicas con diferentes convicciones 
políticas atribuyen a la inflación y al desempleo, y de los riesgos que están 
dispuestas a asumir para intentar mejorar la situación económica. Existe, 
además, el llamado ciclo económico de origen político, que se basa en la observación 
de que los resultados electorales se ven influidos por las condiciones económicas. 
Cuando la situación económica está mejorando y la tasa de desempleo 
reduciéndose, los presidentes en el poder tienden a ser reelegidos. Los gestores de 

_ uo "l , r '. la política económica que se presentan a la reelección o que desean influir en los 
1 \166 • 

resultados de las elecciones tienen, ¡xn tanto, íncemivos pata utilizar la polítiea-------: 
5.0 r 
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GRAFICO 1-7. INFLAClON Y DESEMPLEO: 1963-1982. la historia real de 
la inflación y el desempleo de los Estados Unidos desde 1963 no muestra 
una relación sencilla que recuerde a la curva de Phillips. Hay perludos, por 
ejemplo 1963-1969. 1976-1979 y 1900-1982. que se ajustan a la tonna 
general de dicha curvo. pero hav otl05 periodos en los que la inflación y el 
desempleo aumentan conjuntamente u otros en los que decrecen (por 
e¡emplo en 1975-1976). 

Sistema de la Reserva federal. Sus instrumentos son las variaciones de la 
cantidad de dinem, las var·iarinnes del tipo de inten�-� --d tipo de redescuentoal ue la Reserva Federal t:esta dinero a los bancos al unos controles sobre el sistema bancano. a olítu:a. ucal está ba¡o el control del ' n eso y eneralmente es iniciada por el poder ejecutivo del go ierno. Los instrumentos de la política "iscal son los tipos impositivos y d gasto público. 

Una de las cMacteríst icas básicas de la política eumómica es que ios eíecto.s que producen las poiíricas monetat·ia y fiscal en ia economía no son totalmente predecibles, no sólo en lo que se refiere a su perfil temporal) sino tan1bién a ia cuantía en la que afectarán a la demanda o a la oíerta. Estas dos incertidumbres están en el centro del problema de la polític..a estabilizarlora. Las polflicas estahili;;.adorm son líticas monetarias fiscales ideadas ara moderar las fluctuaciones de las tasas de crecimiento, in ación y desempleo. El Gráfico i-7, donde se representaban ias fluctuaciones recientes de ias tasas de ínl1ación y desempleo, indica ciaram�nte que la política estabilizadora no ha teniJo mud10 éxito en el mautenimiento de dichas tasas dentro de unos límites reducidos. Los fallos de la política estabilizadora son consecuencia, sobre todo, de 
la incer1.idumbre respecto a su funcionamiento. 

Sin embargo, también hay cuestiones políticas implícitas en la forma en que 
se ha llevado a cabo la política estabilizadora. La velocidad a la que se debe 

(: � 

de estabilización con el objetivo de crear condiciones económicas expansivas 
antes de las elecciones. 

También se conoce la política de estabilización con el nombre de políiica 
anlidclica, es decir, política para moderar el ciclo económico. En el Gráfico 1-3 se 

observa que los ciclos de los últimos veinte años distan mucho de ser regulares. El 
comportamiento, e incluso la existencia del ciclo económico, resulta sustancial
mente afectado por el ejercicio de la política de estabilización. Una política 
estabilizadora que tenga éxito suaviza el ciclo, mientras que una política 
estabilizadora desafortunada puede acentuar las fluctuaciones de la economía. 
De hecho, uno de los postulados del monetarisrno es que las grandes fluctuacio
nes de !a economía son una consecuencia dt> las actuaciones del sector público 
más que de la inestabilidad inherente al sector privado de la economía. 

Monetaristas y activistas 

Ya señalarnos anteriormente que existe cierta controvet·sia respecto a la 
existencia de una relación de intercambio o compromiso entre la inflación y el 
desempleo. Esta controversia surgió alrededor de 1967-1968, en el contexto del 
debate entre los monetaristas y los no-monetaristas, o fiscalistas. Ya hemos 
identificado a algunos de los principales participantes en el debate, como Miiton 
Friedman en el lado monetarista y Franco Modigliani y James Tobin en el no

monetarista. Pero los macroeconomistas no son fácilmente dasiíicabies en uno u 
otro campo; más bien lo que hay es un abanico de puntos de vista. Hay 
monetaristas a cuyo lado Friedman parece. keynesiano, y keynesianos a cuyo lado 
Modigliani parece monetarista. Además de esto, los puntos de vista que se 

identiiican con ei monetarismo carecen de una unidad cohesiva, y el economista 
equilibrado es probable que acepte algunos argumentos monetat·istas y rechace 
otros. Tampoco se trata de un debate en el que no se produce ningún avance. Por: 
ejemplo, tanto la tevría como la evidencia empírica han prolimdízado con fuerza 
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en el tema dd intercambio entre la inflación y el de!iempleo, por lo que éste ha 
dejado de estar en el centro del debate monetarista/IÍ<;e>�lista. 

Otro punto importante de debate es la relación entre el dinero y la i1!Jlación. 
Los monetmis!M tienden a argumentar que la cantidad de dinero es el detcnni
nante fimdam<:ntal del nivel de precios y de la actividad económica, que el 
crecimiento excesivo del dinero es r<!!i xmsable de la inflación y ue !>"U 

crecimiento inestable lo es de las uctuacwnes económicas. uesto que conside
ran que la variabilidad de la tasa de crecimiento del dinero es la <:ausa de la 
variabilidad del creciminlto real, tienden naturalmente a defender una política 
monetaria de crecimirlllo redutido y constante de la oferta de dinero: una n�gla 
de nerimiento del dinero. Los actil'islas, por el contrario, t·onsideran que no hay 
una relación estrecha entre el crecimiento Jd dim:m y la inflación a corto plazo y 
que d a·ecirniemo monetario es "SÓlo uno de los factores· que afectan a la 
demanda agregada. Los activistas sostienen ue los gestort.."S de la >lítica 
económica son -o por lo menos pueden ser- lo suficientememe cuida< o�os y 
hábiles como ara utilizar las líticas monetaria · _fi::cat de forma que se pueJa 
controlar la enmomia de lorma e ectiva. 

La habilidad y cu idado de las autoridades económicas son importantes 
porque los monetaristas plantean la cuestión de si las políticas de d(;tnanda 
agregada no p<.�drian empeorar el funcionamiento de la economía. Los moneta
ristas señalan ciertos episodios, tales como las políticas excesivamente cxpansio
nistas seguidas por la Reserva federal en 1972, para argumentar que los gestores 
de la política económica ni pueden tenf':r ni tienen la suficiente cautela como 

para justiíicar la utilización d<' políticas activistas. A este rapecto, ios acuvtstas 

son optimi�ta�, ya que piensan que podemos aprt>:nder de los errores del pasado. 
Otra cu6Uón que separa a los dos campos se ¡·efiere a cuál es el papd 

adecuado del sector públia> en la economía. Esta no es verdaderamente una 

cuestión que pueda ser analizada utilizando la teoría macroeconómica, pero se 

hace dificil seguir pane del debate sin tener conciencia de la existencia del 
problema. Los monetaristas y los nuevos macroeconomistas clásicos tienden a ser 

conservadores que preconizan un sector público reducido y se horrorizan de los 
déficit presupuestarios y de la deuda pública elevada. Son partidarios de 
disminuir lns impue�tos durante las n�cesiones y de recortar d gasto público en 

--!a:s-expatbtotlr:>, con et i'fcc1<Jnt·t0li!la:l de dismmuu· Ta -pamopacion-del :><"Clor 

público en l.t <:"conomía. Los activistas, por el contrario, tienden a defender que el 
sector público tenga un papel acrivo y, pm· tanto, son partidarios de aumentat· d 

gasto publico y las transferencias para utilizarlos como instrumentos de la 
política de estabilización. Las diferencias entre los monetat·istas y los acti\·Ístas 

deben contemplarse, por tanto, desde una perspectiva más amplia que la que 
ofrec.cn sus desacuerdos sobre el papel que juega exactamente el dinero en el 
cono plazo. 

l-4 LA DEMANDA Y LA OFERTA AGREGADAS 

Hemos esbozado los principales temas y variables que vamos a discutir y utilizar 
en este libro. 

Los conceptos globales que son fundamentales para analizar la producción, la 
(:t; 

inflación, el crecimiento y el papel de la política económica son la demanda 
agregada y la cifata agregada. En esta sección hacemos una breve introducción a 
estos conceptos y a su interacción, con vistas a mostrar hacía dónde nos 
encaminamos y a man tener en perspectiva el conten ido de los Capítulos 3 a 10. 

El nivel ciP produc('ÍÓn y el nivel de precios están dettrminadu;:, poi la 
interacción de la demanda agregada y la oferta agregada. Bajo ciertas condicio
nes, el empleo depende solamente del gasto total o demanda agregada. En otros 

momentos, las limitaciones de la oferta constituyen una parte importante del 
problema de la polírica económica y deben recihir una atención prioritaria. 
Desde los años treinta hasta finales de los sesenta la macroeconomía C!itaba muy 
orientada hacia el lado de la demanda. 

Pero en los últimos at'10s el énfasis se ha trasladado, aumentando la 
importancia de la oferta agregada y de la ewnumia de ojala. Este clc·�plazamiento 
del énfasis y del interés estuvo estimulado, sin duda, por el leuto necimiento y la 
elevada iul1ación expe1imemados por los paises industnalizado� ert la década de 
los setenta. 

¿Cuáles son las relaetones entre la demanda agregada y la oferta agregada, la 
producción o el empleo y los precios? La demanda agregada es la rdación entre 

el gasto en bienes y servióos y el nivel de precios. Si no-exiSten limitaciOnt"S en la 
producción, un incremento del gasto o de la demanda agregada aumehtará la 
producción y el empleo, influyendo poco en los precios. En tales condiciones 
-por ejemplo, durante la Gran Depresión de los años treinta - sería, sin duda, 

apropiado utilizar políticas expansivas de demanda agregada para aumentar ia 
producción. 

Pero si la economía se encuentra cerca del pleno empleo, un incremcn!O de la 
demanda agregada se reflejará primordialmeme <.>n un aumento de k•s precios o 

inílación. Es en este momento cuando hay que dar entrada al bloque dt> la olerLa 
agregada de la economía. La curva de olerLa agn-gacla especifica la relanón entre 

la cantidad producida por las emp1·esas y el ni,:cl de precios. Ei lado de la olerLa 
no sólo entra en escena para señalamos en qué medida van a conseguir aumentar 
el producto y el empleo las expansiones de la demanda, sino que también 
desempeñan su propio papel. Las perturbaciones de la oferta o slwcks de oferta 
pueden disminuir la producción y elevar los precios, como ocurrió cuando los 
incrementos del precio del petróleo redujeron la rapacidad productiva de la 
economía. Por el contrario, las políticas que incrementan la productividad y, 
como consecuencia, el nivel de o�rLa agregada pat·a un determinadº nivel de_ 
prectos, pueden ayuJa¡· a disminuir las presiones inflacionistas. 

Análisis gráfico 

En el GráJieo 1-8 se representan las curvas de oferta y demanda agregadas. El eje 
de ordenadas, P, es el nivel de precios y el de abscisas, r, es el nivel de 
producción o rentá. real. Aunque las curvas parecen las típicas curvas de oferta y 
demanda de la microeconomía, su plena comprensión no será posible hasta 
llegar al Capítulo 12. 

La demanda agrt'gada es la demanda total de bienes y servicios de una 
econom ía . Depende del nivel general de precios, tal como se observa en el 
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GRAFICO 1-8. OEf'.'IANDA Y OFERTA AGREGADAS. los instrumentos 
básicos para analizar le p.-oducc•ón. la inflación y el crecimiento son las 
curvas de oferta y demanda agregadas. los traslados de la ofer.a o de la 
demanda agregadas harán que var1e el nivel oo prodt:cción. sfectando asf al 
crecimiento. asl como al nivel de precios. afectando. por tanto. a la inflación. 
Mediante la ley de Okun. las variaciones de la producción están ligadas a las 
variaciones de la tasa de d<>Sempleo. En los 10 pmneros cap!tulos nos 
concentraremos en la demands agregada y en los capitules posteriores 
introducoremos la curva de oferta agregada. completando. de este modo. el 
análisis. 

INTRODUCCION 

y 

Gráfico l-8. Puede trasladarse utilizando la política monetaria y la fiscaL La 
curva de ofena agregada indica el nivel de precios !'.orrespondieute a cada nivel 
de producción. Puede trasladarse, en alguna medida, mediante la política fiscal. 

La inteJ·aceí<'m de la demanda y la oferta agregadas determina el nivel de 
precios y el de producción. En el Gráfico 1-8, P0 es el nivel de precios de 
equilii.JI"io e 1�, es el nivel de produ¿ción de equilibrio. Si la curva DA del gráfico 
se traslada haóa aniba y hacia la dered1a, ia proporción en ia que varían ia 
producción y los precios respectivamente, depende de ia pendiente de ia cutva de 
oferta agt·egada 7. Si la cmva .SA es muy indinada, enwnces un incremento dado 
de !a demanda agregada produce, sobre todo, un aumento de los precios y 
apenas si influye en el nivel de producción. Si la cmva SA es plana, una variación 
dada de la demanda agregada se traducirá, sobre todo, en un aumento de la 
producción, mientras que el aumento del nivel de precios será muy pequeño. 

U na de las características cruciales del ajuste macroeconómico es que ia 
CUiva de ofena ag1·egada no es una línea recta. En el Gráiico 1-9 se observa que 
�ando !os niveles de producción son bajos, inferiores a la producción potencial, 
1'·, la curva de ot��rta agregada es bastante piana. Cuando ia producción es 

1 !Xmostraciones con gráficos como el 1-8 segur,unente te hará comprender este hecho. 
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GRAHCO í -9. DEMANDA AGREGADA Y OFERTA AGREGADA NO 
LINEALES- Un factor fundamental respecto a la curva de oferta agregada es 
que no es lineal. Cuando los niveles de producción son bajos. los precios 
varlan poco en la curva de oferta agregada lo que implica que se ofrecerá 
más producto sin que los precios se incrementen mucho. Pero a medida que 
la economla se aproxima al pleno empleo o producción potencial. los 
aumentos de producción irán acompañados de incrementos de los preciOS. 

y 

inferior a la potencial, l-os precios de los bienes y de los factores (salarios) apenas 
tienden a disminuir. Por el comrario, cuand-o la producción se halla por encima 
de su nivel potencial, la curva de oferta agreg-.1da es inclinada y los precios 
tienden a aumentar continuamente. Por tanto, la influencia de las variacionés 
de la demanda agregada en la producción y los precios depende del nivel de 
producción en relación con el nivel potencial. 

Todas estas observaciones son necesarias para b.3.cer una advertencia m·uy 
importante. Desde el Capítulo 3 hasta el 10 nos c.onc.entraremos en la demanda 
agregada como determinante del nivel de producción. Vamos a suponer que los 
precios son constanres y e.stán dados y que la producción está determinada por el 
nivel de la demanda, es decir, que no hay limitaciDncs de oferta. Nos vamos, por 
tanto, a referir a la pane totalmente plana de ia curva de oíerta agregada, que 
corresponde a niveles de producción inferiores al ?QlenciaL 

La sugnencia de que !a producción aumenta hasta satisfacer ei nivel de ia 
demanda sin que aumenten los precios nos lleva a una concepción muy activista 
de la política ec<!nómica. En estaS circunstancias, sin la existencia de ningún 
compromiso entre la inflación y el desempleo, los gestores de la política 
económica tenderían a utilizar políticas muy expansivas para aumentar la 
demanda y obligar así a la economía a alcanzar altos niveles de empleo y 
producción. En determinadas circunstancias, esta visión de la política económica 

�s· 
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es perfectamente corrc,ta, coino pui cjc&H¡Jlü, cu lus pri.-ncros años de ia década 
de 1960. En el Gráfico 1-3, se obse1va que en dichos años l.t producción era 
bastante inláior a su nivt>l potenciaL Había r('Cursos sin utilizar y el problema 
consisúa en una deficien<:ta de la demanda. Por el colllrario, a finales de los 
sest>nta y principios de los st>tt•nta la economía estaba funcionando en el pleno 
empleo y no había una brecha significativa del PNB. Cualquier imento de 
expandir aún más la producción o PNB n·al habría elevado los precios en lugar 
de aumentar la producción. En estas circunstancias, un moddo quc suponga que 
la producción viene determinada por la demanda y que un innememo de esta 
última eleva la producción y no los precios es �implemente inapropiado. 

¿Debetiamos considf'rar que el modelo de precios fijos y producción determi
nada por la demanda es muy restrictivu y <JUÍ7.ás ;utificial? La ronlestación es 

negativa, y ello por dos razones. En primer lugar, las circumtancias en las que el 
modelo es apropiado las de elevado d�mpleo- no son ni desconocidas ni de 
poca importancia. El desempleo y la rigidez a la baja de los precios son 

características que se dan cotltinuamente en la t•conomía americana. En segundo 
lu¡.,rar, aun cuando no estudiemos la interacción de la oferta y la demanda 
agregadas hasta el Capítulo 11 y poste1iorcs, necesitamos saber cómo determina
das actuaciones de política económica trasladan la cuiVa de dem;mda agregada 
cualquiera que sea el nivel de precios. Por tanto, todo el material comprendido 
entre los Capítulos 3 y 10, refererrte a la demanda agregada, juega un papd vital 
en la comprensión de la influencia de las políticas monetar·ia y fiscal en el nivel 
de precios y en la producción en circunstancias en que la curva de oferta 
agregada es creciente. 

,:Cuál es, por tanto, ,la advertencia de e�ta sección? Sunplcmente que hay que 
evitar que el propto e�pírilu muy acti\·ista de la política macrO<:nmómica en 
condiciones de dt"sempleo nos impida <larnos cuenta de la existenCia de 
limitaciones de ofáta y reajustes de precios cuando la economía se encuentra 
cercana al pleno empi<"o. 

1-5 ESQUEMA Y VISION GENERAL DEL TEXID 
Hemos esbozado los temas principales que vamos a discutir en d hhro. Podemos 
ahora dar una vtsi<Ín g<:ncral de nu<'stro enfil<¡u<" de la manol"conomía y del l-6 
orden de presentación dd contenido. Como ya se ha seílalado, los conceptos 
fundamentales son la demanda agregada y la oferta agrt>gada. La demanda 
agregada está influida por la política monetaria, primordialmente a través de Jos 
tipos de interés y de la:. expectativas, y por la política ftscaL La oferta agregada se 

ve afectada por la políttca fisc.al, así como por perturbaciones tales como las 
variaciones de la oftrta de petróleo. 

En el Gráfico 1-10 se presenta una visión esquemática del enfi.x¡ue adoptado 
en t"l libro para el estudio de la macroeconomía. Por ser esquemático, el 
diagrama no abarca la totalidad de las ··elaciones, pero sí muestra las más 
int¡xJrtantes qut> vamos ;1 analizar. 

El contenido por capnulos com ienza en el Capítulo 2 donde se expone la 
contabilidad nacional, resaltándose los datos y las relaciones que se vau a utilizar 
repetidameme a lo largo del libro. Los Capítulos 3-5 se refieren a la demanda 
agregada y los Capítulos 11-13 a la oferta agregada y a las interacciones de la 
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GRAFICO 1·10. ENFOQUE SASíCO DE LA MACROECONOMIA la 
demanda y la oferta agregadas son los elementos fundamentales en la 
detennínacíón de los precios y la prodt¡cción. La oferta agregada está influida 
por la política fiscal y por el componarjuento de tos salarios y las 
expectativas. la demanda agregada está influida por la pollttca fiscal y por la 
pollttca monetaria. También hay realimentación a través del mercado de 
dinero: un rnvel elevado de renta incrementa la demanda de dmero, lo que 
eleva el tipo de inte<és y reduce la demanda agregada. Este gráfico es una 
gula para el resto 001 libro. Será util vólver a 61 más adelante para ver dónde 
encaja la materia que se esté estudiando en capltulos postenores. 

oferta y la demanda a!,>regadas. El contenido de los Capítulos 6-10 se refiere a 
temas que clarifican y pmfundizan en el conocimiento de la demanda agregada y 
en las formas en que las políticas monetaria y fiscal afectan a la ec.onomía. En los 
C'..apítulos 14-17 se lleva a cabo la misma operación con respecw a la oferta 
agregada y a las interacciones de la oferta y la demanda agregadas. Por último, 
los Capítulos IR y 19 analizan la influencia que tiene en la economía el comercio 
intemacional de bienes y de activos. 

REQUISITOS PREVIOS Y RECOl\ffiNDACIONES 
Para concluir este capítulo introductorio incluimos algunas rt>comendaciones 
sobre la forma en que S(' debe utilizar este lihn.J. En primer lugar, S('ñalemos que 
no es necesario un cono..-imiento matemático superior al álgebra de bachillerato. 
Aunque utilizamos ecuaciones cuando nos parecen útiles, no constituyen una 
parte indispensable de la exposición. De todas formas, su conocimiento puede y 
debe ser dominado por cualquier estudiante se1-io de macroeconomía. 

Los capítulos o secciones técnicamente más difíciles están señalados con un 
astcnsco (*). Puedt>n omitirse o estudiarse. O birn los presentamos como temas 
n>mplementarios, o bieh aportamos elementos no técnicos para ayudar al lector 
a adentrarse en el resto del libro sin necesidad de ellos. La razón por la que 

(:t 
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t� m�in:�;:�:dfd:sl� dt�c�:i� �: ? macroeconomía. Aun cuando no sea posible para el lector entender en una 

... lectura inicial todos los puntos de una secció.t señalada con un asterisco -y no 
debería ni siquiera intentarlo-- deben leerse esas secciones para captar el 
mensaje pl"incipal y obtener una apreciación intuitiva de las cuestiones que se 

plantean. 
El problema principal con el que uno se encuentra proviene de la interacción 

de varios mercados y muchas variables. Tal co_mo sugiere el Gráfico l-10, los 
efectos directos y de realimentación de la economía constituyen un sistema 
bastante complejo. ¿Cómo puede el lecwr c:star seguro de estar progresando 
eficientememe y con cierta facilidad? Lo más importante es hacerse preguntas; 
piantearse uno mismo a medida que se sigue el argumento: ¿por qué esta o 

' � .. • .¡-.,p ;nfl11;r 'f""V'.r 4lo.;.P......,.ro.lr�o -.-. �� rlPrrr.�-nrl":l �.lltTrPIT�rt"'ll) .r., � 

sucedería si no lo hiciera? ¿Cuál es el eslabón crítico? 
No hay nada que pueda sustituir a un método activo de aprendizaje. Lo que 

se lee se retiene como mucho siete semanas. ¿Existen reglas sencillas para un 
método de aprendizaje activo? La mejor forma de estudiar es utilizar papel y 
lápiz y razonar el argumento haciendo gráficos, experimentando con cuadros de 
flujos, escl"ibiendo la lógica de un razonamiento, haciendo los problemas al final 
de cada capítulo y subrayando las ideas principales. La Guía de Estudio, elaborada 
por Ríd1ard Startz, de la Universidad de Pensilvania, contiene gran cantidad 
de material útil y de problemas que ayudan a estudiar. Otro �jercicio valioso es 
tomar partido en un razonamiento o posición, o desarrollar la defensa de un 
punto de vista particular en cuestiones de política económica. Si a pesar de todo 
esto el lector se atasca, debería seguir leyendo media página y, si sigue atascado, 
debe retroceder cinco páginas. 

También debe aprender a utilizar el índice alfabético. Algunos conceptos se 
discuten a distinto nivd en diferentes capítulos. Si uupieza con algún concepto o 
término poco conocido, debe consultar el índice alfabético para ver si se ba 
definido anteriormente y dónde se ha analizado. 

Finaimente, hay que señaiar que este capituio debe servir de referencia. Hay 
que volver al mismo cuando se desee comprobar en qué lugar encaja un 
determinado pmblema o dónde es relevante una cuestión concreta. La mejor 
manera de ver el bu�que es desde el Capitulo l. 

TERMINOS FUNDAMENTALES 

Monetaristas 
Keynesianos 
Nuevos macroeconomistas clás icos 
PNB nominal y real 
Inflación 
Crecimiento 

Desempleo 
Ciclo económico 

Producción potencial o tendencia! 
Cima 
Fondi 

Recuperación o expansión 
Recesión 
Brecha de la producción 
ley de Okun 
Curva de Phillips 
Política monetaria 
Política fiscal 
Pollticas de estabilización 
Activistas 
Demanda y oferta agregadas 
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lA CONTABILIDAD 

NACIONAL 

,.- a macroeconomía tiene como objetivo último determinar la producció 

L total de la economía, el 1úvel de precios, el nivel de empleo, los tipos < 

interés y otras variables mencionadas en el Capítulo l. Un pas 

necesario para comprender cómo se determinan estas variables es la contabi 

dad nacional. 
Las cuentas nacionales nos pmporcionan estimaciones periódicas del PN 

que es !a medida básica del funcionamiento de una economía en cuanto a 1 

producción de bienes y servicios. La primera parte del capítulo trata de ' 

medición y significado del PNB, nominal y real. Pero las cuentas nacional• 

son también importantes porque nos suministran el marco conceptual pa1 

describir !as relaciones entre tres variables macroeconómicas fundamentale: 
• :,o - � ' • r" . t � .J "L 1 la produccton, la renta y el gasto. r..sras retaCiuues se uescnuen en 1a segunc 

parte dd capítuio. Están representadas en el esquema del flujo circular, ' 

Gráfico 2-i. 
En dicho gráfico se muestran las interacciones de las empresas y I<J 

economías domésticas en la economía. La producción procede de l. 

empresas. Su valor es el producto nacional bruto. El PNB incluye el valor e 

los bienes producidos, tales como los automóviles y los huevos, además d, 

valor de ios seiVicios, taies como ios de peiuquería y ias prestaciones médica· 

Las empresas obtienen el producto empleando factores de produccic 

"'' 
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GRAFICO 2-1. El FLUJO CIRCULAR OE LA RENTA Y El. GASTO. las 
empresas obt•enen la produccoón. cuyo total es tgual al PNB. La produccoón 
se obrtene ut1hzando los seNIC!OS de los factores productivos. sobrtt todo el 
trabajo. posefdos por las econom!as domésticas y pagados por las empresas 
Los gastos por el uso de los factores de producc•ón geooran la renta de les 
economlas doméstocas. El gasto de éstas. que proceda de esas fflntas, 
gene.a. a su vez. la demanda de los btenes productdos por les empresas_ El 
gasto en bienes es. en este modelo sencillo en el que no hay sector público 
m comercto extenor. igual al PNB v tambtén tgual a la renta de les 
economlas domésttcas. El esquema muestra la ffllact6n fundamental; la 
producc16n es 19ual a ,la renta e tgual al gasto. 
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tlt'Tra, trabajo y capital - y pagando por su utilización. ws pagos hechos 
por las ernpre�as .son las rmtas recibidas en la economía. El flujo de la renta se 

represema en la mitad inferior del esquema del flrtio circular. Por tanto, el valor 
de la producción es ig-ual al valor de las rentas recibidas en la economía. 

6-ls-a� pmdm idos pm las empresas- sün vend1dos a_ las economías 
rlomésticas (y a otras empresas). El ga:.to total en bienes tamLién es igual, por 
tanto, al valor de la pwducción. El flujo del gasto tambi¡;n se representa en el 
Gralico 2-1. 

Observando las rdaciones representadas en el Gráfico 2-1, se aprecia que el 
P. \Bes igual a la rmta /uta/ recibida en la economía, así como al gasto total. Esta es la 
principal lección de este capítulo y el punto más importante que debe recordarse 
respecto a la coutahihdad nacional. Pero en las cuentas nacionales del mundo 
re.al surgen bastantes complejidades a la hora de relacionar el P;\IB con las remas 
y con el gasto. Estas colllpltjidades provienen en gran parte del papel que 
dest'rnpeiia el sector publico y de la presencia del comercio exterior, como 
\·eremos al explicar algunas de ellas. 

Comenzamos m la Sección 2-1 examinando el PNB y su medición. La 
Sección 2-2 vuelve a !a distinción entre el PNB real y nominal , distinción que se 
hace necesaria por la inflación. La Sección 2-3 compara med idas alternativas de 
la inflación. Posteriormente pasamos, en las Secciones 2-4 a 2-6, a las relaciones 

2-l 

CUADRO 2-1. CALCULO DEL PNB EN UNA ECONOMIA SENCillA. 1984 

P...cio por Vaio< de la 
Producaón unidad P<ódu=ón PNB 

Plátanos ?O 0,30$ 6,00$ 
Naranjas 60 0.25$ 15.00$ 

21.00$ 

entre la producción, la renta y el gasto, representadas en el gráfico del flujo 
circular. 

La Sección 2-7 prepara el terreno para el análisis económico de la termina
ción del nivel de producción, que comienza en d Capitulo 3, y lo hace 
exponiendo dr. fi1rma sistemática las relaciones de renta nacional estudiadas en 

este c.apítnlo. 

EL PRODUCTO NACIONAL BRUI'O Y EL PRODUCTO 
NACIONAL NETO 

El PNB es el valor de todos los bienes y sen·icios finales producidos en un periodo 
determinado por factores de producción que son propiedad de los residentes en el 

país. Incluye el valor de bienes, como las casas y el whisky, y el valor de servicios, 

como los de agemes de bolsa de valores y las conferencias de economistas. La 
producción de cada uno de ellos se valora a su precio de mercado y estos valores 

se suman para obtener el PNB. 
En el Cuadro 2-1 se presenta el cálculo del PNB de una economía sencilla que 

produce solamente plátanos y naranjas. Se producen 20 plátanos y 60 nar,mjas. 
Los primeros f'�tán valorados en 0,30$ cada uno y las segundas, en 0,25 $ cada 
una. El PNB es igual a 21$, que es el valor total de la pmJucción. 

En 1982, el PNB de los Estados Unidos fue de 3.073.000 millones de dólares. 
Dividiéndolo entre la población, que ascendía a 232 millones de habitantes en 

1982, obtenemos el PNB por habitante o per cápita, que fue de 13.246$. 
También podemos calcular la producción por persona empleada. En 1982 había, 
en promedio, 99,5 millones de personas empleadas . Por tanto, el PNB o 

producción por persona empleada, fue de 30.884 $. 
-El--};\ID---ha-aumcntacl6-rá¡*lamerue-en-tos últimos \cinte aiíos, como puede 

apreciarse en el Gráfico 1-l. Ha crecido, en promedio, a una tasa del 8,8% anual 

desde 1962. En este último año, el P:-.<B sólo valía 565.000 tmllones de dólares, la 

sexta parte de su valor en 1982. Adviértase que una gran parte del aumento es 

consecuencia de la inllación. 
En el cálculo del PNB hay que tener en cuenta una serie de sutilezas. 

WS BIENES Fli'<:\Lf...'> Y EL VAWR A�ADIOO 

El PJ:\B es el ,•aJor de los bienes y sen:icio� finales producidos. La insistencia en 
que sean bienes y serviLios finales es para evitar la doble contabihzación. Por 

�� 
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ejemplo, no incluiríamos en el PNB el precio total de un automóvil y, además, el 
valor de los neumáticos que fueron vendidos al fabricante del automóvil. Las 
parte-.s que componen el automóvil, que han sido vendidas a sus fabricantes, se 
llaman bienes intnmedios, y su valor no se incluye en el PNB. De la misma forma, 
d trigo que pasa a formar parte del pan es un bien intermedio, por lo que no 
tenemos en cuenta como parte del PNB el valor del trigo vendido al molinem, ni 
el valor de la harina vendida al panadero. 

En la práctica, la doble contabilidad se evita utilizando el mlor aiimiido. En 
cada etapa de la elaboración de un bien, sólo se tiene en cuenta como parte del 
PNB el valor añadido al bien en esa etapa. El valor del trigo obtenido por el 
agricultor se considera parte del PNB. Más tarde, el valor de la harina vendida 
por el molinero menos el costo del trigo es el valor añadido por el molinero. Si 
conunuamos con este proceso, veremos que la suma de los valores añadidos en 
cada etapa del pmceso será igual al valor final del pan vendido1• 

L-\ PRODUCCION OORRIENTE 
El PNB es el valor de la producción obtenÚÚJ coTTÜntemenú. Excluye, por tanto, las 
transacciones de las mercancías ya existentes, como los cuadros antiguos o las 
viviendas ya construidas. Contabilizamos oomo parte del PNB la construcción de 
viviendas nuevas, pero no sumamos la compraventa de viviendas exisrentes. Sin 
embargo, sí contabilizamos el valor de 13.s comisiones obtenidas por los agentes 
inmobiliarios en la compraventa de las casas existentes. El agente inmobiliario 
ofrece un servicio corriente al póflcr en contacto al comprador Cón e! vendedor, y 
esto sí es pmpiamente una parte de la producción corriente. 

LOS PRECIOS DE MERCADO 

El PNB valora los bienes a precios de mercado. El precio de mercado de muchos 
hienl"s induye los impue:;tos iudirectos, como ei impuestO sobre !as ventas o sobre 
el consumo de un artículo determinado y, por tanto, el precio de mercado de los 
bienes no es el mismo que el que recibe el vendedor. 

El precio neto de impuestos indirectos es el costo de los Jactares y es la cantidad 
que reciben los Í:ictore; de la pnx!ucción que fabricawn el bien. El PNB se valora 
a precios de mercado y no al costo de ios !actores. Esta precisión se hace 
impon:ante cuando relacionamos el PNB con las r ... mas percibidas por los factores 
de producción. 

El principio de valoración a precios de mercado no se aplica de manera 
uniforme, ya que algunos componentes del Pl\B son dificiles de valorar. No existe 
ningún buen método para valorar los servicios de amo o ama de casa, o de un 
corre de pelo h.:cho por uno mismo o, en este sentido, los servicios de !a policía o 
de la burocracia gubemamental. Algunas de estas actividades sencillamente se 
omilt'n de! PNB corriente, como por ejemplo, los servicios del ama de casa. Los 
sen:icios del st:ctor público se valordJl �egtil-! :-;u costo, de tal fnnna que se 
consíder·a que Íos saíarios de ios funcionarios constituyen su comribución ai PNB. 

1 c.Q.ué ocurre con la barina .que es comprada directamt'nte por las economias don1éstic.as para 
amasar en casa> Se contabiliza como una parte del PNB. ya que "" trata de una V<"nta fiuaL 

No existe un principio único para tratar estos casos peculiares, sino que más bien 
se aplica una serie de convenciones. 

El PNB y el producto interior bruto 

Existe una diferencia cutre el PNB y el prodiKto interior bruto o PIB. El PIB es el 
valor de los bienes finales pmducidos en el interior de un país. ¿Cuál es la 
diferencia entre el PNB y el PlB? Una parte del PNB se obtiene en el cxtraryero. 
Por ejemplo, la renta de un ciudadano estadounidense que trab�ja en el Japón 
forma parte del PNB de los Estados Unidos. Ahora bien, no forma parte del PIB 
de los Estados Unidos porque no se gana en el interior de este país. Desde otro 
ángulo, los benefteios ganados por los propietarios británicos de !a cadena 
Howard Johnson, forman parte del PNB británico y no del p::--;n Je los Estados 
Unidos; pero sí f()f·man parte del PIB de íos Estados Unidos, porque se ganan en 

el interior de este país. 
Cuando el PNB es mayor que el PIB, los residentes de un determinado país 

� .. - . .. 
ganan en __ -----, -- • � 

Estados Unidos, et PNB ha sido superior en los últimos años al PIB en un 2%, 

aproximadamente, del PNB, lo que indica que la� empresas y los residentes 
estadounidenses que poseen fabricas o trabajan en d exterior, ganan más en los 
países extranjeros que lo que ganan en los Estados Unidos las empresas y ios 
individuos extranjeros. 

El producto nacional neto 

El producto nacional neto (PNN) se diferencia del PNB en que deduce de éste la 
depreciación de los bienes de capital existentes durante el periodo. La producción 
del PNB se realiza a costa del desgaste del stock de capital existente; por ejemplo, 
las máquinas se desg-dStan a medida que se utilizan. Si no se utilizai·an recursos 

para mantener o 1·eponer el capital existente, el PNB no se poclria sostener al 
nivel corriente. Por ello usamos el PNN como una medida mejor del ritmo de 
actividad económica que puede mantenerse duranre periodos amplios de tiempo, 
dado el stock de capital y la población activa e.xistentes. 

La deprecúui.ón es u::>.a medida de !a parte del PNfl que hay que dejar a un 

lado para mantener la capacidad productiva de la economía y la deducimos del 

PNB para obtener el PNN. En 1982 la depreciación fue de 3:'>9.Q¡;}Q millones de 
dólares, es decir, aproximadamente un 11,7° 0 del PNB. Gaollí:ni lmente se 

e-ncuentra comprendida entre el lO y el 12'\, _ 

G 1 -- - . �� '� . . ' 0'"" 1 ,...1 
enera mente uu!uamos el t'l'\ll en lugar <let "'"' por9ue ,a;¡; .,,,..Jina•-�uues 

de la depreciación pue�:kn .set· bastante ine-.xadas y püii:jik', o::{:�.:rdt¡'<, no S"' 

publi<.an rápidamente, mienu·as que las esrim:e.ciones dd PI\ ll ;cotfesp<mdientes a 

...:ada trimestre se publican <k forma proví�ional antes d� que puse vn fC\t'� desde 
el final del trimes1re2• Es más, antes de fim!.!Ízar d tritne$he l!amb¡en se hac� 
pública una estimación ea fi1fma de: «avanco• del PNE et-� dicho periodo. 

1 r. ... �s Jatos de- la contabilidad naciün ... d se publican ¡i<:"riédic.arnt"nte .-n i'i · .. ·:,)· ii1 ,- ·¿:;. :· .... �·;:�ns. 
Loo;: datOs histút icCJS C)t' ¡JLdJiican en BuJiruss Sta!Z.s!UJ., que .st: =::dHct t ad ... 1il �úu.s. )' �n · · L.'c·r.,.UKnu; 
lltport <if tlu Presiden/. 

:;? 



2-2 EL PNB NOMlNAL Y EL REAL 

El PNB nominal mide el valor de la producción obtenida en un período 
determinado, a lo� precios de ese pt>ríodo o, como se dice alguna� veces, en dólares 
corrientes. Pur t.wtv, d PNB nominai de i9fi4 mide eí ,·alor de los bienes 
produriclos durante ese ano a los precios de mercado vigentes en 198-t y el PNB 
de 1976 midt> el valor de los bienes producidos en dicho aiio a los precios de 
mercado vigentes entonces. El PNB nominal varía de año en ailo por dos 
razones: la primera es que varía la producción fisica de bienes; la segunda es que 
también va1ían los precios de mercado. Se podría imaginar, aunque se trate de 
un ejemplo exagerado e irreal, que una economía produce exactamente lo mismo 
en dos aiios, duplicándose- todos los pr<>cios entre uno y otro año. El P\JB nominal 
dd �gundo año sería d doble del PNB dd primero, aunque no haya variado en 

abo;oluto la producc10n física de la economía. 
El P'\B real míd1· las variaciones ue tienen lu 

la economía entre dus 1iodos, valorando todos los bienes >rodu,·idos en am s 

perío os a OJ murrwJ precios, o en dtllares constantes. Actua mente, en a 

contabilidad nacional de los EE UU se valora el Pi\.'B re-al a los precios de 1972. 
Esw s1gnifica que. para calcularlo, hily que multiplicar !a producción en 

términos físicos de hoy por los precios vigentes en 1972 para obtener una medida 
de lo que hubiera valido la producción de hoy si se hubiera vendido a los precios 
de 1972. 

Volvamos al sencillo ejemplo del Cuadro 2-1 para ilustr,u el cálculo del PNB 
real. En las dos pnmeras columnas del Cuadro 2-2 se presentan las producciones 
y los prl"cios hipotétims de los plátanos y las naranjas en 1972 y 198-1-. En 1972 el 
P:'liB nominal {ue de 9$ y en 1984, de 11 $, lo que supone un incremento del 
1:n�'0. Sin embargo, una gran parte de este mcrememo es simplemente una 
conS<'cuencia riel aum<'nto rxperimemado por los p1ecios entere los dos anos y no 
rdh:ja un incremento de la producción fi�ica. Si calculamos el P�B real de 1984 
valorando la producCión de 1984 a los precios de 1972, obtendremos un P:'liB real 
de 11 $, lo que supone un incremento del 22" 0 en vez del 133%. Este 22''0 mide 
mejor el incremento de la producción fisiea de la economía que el innememo del 
133''�. 

Vemos en el cuadro que entre 1972 y 1984, la producción de plátanos 
aum<-nló en un 33'' 0, nut'ntras que la de naranjas lo hizo en un 20'\,. Debemos 

CUADRO 2-2. EL PNB REAL Y EL NOMINAL UN EJEMPLO 

PNB no<Tunal de 1972 

15 plát. a 0.10$ 
50 nar. a 0.15$ 

• M6dido on Pf8C<OO de 1972 

32 

1.50$ 

7.50$ 

900S 

PNB nom.nal de 1984 

20 plát. a 0,30 $ 
60 nar. a 0.25 S 

6.00$ 
15.00$ 

21.00$ 

PNB reol de 1984' 

20 plát. a 0.10$ 
60nar.a0.15$ 

2.00$ 
9.00$ 

11.00$ 
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GRAFICO 2-2. PNB REAL Y NOMINAL. 1960-1982. 

esperar, por tamo, que nuestra medida del incr<-memo de la producción real se 

sitúe _entre el 20 y el 23%, tal como ocurre en reaiidad3. 
El Gráfico 2-2 mut'Slr.a c-1 comportamiemo del PNB real y nominal de los 

EE UU a lo largo del pe1·íodo que comienza en 1960. Los datos COITCspondt'n al 
P::'liH anual. Obsérvese, concn·tamente, que miemras que d P:\B nominal se 

incrementó todos los años, el P:\B real disminuyó, de hecho, en algunos. Esos 
a!'ios, que están sombreaJos, son años de recesión. Los años recesi,·os ::.e destacan 
por tener un crecimiento del P:\B real bajo o uegativo. 

&1ia un error cla�ísimo considerar que !os incrementos del P:\"B nominal 
indican que el comportamiento Je la economí4, �n cuanto a la prodw.:cióu...de 
hi<·Iws y servicios, mejora, por tjemplo, desde 1 YH 1 hasta 1982. Por tamo, cuando 

queremos comparar la pmd,�t-ción de dilerentc� anos, observamos C<Hno medida 
b:i:.ica ('1 PNB real y no el núnliH<tl. 

• El mcrt"rnento tld PNB real tle¡x-ntl<· de los precios que ,;., uulizan en su cálculo. Si d lector tiene 
una cakulad"ra, quizás desee ullnpar .. r d inrn:mcnto rx¡x11mrntado por el PNB tr.tl rutre 197:.! y 
191H, ullh.<antlo los precios d<" 1984 para ha<'er la compat.tn.in. '.Utilizando los prr< ius d<' 1984, el 
P:-JB rral aumrnta en un 23,5"'� rlllr<' 197:.! y l'lB4. eu lu11ar del 22,:?•:.¡, calculado ullltando los 
pn:cios d.- 1972.) La aml>iguedad yue resulta de realiur nllnparaciones utiliando tiiSlint<>s precios 
para (:alcular el PNB real es una \OJlSC\.:ut·ncia int"virabk dr->1 inttiltO de utilizar una tÍntCd ófi·a para 
plasntar d inn·emento de la ptoducnou, ranto dt" nat .. tuj.ts como dt> platanns� cuando rstos dvs 
cumpt>tu:tu<:s no se incrernent.J.ron t'n la nüsma proporct<ln. Sin embargo, esta ambigw.:d,ld es (.k ¡x>ea 
imJX>rlancia cuando 1a tasa dr infttcion es elevada y rs prf'cis.amcnte c:n f'.Sla órnm'iranna cuando 
mas llll<"rt"sa utiliz.ar el P�B rcat \("U lugat del notnmal, para eslUdiar el com¡..xn tanttt'nto de la 
econo1ma. 

¡o 
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Problemas de medición del PNB 
; 

En la práctica, los datos del PNB se utilizan no sólo como medida de la cantidad �NTABILIDAO 

de producto obtenida, sino taiubién co1no medida deJ bienestar de los residentes A.CIOti�l 
de un país. Los economistas y los políticos hablan como si un incremento del 
P�B real significara que la gente vive mejor. Sin embargo, los datos del PNB 
distan mucho de ser medidas perfectas, tamo de la producción como del 
bienestac 

Algunos de los problemas de la medición del PNB se describen en el 
Apanado 2-1, donde se explican la economía subterránea o sumergida y las 
revisiones de los datos del P;..JB. Aquí vamos a explicar, en primer lugar, los 
errores en la medición de algunas producciones y, a continuación, la utilización 
dd P:\B como medida del bienestar económico. 

APARTADO 2-1 

LA MEDICION DEL PNB: LA ECONOMIA IlEGAL 
Y LA REVISION DE LOS DATOS 

Dos problemas concretos (y no relacionados entre sí) de la medición del PNB son: 
en primer lugar. la posibilidad de que grandes parcelas de la actividad económica 
que son ilegales eludan totalmente su medición; y en segundo lugar. el hecho de 
que ios datos se revisan con frecuencia y con bastante amplitud. A contmuación 
abordaremos ambos problemas. 

LA ECONOMIA ILEGAL 
Muchas transacciones económicas iiegaies que pasan a través del me«:ado eluden 
no sólo la ley, sino también la medición. Cualquier persona que pague en efectivo 
los servicios de un trabajador independiente puede estar participando en una 
transacción que no se registra en los datos del PNB. puesto que el receptor del 
efectivo muy probablemente no va a declarar esa rema. De igual manera. la 
actividad económica generada por el amistoso encuadernador local tampoco se 
reg:stra probablemente en las cuentas de! PNB. Ni tarnpocc gran parte del tráfico 
ilegal de drogas. 

¿Qué problemas plantea la economía ilegal o subterránea respecto a la medición 
del PNB? Ei problema principal es que puede vanar la smportancia relativa de las 
actividades ilegales. Si las actividades ilegales siempre dieran lugar a una produc
r.ión inual ;,1 3% clf! f;¡ mf!ciirla del PNB. entonr..,._ PI PNR mP.-iirln reflei,.rí:o 
�;rr�;a-men�e la-ta�� �- ��--�a� � varia el PNB tot<Jl-de -��� -;n -�i\;:-Pe;o.,s{-,�; 
actividades ilegales adquieren una mayOí importancia con el tiempo, entonces el 
PNB real medido subestimará la tasa de crecimiento del PNB reaL Y es precisamen
te la aseveración de que las actividades ilegales se han hecho más importantes lo 
que ha !levado a investigar el problema. Así. se sostiene que la baja tasa de 
crecimiento del PN B real de los años setenta refleja el hecho de que el gobierno 
estaba m1diendo una menor proporción de la actividad económica reaL 

La base de esta afirmación es. sobre todo, el comporiamienio de las tenencias de 
efectivo en relación con los depósitos a la vista. Las tendencias de efectivo se han 

incrementado en relación con las de depósitos . Puesto que en las transacciones 
iiegaies se utiiiza efectivo, se aduce que esfe aurneníu reiieja una mayor proporción 

-l--1 

CUADRO 1. REVISIONES DEL PNB. 1980 

1970 

1979 

PN8 NOM!NAL. M!LES DE MILLONES DE 5i 

Pfflfievi5i6n 

982.4 

2.368.5 

Posn!Vislón 

992.7 

2.413.9 

Tase de 
r;emb>Q 

1.0 

1.9 

PNB REAL M!LfS OE MILLONES O� S 

T"""de 
Pr6rlilv� .Posnwisión carÓbio 

1.075,3 1.085.6 1.0 

1,431,1 1.483.1 3.6 

TASA OE CRECIMIENTO OEL PNB REAL. %ANUAl 

P.....- Posrevasión 0Jfereoda 

1979/78 2.3% 3.2% 0,9% 

F�cas: los datos pn1m1vi..OOS oon del Economic Roport of Cl>tJ I'T..sident. 1980. Cuadros B -1 v B-2. los datos IJ(ISI'8YI.ado 
son del t�lhe Na� lncome and Product Accounts <»1 the Uruled $;ates: An lntroductiOO to the RovtSed Estnnates fOf 1929 
80>. Survoy of Cuffont Bwintlss. diclemb<a de 1980. p 17 

de transacciones ilegales dentro del total de las transacciones•. Con esta base. se h< 
argumentado que el PNB real de los Estados Umdos puede estar subestimado hast, 
en un 25 %. En Italia. las estimaciones basadas parcialmente en el número de 
trabajadores que tienen dos empleos (y que no declaran la renta del segundo) 
hacen pensar que el15% del PNB de dicho país no se contabiliza. 

Otras estimaciones para Estados Unidos y otros países son muy inferiores. 
algunas tan bajas como un 2 6 3% ••. Por supuesto. los datos son difíciles de 
conseguir por la naturaleza del problema. Por tanto. no se puede saber con certeza 
pero hay muy poca evidencia de que se hagan grandes correcciones. 

¿Por qué puede haberse producido un aumento de la actividad ilegal? Las causa� 
son el crecimiento de los tipos :mposmvos. que aumentan ia tentación de no 

declarar y la importancia creciente del tráfico de drogas ilegales. 

REVISI-ONES DE LOS DATOS DEL PNB 
Los datos preliminares del PNB se publican aún antes de que termine el trimestn. 
para el que se calculan. La primera estimación después de concluido el trimestre 
aparece 3 semanas más tarde. Por ejemplo .. los datos para el cuarto trimestre de 
1984 se anunciaron el18 de enero de 1985. Estos datos son revisados un mes más 
tarde y nuevamente al mes siguiente. Por tanto. aparecen cuatro estimaciones del 
PNB para un determinado trimestre. bien en dicho trimestre o bien en los tres meses 
siguientes. Posteriormente, en julio de cada-<:�ño, se flev<t a cabo una amplia revisión 
de todos los datos del PNB, posiblemente con efectos retroactivos de varios años. 

Queda claro. por tanto. que los datos del PNB no son estimaciones definitivas 
cuando aparecen por primera vez. La razón es que muchos de ellos no se miden 

directamente. sino que están basados en encuestas y suposiciones. Teniendo en 
cuenta que el PNB debe medir el valor de toda la producción de bienes y servicios 
de una economía. no hay que sorprenderse de que no se publiquen todos los datos 

• Las numerosas estimaciones de actividades Ilegales en los Estados Unidos y en otros paises están 
resumidas en Adnan Smirh. «A RevltlW of the "Informal fconomy in the European Communí!ylo. Economic 
Papers "3. julto de 1981. O!reCCIÓO General de Asuntos Económ,cos y Financ1eiOs. Com1s1ón de las 
Comunidades Europeas, Btuselas. 

•• Para una enérgica crítica negativa respecto de las grandes estimaciones para los Estados Unidos. véase 
Edward F. Oenison. o«ts U.S. Growth Understated Because o1the Underground Economy7 Employment 
Ratios Suggest Not». The Review of lncome And Weafth. 1982. 
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en las semanas siguientes al período de producción. Se van revisando a medida que 
llegan nuevas cifras, y a medida que la Oficina de Análisis Económico del 
Departamento de Cvmercio mejOfci los iTtéioUus de recogiáa de ios datos y las 
estimaciones. 

Las revisiones de los datos pueden ser bastante grandes. El Cuadro 1 muestra las 
revisiones del PNB que se hicieron en 1980. Obsérvese concretamente la cuantía de 
la variación del PNB real correspondiente a 1979: la tasa revisada de crecimtento 
real de dicho año respecto dfl 1978, del 3,2 %, es sustancialmente más elevada que 
antes de la rev1sión. Una tasa de crecimiento del 2,3% es claramente baja, mientras 
que un 3,2% es aceptable. (Obsérvese que los niveles del PNB para los años 1971-
1978 también se elevaron en la revisión; por ejemplo, el mcremento de 1978 fue del 
2,7 %) 

Las razones de esas revisiones se describen en el número de diciembre de 1980 
del Survey of Current Business. Puesto que es posible que se rea l icen revisiones de 
esta cuantía, los datos preliminares deben ser acogidos siempre con precaución. 

PRO! lUC:CIC )'\ES 1:-.ICORREGf.'\�tE:>..TE MEDIDAS 

La mayor parte dt> las dificultades de medición del P:'\B se deben a que algunos 
producws no pasan por el mcr<".ado. Ya hemos ;,eñalado que la producción del 
sector público se valora según su <u.:sto deuido a que grau parte de la misma no se 
vende en d mercado, ni ;,e dispone de nada comparable que haga posible estimar 
el valor de la producción dd sector público. ¿Cómo mediríamos el valm dt> la 
producción de segw iJad freme al exterior propm-cionada, en principio, por los 
gastos de ddensa? 

Pero también hay un problema conceptual que afecta a gran parte de la 
produtx-ión del ;,ector público. Incluimos en el PNB el valor de los salarios 

ABIUDAD 
)NAL 

por las amas de casa. El PNB contabilizado aumentaría si las personas dejaran de 
limpiar sus casas encargando did1a labor a una agencia de limpieza. Sin 
embargo, la produccwn de la economía no habría aumemado, en realidad. 

Por tanto, el PNB real tiene limitaciones, incluso como medida de los bienes y 
servicios producidos en una economía. 

El. PIIJB REAL COMO MEDIDA DEL BIENESTAR 

La segunda utilización dd PNB es como medida del bienestar econ6mico (.tiRE) o 

bienestar de los residcmes de un pab. Cuando el PNB aumenta, ;,e supone que la 
geme está mejor. Por supuesto, para utilizar el PNB en este semido hay que 
dividir previamente d PNB real entre el número de personas: lo que se utiliza 
como medida del bienestar es el PNB per cápita (por persona). 

Las limitaciones existentes para medir las producciones carentf's de mercado 
hacen pensar, de entrad� que el P�B real per cápita es una me<!Jda imperfecta 
del bienestar econórnico . .. �demás, hay que revisar el P�B real para incluir e.t 

,·alor del ocio. Si el valor de la producción disminuye porque la gente ha 
decidido que desea trabajar menos, ello no significa necesariamente que viva 
peor. Una gran parte del progreso económico que tuvo lugar en el siglo pasado se 
rdkjó en una disminución de las horas trabajadas por semana . Ha<"e cien años, 
la semana laboral media era bastante supe1·ior a las 60 horas, y en la industria 
manufacturera era todavía mayor. Actualmente es inferior a las -í{) horas. Si se 

desea utilizar el PNB como medida del bienestar económico, debe corregirse pare 
incluir en el mismo el valor del incremento del ocio disfi·utado como consecuen
cia de la disminución de la semana laboral. 

U \-IEDIDA DEL BIE"lEST:\R ECONOMICü 
pa�ados a la policía y a las fuer-zas annadas. Supongamos que hubiese una . . . 
me�o:a en la �gu_rirla

_
<� ptiblica y que se trasladaran policías desde el cuerpo de W�lham Nordh�us y �ames Tob1

_
n,

_. 
profesores �e la Universidad de. Y ale, 

¡x1hoa a la !abncac10n de caramelos, con los mismos salarios. El PXB 110 
esumaron en 1972 el P0:B real, corng1endolo lo meJOr que pudl(·ron, para mcluir 

variaría, ¡x·ro la producción de bienes y servicios útiles sí que pareeeria haber las produccion� y males carentes de m,ercado y la mayor proporción de ocio que 
aumentado. __ l�rsonas d1sfrutan actualmente4• EGa!or_de_la_MB�Lde' 

El pmbkma e1.t este caso es que generalmente no deducinhiS del p;-,:n las P.:-.;B; sin embargo, su cr-ecimiento ha sido menor que el del PNB real. La 
producc:Hill<'S uegativas, o los male1. No intentamos valorar e1 deterioro de la pmdurción de males (contaminación) ha a u men tado (por lo menos en la décad2 
se�uridad pública I.JUC exige un aumento de la policía. Tampoco deducimos del de los sete1��) Y d �JH.:remento ?�tiempo de ocio ha crecido más lentamente que 
P�B el \'alor de la conraminaóón producida por las fabricas y los automóviles. la producCJon de lHenes y serviCIOS. 

Estos son males, pao no apart>ccn reflejados en las cuentas del PNR. Si fuéramos La MBE no se publica periódicamente y, por tanto, seguimos utilizando el 

capaces de valorar de alguna ntanera [a cant idad de seguridad pública ollrcida PNB real como la mt>dida _m� i�portante de
. 
�a producción. de la economía y 

por la so�-,�dad, entonces un traslado de trabajadores dt.'sde el cuerpo de policía a ---:aunque conocemos s�ts lumtaCJones- tamb1en
_ 

como �ed 1da del comporta-
otra: ac!Jndades, como consecuencia de una mejora de [a seguridad pública, se 

1mento �� la econonua � la h�ra de proporCionar btenestar material. L< 
refleJa na en un aumenlO del P:'IIB. De igual manera, la mejora de la calidad del JUSllfic�CI�n de proceder as1, ademas de la falta de datos, es que en el corto plazo, 
medio ambiente en la década de los setenta se reflejat"Ía en un crecimiento de la las vanac10nes del P'lB real siguen probablemente la misma dirección que lo• 
producción a lo largo de la dt;cada. cambios de la l\1ilE. 

Tambit'n se excluyen del I'NB otras actividades e;u·emes de mt>rcado como 
sou los trabajos t•fectuados por uno mismo y las prestaciones volurnari�s. La 
categoría más importante de ,;stas es d valor del trabajo realizado en el hogar 

' \\". "'ordhaus y Jarnes T<JIJJII, «ls Growth Obsolere?u, en National Bureau of Economic Research, 
1-ljiwh .�nm�nary Colluquwm :'-léW York, Columbia Unive"'ity Press, 1972). 
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2-3 Th'DICES DE PRECIOS 

El cálculo del PNB real nos proporciona una medida útil de la inflación que se 
conoce con el nombre de d�flactor del PNB. Volviendo nuestra atención al ejemplo 
hipotético del Cuadro 2-2, podemos obtener una medida de ia inllación que tuvo 
lugar entre 1972 y 1984 comparando el PNB de 1984 valorado a los precios de ese 
año con el mismo P='l"B valorado a los precios de 1972. La relación entre el PNB 
nominal y el1·eal de 19R4 es 1,91 ( = 21/11 ). En otras palabras, la producción es 
un 91% más elevada en 1974, cuando se valora utilizando los precios más altos 
de 1984 que cuando se valora utilizando los precios más bajos de 1972. 
Atribuimos el 91'�0 de incremento a la variación de los precios, o inilación 
experimentada en el período 1972-1984. 
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CUADRO 2-3. INDICES DE PRECIOS IMPORTANTES 

1950 
1960 
1967 
1972 
1980 
1982 
Incremento: 

Precio 1982/Precio 1950 

Tasa media anual de inflación 

IPC. IPM. 
1967•100 1967•100 

72.1 

88.7 
100.0 
125.3 
246.8 
289,1 

4.009 
4.4% 

81,8 

94.9 

100,0 
119.1 

268.8 
299.3 

3.659 

4,1% 

FUMre: Economic Repon al rh6 PrasKIM>t l983. y Economic lndicetrxs. obril de 1983. 

Oeflacto< PNB 
1972 •100 

53.6 

68.7 
79.1 

100.0 
178.6 

207,2 

3;866 
4.3% 

El ddlactor del PNB es la relación entre el PNB nominal de un año dado y el 
PNB real, y es la medida de la inflac ión entre el periodo co1Tiente v aquel al que 
conesponden los precws base ut!hzados para ca:lcular el PNB real. Puesto que el y e1 IPC, cienen, de vez en cuando, un comportamiento distinto. Pu1 e_jempl� 
dd1actor del PN_B se basa .en 

_
un cálculo que incluye todos !os b!enes produc!�os cuando e1 precio del pen·óleo importado aumenta rápidamente, el IPC probable-

en una econom1a, es un md1ce de preCios de base muy amplia que se uuhza mente aumentará más rápidamente que el deflactor. 
fi·ecuemememe para medir la inflación. 

. 

EL l:'liDICE DE PRECIOS DE CONSUMO 

El írulice de precios de consumo ( !PC) mide el costo de comprar un conjunto dado de 
bienes, rcpresenratÍW) de las compras de los consumidores urbanos. El deflactor 
del PNB difiere del IPC en cuatro aspectos importantes. En primer lugar, el 
dt··flactor tnide �os pr.:.::cins de un grupo de bienes mucho tnás an1p!lo -que el del 
IPC. Estos precios son medidos por encuestadores de mercados que van a las 
tiendas y llaman por tdéfiJno indagando los precios de los bienes. Eu segundo 
lugar, el lPC n!ide d costo de una determinada cesta de la compra que no varia 
de año en a:'io; sin embargo, ia cesta de ia compra incluida en el drflactor del 
PNB varia todos los aiios, dependiendo de lo que se produzca en la economía 
cada año. L(Js bienes que se valoran e11 el JeBactoi� de un deterntinado arlo son 
los bienes producido, en la economía en dicho año. Cuando las cuSt�chas de maíz 
son grandes, el maíz recibe una ponderación relativamente elevada en el cálculo 
del dcflactur del P:'-iB. Por el contrat·io, el 1 PC mide el costo de un conjunto dado 
de bienes que no varia en el ti�n1po5. En tercer lugar, el IPC incluye 
díre<.�tamente los precios de las imponaciones, mientras que ei dellacror induye 
sólo los precios de los bienes producidos en los Estados Unidos. En cuarto lugar, 
hasta l983 eí íPC contenía un importante componente del costo de intereses, 
represcmativo del costo de las viviendas. Las variaciones de los tipos de interés 
pruJucían, a través de este eslabón, un efecto importante en el IPC6• Por tamo, 
los dos principales índices utilizados para medit· la inllación, el ddlactor del PNB 

.fl :'Jo ohstanle, los índices dt• preclt)S .se rrvisan de cuando .en cuando para cafnhiar �as pouder.aciones, 
con ohjew dt" aclu.¡!i:r_ar la� p.tutas de gasto. 

! Dmci.Hlc L1 di-t·.aJ:-t de: iüs :X"i.cma y hasra i9H2, e.st.á dan1 que d lPC.� comerlo grandes enores en el 
cálculo dd costo de' la ,·ivi<·nda y t:once-dió una pondent.eión excesiva a fas variaciones del tipo de 
ÜHc-ré.s. El indin.: S<: ltViS<.) en 1983 para rnejm·ar su mt>dición del costo de la vivienda. 
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EL !NDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR 

El índice de precios al por ma)'OT ( IPM) es el tercer índice de precios que se utiliza 

frecuentemente. Al igua! que el IPC, mide el costo de una cesta dada de bienes. 

Difiere del lPC en parte por su cobertura, que incluye, por ejemplo, materias 

primas y bienes semiacabados. Difiere también que ha sido diseñado para medir 

los precios en ün.a etapa situada a! principio de! si�H�n1a de distribución. !\lientras 

que el IPC mide los precios en el punto en que las economías domésticas 

efectúan de hecho sus compras --es decir, al por mrnor-, el IP!v1 se elabora con 

los precios correspondientes al nivel de la primera transacción comercial 

importante. 
Esta diferencia hace que el IPM sea un índice de precios relativamente 

flexible y que señaíe ias variaciones del índice general de precins, o !PC, a!¡;.ln 

tiempo antes de que éstas lleguen a materializarse en la realidad. Por esta ra

zón, el IPM y, más concretamente, alguno de sus índices componentes, tal 

como el índice de «materiales sensibles>>, fonna parte de los indicadores del 

cido económico que son ohervados atentamt:nte por los ge�tores de la política 

econórmca. 
En el Cuadro 2-3 se prrseman datos de!IPC, IPM v dd1actoi· del PNB de ios 

EE UU, que cubren los últimos treinta y dos a!'ios. Tanto ei IPC como ci iPM 

tienen como base 1967, lo que significa que las ponderaciones de la cesta dada de 

bienes son las de ese aüo7• El deflactor del PNB indica los precios del año 

con·ienle en relación a los preóos de 1972, utilizando como ponderaciones las 

7 L.a elaboración de indicc-5 de prt:l·iu.s se explica bre\'emtnte en d apéndice a este capítulo. Para una 
dt:scripción detallada de lo5 divr�t"'Sns íudices de precios, véase Hureau of Labor Staiistics, flandbook of 
.tf.e!htds '/ b. edición bi�!tal de Buo:ine.u Stalistirs! del DepartamenlO de Comercio. 

1-3 
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cantidades d�l año corriente� En el cuadío püede observarse que ios {fes índices 
han crecido a io iargo del periodo considerado. Ello refl<ja el hecho de que el 
precio medio de los bienes ha subido, cualquiera que sea !a cesta que 
consideremos. Obsérvese también a ue el incremento acumulado (precio de 1982/ 
precio de 1950) de los mismos e; distinto. Esta diferencia se debe a que los 
índices representan los precios de diferentes cestas de mercancías. 

Aunque los índices no varian al mismo riuno a lo largo de todo el periodo, en 
todos ellos se observan tasas anuales de inflación considerables y bastante 
parecidas. No tiene sentido decir que uno de los índices es '<Correcto» mientras 
que ios otros no lo son. Los índices miden las variaciones de !os precios de 
diferentes cestas de bienes. Se tiende a prestar más interés al dd1actor o a! IPC; al 

primero porque mide los precios de u¿ conjunto muy amplio de oienes y al IPC 
porque el concepto que intenta medir -lo que le cuesta al consumidor comprar 
una cesta dada de bienes- es útil. 

Volvamos ahora a las relaciones entre el PNB o producción, la renta y el 
gasto, repre�nt:tdas en e! esquema dd flujo circular de la rema dei Gráfico 2-1. 

EL PNB Y LA RENTA 

En esta sección demostraremos que la renta es iguai al vaim de 14 producción, porque 
los ingresos que se obtienen de la venta de la producción, tienen que ser 

percibidos por alguien en forma de renta. El comprador de pan está pagando 
indirectamente al agricultor, al molinero, al panadero y al vendedor del 
supermercado por el trabajo y el capital utilizados en la producción y está 
conu·ibuyendo, además, a sus beneficios. 

EL PNB Y L\ RE.li/1A NACIONAL 

Nuestra afirmación anterior de que el valor de la producción y la renta son 
iguales es correcta, pero hay que hacer dos puntualizacione�· 

----------�------

l. La primera con-ección sur·ge de la depreciación. Como ya se ha señalado, una 
parte del PNB debe dedicarse a mamener la capaCidad productiva de la 
economía. La depreciación no debe considerarse como pane de la renta, 
puesto que es un costo de producción. Como regla, la depreciación supone 
aproximadamente un 11% del PNB. Generalmente en la contabilidad 
nacional la depreciación se denomina mota de consumo de capital. Restando la 
depreciación del PNB, obtenemos el PNN. 

2. La segunda corTección se debe a los impuestos indirectos, concretamente a los 
impuestos sobre las ventas, que originan una diferencia emre los precios de 
mercado y los precios que perciben los pmductores. E! P.\JB se valora a los 
precios de mercado, pero la renta que reciben los productores no incluye los 
impuesíOs sobre ias ventas, que son parte del precio de mercado; por ello la 
renta es menor que el PNB. Los impuestos indirectos, jumo con otras rúbricas 
semejantes, suponen aproximadamente un 10% del PNB. 

CUADRO 2-4. El PNB Y LA RENTA NACIONAL. 1982 
(En miles de millones de dólares) 

Producto nacional bruto 
Menos: 

Cuo!a C-e- consume de Có¡:;itri! 
Igual a: 

Producto nacional bruto 
Menos: 

Impuestos indirectos 
Otros (netos) 

Igual a: 
Renta nacional 

"'->t�: S.....-ey o/ Curren! Busin6SS, abnl de 1983. 

�.!:'!:" <!
..:>00$ ... 

258.8 
7.5 

3.059 •• 

2.702.' 

2.436/ 

Haciendo estas dos drducciones del PNB podemos obtener la renta nacional 

tal como se presenta en el Cuadro 2-4, donde aparecen las cifras correspondiente 
a 19828• La renta TUJciona/ proporciona el valor de la producción al costo de lo. 

fiUlores, en lugar de a los precios de mercado, que es el PNB. Nos indica lo qu 

rec!lv-n de hecho !os factores de producción en forrna de reut.a, aui.es de deduc1 

los impuestos directos y de añadir las transferencias. 

Participación de los factores en la rentn nacional 

A continuación nos piameamos cómo se distribuye ia renta nacional entre fm 
distintos tipos de renta (participMión de los fo.ctores), tal como se muestra en e 

Cuadro 2-5. 
El hecho más notabie del Cuadro 2-5 es la elevada participación de lo 

sueldos y salarios -remuneración de los asalariados- en la renta nacional, de ¡., 

que suponen el 76%. La renta de los propietarios es la renta procedente de la· 

actividades empresariales individuales. La renta de alquileres personales incluy 

el alquiler imputado a las personas que viven en casas de su propiedad9, así com 

la renta que proviene de la propiedad de patentes, royalties, etc ... La rúbria 

intereses netos se compone de los pagos de intereses efectuados por empresas de 

interior y por el resto del mundo a individuos y empresas que les han prestad< 
previamente. 

La descomposición de la renta naciona l en sus distintas clases no e� 
demasiado importank para nuestros propósitos macroeconómicos. Refleja, er 

• La rubrica <<Ütros {neto)» del Cuadro 2--4 contiene una discrepancia estadística. Además, dedw 
del P:'>i:'>i l�s transferencias de las empresas, pero añade las subvenciones, netas de excedentes, de '"' 
empresas públicas. La con=ción relativa a las empresas públic"'s es necesaria porque en el caso de la 
subvenciones, el precio de mercado es inferior al costo de los factores. En el caso de défici 
igualmente el valor de la producCIÓn medido a los precios del mercado es inferior al medido al cos� 

de los factores. 

• El PNB contiene una estimación de los servicios que los propietarios de viviendas reciben po 
habitar en ellas, la cual se realiLa calculando el alquiler de una vivienda equivalente. Pur tanto, 

p�"upietario .se le Lrata como si � pagase a si mismo un alquiler por vivir en su casa. 

}(¡ 
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(En miles de millones de dólares} 

Renta nacional 
Remuneración de asalariados 
Rentas de propietarios 
Rentas de alquileres y similares 
Beneficios de sociedades anónimas 
Intereses netos 

FuMt�: SurvtiY of C-u"fff)t BuSJntJS.S. abril de 1983. 

2.436,6 
1.856,5 

120.3 
34.1 

160.8 

264.9 
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100% 
76,2 

4,9 
1.4 
6.6 

10.9 

parte, cuestiones tales como el hecho de que las sociedades anónimas se financien 
por medio de préstamos o por medio de acciones, que la actividad empresarial 
adopte o no la forma de sociedad, o que las viviendas sean poseídas por personas 
o por empresas, que a su vez son poseídas por personas10• 

La renta nacional y la renta personal 

Una cuestión mucho más importante desde el punto de vista macroeconómico es 

saber cuánto cecibe realmente el sector personal --las economías domésticas y ll,lS 
en1presas individualc--.s- como renta, incluidas las transferencias. Esta cai'1tidfd 
se mide por la renta personal. Las transferemias son aquellos pagos que no tienen �u 
origen en la activiJad productiva corriente. Así, las pensiones, los pagos de 
programas de beneficencia y las prestaciones de desempleo son �emplos de 
transferencias. El nivel de renta personal es importante porque es el determinan
te fundamental del comportamiento de las economías domésticas, en cuanto al 
"""S"mO "'' ...,J· ...,J ......... �-v. 

/ 
.._.._...,... .......... 1 Gl.J. Gl.ll'.JI JV• 

Para pasar de la renta nacional a la renta personal tenemos que deducir los 
componentes de la t·enta nacional que son ganancias del sector de sociedades 
anónimas y añadir las transferencias netas recibidas por el sector personal. 

Hay que deducir dos rúbric.as de la renta nacional: 

!. Los beneficios de la� sociedades anónimas (antes de pagar impuestos), que 
obviamente no son un componente directo de la renta personal11• 

2. Las cotizaciones de la seguridad social, que son pagadas tanto por !as 
sociedades anónimas como por el sector personal y que constituyen, en el 

10 QJ•izás desee el lecwr n:daborar el Cuadro 2-5 para cada una de las posibilidades que se sugie,..,n 

en este pirrafo. En d proO!etna 9, a! fina! dd capítulo, se piden las soluciones. 
11 Los beneficios de las sociedades anónimas en ias cuentas nacionales se ajustan corrigiendo las 
estimaciones de (a) la depreciación de las empresas (ajuste del consumo de capital) y (b) el costo de 
!as O{j:-;t�racia.s mnswn:idaj en !a piuducción {ajusu:: de ia valoración de ias existencias). La segunda 
co=cción es necesaria porque ios beneficios calculados se ven afectados por la valoración que las 
empresas hacen de los hienes consumidos en la producción. En las épocas inflacionistas, la fonna 

habitual de valorar las existencias infravalora el costo de los bienes vendidos y, por tanto, sobrevalora los 
beneficios. El ajuste de la valoración de las existencias es un intento de cor�gir este error. Los 
beneficios de las sociedades anónimas que se deducen de la ,..,nta nacional en el Cuadro 2-6, incluyea 
los dos ajustes mencionados en esra nota. 

CUADRO 2-6. lA RENTA NACIONAL V lA RENTA PERSONAL. 1982 

(En miles de millones de dólares) 

Renta nacional 
Menos: 

Beneficios de las sociedades anónimas 
Cotizaciones a la Seguridad Social 

Más: 
Transferencias del sector público y de las 

empresas a las personas 
Ajuste por intereses 
Dividendos 

Igual a: 
Renta personal 

Fuente: Data Re&eturees. tnc. 

164,8 

253,0 

374.5 
105.1 

66,4 

2.45() 

2.578 

fondo, impuestos pagados al sector público, por lo que no forman parte de 1 
renta personal. 

A continuación, hay que añadir tres rúbricas: 

l. Los pagos de traniferencias a. personas, que consisten sobre todo en transferencÍ¿ 
del sector público, como las prestaciones de la seguridad social, los subsídi( 
de desempleo y las pensiones de los excombatientes, además de las transferen 
cias pagadas por las empresas, <:omo por ejemplo, las. donaciones caritativa 

2. Los ajustes por intereses. La renta nacional sólo incluye los pag-os por k 

servicios productivos. Otros pagos, no clasificados como pagos a factore 

representan, sin embargo, rentas para las economías domésticas o la 
empresas, aunque no aparezcan en la renta nacional. l'arte de la renta IX' 
intereses que reciben las economías domésticas, se contabiliza como transh 
rencias en las cuentas nacionales pero debe tenerse en cuenta a la hora d 
calcular la renta de las economías domésticas. Por ello, en el Cuadro 2-t 

añadimos una rúbrica denominada <(!\juste por intereses>>12• 
3. Los dividendos (los beneficios disu·ibuidos por las sociedades anónima 

después de pagar los impuestos). 

Una vez hecl1as estas correcciones, obteneinos la renta recibida por la 
personas y las empresas individuales. La renta personal es un concepto útil 
especiahnente porque se caicula mensualmente, mientras que ia mayoria de i\ 
conceptos de la renta nacional se publican sólo trimestralmente. Los datO! 

11 El ajuste por intef"""S equivale a añadir a la renta nacional la rúbrica <<renta de imerese 

personaleS>> y r<"Star los «intereses netoS>>. Estas dos rúbricas pueden enconu-arse en los cuadros de ! 
contabilidad nacionaL La diferencia entre HÍntereses nerOS>� (que son los inteteses netos pagados po. 
las empresas a las economias domésticas, más los intereses netos provenientes del extranjero) y «n:nt: 
de intereses personaks)> (los pagos de intereses recibidos por las economia1i domésticas), es igual a l�. 
intereses netos pagados por el sector público a las eronomias domésticas y a las empresas, más lo 
intereses pagados por las economías domésticas a las empresas. 

/-5 
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mensuales de la renta personal son utilizados como guía del comportamiento del 
PNB por aquellos que ohservan de cerca la coyuntura económica. 

.\unguc hemos uLtenicio ia rema personai en ei Cuadro 2-6 partiendo de la 
renta nacional e introduciendo cOITecciones, también es posible construir una 
estimación de la ret�ta personal analizando sus componentes, de forma similar a 

como se hace en el Cuaciro 2-5. En concreto, la renta personal se compone de 
rentas del trabajo, más rentas de los pwpietarios, más rentas de alquileres, 
dividendos e intereses, más transferencias y menos cotizaciones de las personas a 

la seguridad social. 

Renta personal disponible y su asignación 

Las economías domésticas no pueden disponer de toda su rema personal para 
gastarla. La cantidad que pueden gastar, la renta pasonal disponiblt, se obtiene 
deduciendo de la renta personal los impuestos pet-sonales, así como cienos pagos 
no in1positivos Que hace el st>-ctor economías dcn1ésticas, tales con·.o lu� dcu:d1os 
de licencias y l�s multas de tráfico. 

La rema personal disponible es la cantidad que las economías domésticas 
pueden dedicar al gasto o al ahon-o. El Cuadro 2-7 muestra cómo asignan su 

renta disponible las economías domésticas. El gasto más impoi"tante, con gran 
di!áencia sobre los demás, es el consumo personal. La mayor parte de la 
cantirlad restante se ahorra. i\lgunas cantidades pequeñas de ia renta personal 
disponible se utilizan para pagar imereses y remitir transferencias al extranjero. 

La tasa de alwrro personal de Estados U nidos es una de las más bajas del 
mundo. Más adelante veremos por qué preocupa esto a algunos economistas. 

Esta sección ha explicado la relación existente entre el PNB y la renta que 
recibe d sector economías domésticas . Los principales pasos que hemos seguido 

CUADRO 2-7. LA RENTA PERSONAL. LA RENTA PERSONAL 
DISPONIBLE Y SU EMPLEO, 1982 

Renta personal 
Menos: 

Impuestos personales y contribuciones 
no impositivas 

Igual a: 

Renta personal disponible 
Gastos personales: 

Gastos de consumo personal 
Intereses pagados por los consumidores 
Transferencias a extranjeros 

Ahorro personal 

M1les de rmllones 
de dólares 

2578,6 

402.1 

1.991.9 
58,1 

6.3 

2.176,5 
2.056,3 

125.4 

-P&--
.renta pef'aOf\81 
dospon¡ble 

91,5 
2.7 
0,3 

100 
94,5 

5,8 

Not• LB tercera y la cuarta columnfts prMenUin Ja dia!ri!)o_-c!Ofl po.�ntual Ó6 lct ren\1 personal dliPOfllble. 
Fut111ttt. Oetl! Ae100rces, lnc. 

Deproaaaón 
. 

rmpuc:stos lndu'u::to. 

Rana pcnonal 

1 -

RenUI naoonal 

-

Bendiaos de 

PNB JOaCd.adcs allÓOin'W 

PNN -

Renta naaonal Contnbuoones • la 
qundad soaaJ 

+ 

ln¡T'C:Mb pt>T 
·� 

... 
Renlu new 

1 
deontenxo 

+ 

Dmdendoo 

• Oisaepanaa es.tadistta más substd1os menO! cxcc:dc:ntes corncnta de las empresas pUbhcas.. 

GRAACO 2-3. LA RELACION ENTRE El PNB Y LA RENTA PERSONAL 

DISPONIBLE. 

Impuestos pc:no11.1 
y contnbuo:001 
r.o impoe.Jt1vas 

Renta pcnoncl 
<hsporuble 

se refieren a los impuestos, las transferencias entre sectore-s, la depreciación y 

beneficios. 
Estos pasos intermedios nos recuerdan que hay una diferencia irnport:l 

entre el PNB como valor de la producción a precios de mercado y la renta q 

puede gastar el sector economías domésticas. Podríamos tener una re nta persc 

disponible positiva aunque el PNB fuera cero, siempre que hubiera algu 

dispuesto a hacer las transferencias necesarias. De la misma lorma, el PNB ¡:xx 

ser grande y la renta disponible pequeña si el sector público detrajese una gr 

cantidad de impuestos. Cuanto mayores sean los impuestos en relación con 

transferencias del sector público, menor será la renta disponiule en relación < 

el PNB. 

Resumen 

Resumimos ahora en unas pocas identidades (y en el Gráfico 2-3) las relacior 
utilizadas en cada cuadro: 

PNB-cuota de consumo de capital=PNN (Cuadro 2-4) 

PNN- impuestos indirectos= renta nacional (Cuadro 2-4) 

-:¡té 
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Renta nacional=sueldos y salarios + rentas de propietarios+rentas 
de alquileres y similares t beneficios de sociedades anónimas + intereses netos 

(Cuadro 2-5) (3) 

Renta nacional- beneficios de sociedades anónimas - cotizaciones a la seguridad 
social+ ingresos por transferencias+ ajuste por intereses+ dividl'"ndos 

.=renta personal (Cuadro 2-6) (4) 

Renta personal-pagos de impuestos personales y contribuciones no impositivas 
=renta personal disponible (Cuadm 2-7) (5) 

Renta personal disponible=gastos personales 

2-5 GASTOS Y COMPONENTES DE LA DEMANDA 

En la sección anterior comenzábamos con el PNB y nos preguntábamos qué 
cuantía del valor de los bienes y servicios producidos pasa, de hecho, a manos de 
las economías domésticas. En esta sección prec.,entamos una perspectiva diferente 
del PNB al preguntarnos quién compra el producto y no quién recibe la renta. 
En términos más técnicos, analizamos la demanda del producto y nos referimos a 

los mmpoTUntes de la demanda agregada de bienes y servicios. 

La dema.11da total de! producto puede dividirse en cuatro componentes: (1) 
gastos de consumo de las economías domésticas; (2) gastos de inversión de las 
empresas o economías domésticas; (3) compras de bienes y servicios por el sector 
público (administraciones central, regionales o estatales y locales), y (4) 
demanda extranjera. A continuación analizaremos con más detalle cada uno de 
estos componentes. 

OONSUMO 

El Cuadro 2-8 presenta la demanda de bienes y setvicios correspondiente a 1982, 
desglosada por component<"s de la demanda. Se observa que ei componente 
principal de la demanda es el gasto de consumo deí sector personal. Este concepto 
incluye cualquier cosa, desde a l imentos hasta lecciones de goií, pero induye 
también, como veremos al analizar la inversión, los gastos en bienes duraderos de 
consumo, tales como automóviles, que son gastos que podrían considerarse como 
inversión en lugar de consumo. 

EL SEC.1DR PUBLIOO 

El segundo COinponenle rnás importante son las cornpras del sector público de bienes 
y servicios. Este componente incluye partidas como los gastos de defensa 
nacional, la construcción de carreteras por los gobiernos regionales y locales y los 
sueldos de los funcionarios. 

ITABlLiDAO 
IONAL 

CUADRO 2-8. El PNB V lOS COMPONENTES DE LA DEMANDA 1982 
(En miles da mi!!ones de dó!ares) 

Gastos de consumo personal 
Inversión privada interior bruta 
Compras de bienes y servicios por el sector público 
Exportaciones netas de bienes y servicios 
Producto nacional bruto 

FUMto: Oata RMoutcM. loe. 

1.991.9 
414.5 
649.2 

17.4 
3.073.0 

64,. 
13,! 
21. 

0,• 
1()(),( 

Hay que hacer una advertencia respecto a los términos que se utilizan 
relación gasto público. Denominamos gasto público en bienes y servicios a 

ienes v seiVicios. v nos referimos a las transferencias más las com 

como pagos o desembolsos del sector público. El presupuesto del gobierno federal 
los Estados Unidos, que es de 650.000 millones de dólares, se refiere 
desembolso total del gobierno federal. Menos de la mitad de esta canti· 
corresponde a las compras de bienes y servicios. 

LA INVERSION 

La inversión privada interior bruta requiere algunas definiciones. En primer luga 
lo largo de este libro, inversión significa au mento del stock fisico de capital. · 

como utilizamos el término, la inversión no incluye la compra de un bono 
adquisición de acciones de ia General Motors. En concreto, ia inversión ind 
la construcción de viviendas, la fabricación de maquinaria, la construcciór 
plantas y edificios de empresas y los incrementos de las existencias de biene5 
una empresa. 

La clasificación del gasto como consumo o inversión es en gran medida, 
cuestión de convención. Desde el punto de vista económico hay poca difere 
entre una economía doméstica que acumula alimentos en su despensa y , 
tienda de alimentación que hace lo mismo. Sin embargo, en la contabil í  
nacional, la adquisición individual se cons idera como gasto de const 
personal, mientras que la adquisición por parte de la tienda se considera 
inversión en existencias. Aunque exist<'l.n ejemplos en que la línea divisoria w 

nítida, podemos ut;lizar en la práctica un criterio sencillo: la inversión se re' 

al aumento de! stock fisico de capital, incluidas las existencias, de! se 

empresarial13• 
Situaciones parecidas se presentan al clasificar los gastos del sector econor, 

domésticas. Por ejemplo, ¿qué consideración deben tener las adquisicione 
automóviles por parte de las economías domésticas? Puesto que los automó 

13 La contabilidad dd PNB clasifica como inversión el aumento del stock de capital del 

�presas. Algu�os g�st?s del. se;t?r pú�l
_
ico, �rno �� �est

.
�dos a_ �rretef_'�s o a es,�udas tal 

mcremenlan el stoc.K ._,e c.apna.t. LaS esumac1uuo uc1 :núCA ue capfl:a.t pusc1uu pur cJ :scCi.Ol fJl 
pueden verse en el Survry of Currml HUJintSs, octubre de 1982, pp. 33-36; esta fuente tar 
contiene relerencias a las estimaciones de la inversión pública. 

l-1 
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duran varios años, parecería lógico clasificar sus adq uisiciones como inversiones. ITABILIDAD 
Consecuentemente, consideraríamos que la utilización de los automóviles propor- :faNAL 
ciona scn:iLio� de consumo. {Podríamos oensar en imoutar una renta de aiouiler 
a los automóviles ocupados' por su du�ño.) Sin en ;bargo, se ha adoptado la 
convención de considerar todos los gastos de las economías domésticas como 2-6 
gastos de consumo. Esto no es tan incorrecto como podría parecer a primera 
vista, ya que las cuentas separan clar<�.mente las adquisiciones por parte de las 
economías domésticas de bienes dumdeTOs, como automóviles y fi·igoríficos, de las 
demás adquisiciones. Cuando se estudian con detalle las decisiones de gasto de 
los consumidores, las adquisiciones de bienes de consumo duradero generalmente 
se analizan por separado14. 

De pasada, observarnos en el Cuadro 2-8 que la inversión se define corno 

<<bruta>> e {{interior>>. Es btuta en el sentido de qüe no se ha. descontado la 
depreciación. La inversión neta es la inversión bruta menos la depreciación. Por 
tanto, el P;\lN es igual a la inversión neta más las restantes categorías de gasto del 
Cuadro 2-8. 

El término interior significa que se trata de gastos de inversión hechos por 
residentes en el país, pero no se trata necesariamente de gastos en b1enes 

producidos dentro del país; puede muy bien tratarse de un gasto realizado en 
bienes extranjeros. De la misma forma, el consumo y el gasto público pueden 
COITesponder parcialmente a bienes importados. Por otro lado, una parte de la 
producción interior se vende a extranjeros. 

LAS EXPORT.'\CIONES ).[ETA.<; 

La rúbric2 «Exportaciones netas>> aparece en el Cuadro 2-8 para mDstrar los 
efectos que producen en ia demanda a�;regada de producto interior e1 gasto 
interior en bienes e.xtranjeros y el gasto extranjero en bienes interiores. La 
demanda total de los bienes que producimos incluye las exportaciones, que son la 
demanda de nuestros bienes hecha por exmmjeros y excluye las imponaciones, 
que son !a parte de nuestro gasto interior que no se dirige a nuestros propios 
bienes. Por tanto, la difen�ncia entre las exportaciones y las importaciones, 
llamada txpurlflcúmes netas, es un componente de la demanda total de nuestros 

+-- ien< 5. Esto puede adararse-emr-ttir--tjemp!él. Supúngase que en 'ez de habei 
gastado 1.992.000 millones de dólar·es, el sector per50nal hubiera gastado 20.000 
millones más .. ¿Cuánm valdna el PNB? Si suponemos que el gasto público y la 
invnsión son los mismos que en el Cuadro 2-8, podríamos caer en la temación de 
¡x'nsar que d PNB se1ia 20.000 mil lones de dólares más elevado. Esto sería 
correcto si todo el gasto adicional se hubina hecl10 en bienes interiores. El otro 

extremo, sin embargo, sería el caso en que todo el gasto adic ional se hubiera 

" La convención que se ha adoptado con respec!o a las adquisiciones de vi�iendas por pane del 
srctor economías domésricas también merece un comentario. la \...Ontabilidad consideTa como 
in,·e:rsiún dt."l :,<'Cl<lr t:nlprrsa.s la <..'onstntccíón de una casa. Cuando la casa se vende a un pantcular� la 
tran:-.a!'-ción Se:" con:sidt-ra corno u-anstfrt"rtei:a de un activo y no, por t_a.nto, como un ano de invers!Ón. 
Incluso si una casa ha sido construida por encargo de su lhwi\o, la contabilidad .considera al 
cvnst.'i.luor contratado por éste, como e! age!He de! acto dt Ü1�·er-sión de la casa. La invcr�ión, por 
tanto, � atribuye al sector empresas. ��·· 

empleado en importaciones. En ese caso, el consumo sería 20.000 millone 
dólares más elevado y las exportaciones netas, 20.000 millones de dólares 
reducidas, sin ningún efecto neto en el PNB. 

ALGUNAS IDE.l\fi'IDADES IMPORTANTES 

En esta sección formalizamos el análisis de las secciones precedentes expresa 
un conjunto de relaciones que utilizaremos continuamente en el Capítulo 
incluimos unas notaciones y convenciones que emplearemos a lo largo delli 

Para facilitar el razonamiento analítico de los siguientes capítulos, simpli: 
n1os nuestro análisis omitiendo la distinción entre Pl'�B y renta nacionaL E 
mayoría de los casos no vamos a tener en cuenta la depreciación ni, por tantc 
diferencia entre d PNB y ei PNN, ni ia diferencia entre la inversión bruta 
neta. Nos referiremos simplemente al gasto de inversión. Tampoco vamos a t 
en cuenta los impuestos indirectos ni las transferencias de las empresas. Partit 
de estas convenciones, nos riferiremos a la renlfl nacúmal y al P.llfB indistinwmente 
renw o producción. Estas simplificaciones no tienen ninguna consecuencia irr. 
tante y se hacen exclusivamente para facilitar la exposición. Finalmente, y 
durante un breve período, omitimos tan lO el sector público corno el exterior. 
tanto, los supuestos de que partimos son los urilizados en el esquema del l 
circular de la renta del Gráfico 2-1. 

Una economía sencilla 

Llamaremos Y al valor de la producción de nuestra economía sencilla, qw 
üene sector público ni sector exterior. Representaremos el consumo por C 
gasto de inversión por l. La primera identidad fundamemal que quere• 
establecer es la que existe entre la producción obtenida y la vendida 
producción obtenida es r, que puede ser desglosada en fimción de los compo· 
tes de la demanda, como la suma del consumo más el gasto de inve1 
(recuérdese que hemos supuesto que no existe sector público ni sector exteri 
Podemos, por tanto, expresar la identidad emre la producción vendida 
producción obtenida comol5: 

Y=C+f 

Lo que debemos plantearnos a conrinuanon es si la Ecuación (7 
verdaderamente una identidad. ¿Es cieno que toda la producción obtenid. 
consume o se invierte? Después de todo, ¿no es cierto que las empresas prodL· 
a veces bienes que son incapaces de vender? La respuesta a cada una de t 

" A lo largo de wdo el libm distinguimos en!rc idenlidades y ecuaciones. Las identidades 
afinnaciones que su u júmp1t '.:rdaderas (XJrque son <:X presión di re..:: la de ddinicionc'.s de varia! 
de rt'Jaciones contables. No n:.-fir"jan un coznportamienw "Cf'unómico, pero .son muy útiles par-a ore 
nue�tro razonan1iento. l.as Identidades o definiciones se indican con el sünbulo .:.:::; y las ecuacionr 
el .simfx>io tipico de igualdad = . 

--}-? 
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preguntas es afirmativa. Las empresas fabrican a veces un producto que no 

pueden vender y que se acumula en sus estantes. Sin embargo, consideramos la 

acumulación de existencias como parte de la inversión (como si las empresas se 

vendieran ios bienes a ellas mismas para aumentar sus existencias) y, por tanto, 

toda la producción es, o bien consumida o bien invertida. Téngase en cuenta que 

estamos refiriéndonos aquí a la inversión realizada, que incluye la inversión en 

existencias que las empresas pueden llevar a cabo en contra de sus deseos. Por la 

forma en que se define la inversión, la producción obtenida es idénticamente 

igual a la producción vendida. 
La Identidad (7) formaliza el planteamiento básico del Cuadro 2-8 (seguimos 

considerando que no existen ni el sector público ni el sector exterior). El paso 

siguiente es establecer una identidad correspondiente al Cuadro 2-7 y a la 

Identidad (6), que analizaban la asignacióñ de la renta disponible. Con este 

objeto es conveniente ignorar la existencia de sociedades anónimas y consolidar o 

agregar todo el sector privado. Utilizando esta convención, sabemos que la renta 

�ste scx:ror�s-:r::,....ya-qu�<:i�n� valeF�-ies 
producidos. ¿Por qué? Porque de lo contrario, ¿quién lo obtendría? Todavía no 
existe ni sector público ni sector exterior. Ahora el sector privado recibe, como 
renta disponible, la totalidad de la renta r. ¿Cómo se asignará esa renta? Una 
parte se gastará en consumo y otra parte se al10rrará. Por tanto, podemos 
expresar: 

Y=S+C (8) 

donde S simboliza el al10rro del sector privado. La Identidad (8) nos indica que 
la totalidad de la renta se destina bien al consumo o bien al ahorro. 

A continuación, pueden combinarse las Identidades (7) y (8) de la fmma 
siguiente: 

C+l=Y=C+S (9) 

El miembro izquierdo de la Ecuación (9) contiene los componentes de la de
manda y el derecho muestra la asignación de la rema. La identidad pone de 
manifiesto que la producción obtenida es igual a la producción vendida. El valor 

de la producción obtenida es igual a la renta recibida y la renta recibida, a su 

vez, se gasta en bienes o se alwrra. 
La identidad de la Ecuación (9) puede t·efi>nnularse ligeramente pant 

exatninar la relación entre el al1o1TO y !a inversión. R�stando el consun1o de 
ambos miembros de la Ecuación (9), tenemos: 

I=Y-C=S (lO) 

La Identidad ( 10) es un resultado importante. M uestra en primer lugar que 
en esta economía sencilla el al10rro es idénticamente igual a la diferencia entre la 
renta y el consumo. Este resultado no es nuevo, puesto que ya lo hemos visto en 

la Ecuación (8). La novedad reside en la identidad de los extremos izquierdo y 
dered10: la im•ersidn es idénlicammte igual al afwrro. 

Se puede pensar de muchas lormas en io que se esconde detrás de esta 

NTABIUDAO 
CIONAL 

relación. En una economía muy sencilla, la única manera en que un indiv; 
puede ahorrar es realizando un acto de inversión fisica: almacenando grar. 
construyendo un canal de riego. En una economía ligeramente más sofisticad: 

puede suponer que los inversores financian sus inversiones pidiendo préstam 
individuos que ahorran. 

Sin.embargo, es importante reconocer que la Ecuación (10) expresa 
identidad entr�: la inversión y el ahorro y que parte de la inversión puede 

bien consistir en un aumento no deseado de las existencias, que se produce a. 

re!'ultado de errores de los productores, que esperaban vender más de lo 
n2lmente pudieron. La identidad no es más que una consecuencia de nues1 
definiciones: la producción menos el consumo es la inversión, la producción «' 

renta y la renta menos el consumo es el ahorro. Aun así, nos encontraremos 

que la Identidad (lO) desempeña un papel fundamental en el Capitulo 3. 

Reincorporación del sector público y del sector exterio..!:....__ __ 

1 

A continuación podemos reincorporar el sector público y el sector exterior. 
primer lugar, en el caso del sector público, llamaremos G a la compra de bie:
servicios y T a los impuestos. Uamaremos TR a las transferencias al se 
privado (incluidos los intereses) y XN a las exportaciones netas (cxportacit 
menos importaciones). 

Volvamos a la identidad entre la producción obtenida y la vendida, teniC' 
en cuenta ahora los componentes adicionales de la demanda, G y XN. 
acuerdo con ello, formulemos de nuevo el contenido del Cuadro 2-8, de la f01 
siguiente: 

'Y=C+I+G+XN 

Una vez más, hay que advertir que en la Ecuación (11) utilizamo� 
inversión realizada y, por tanto, se incluye la po�ibilidad de que las emp1 
puedan no estar satisfed1as con la inversión. La Ecuación (1 l) es válida, 
tanto, como identidad contable. 

A continuación, obtendremos una identidad de gran importancia ( 
relaciona la producción con la renta disponible. Habiendo reincorpmado el se( 

público, tenemos que admitir que parte de la rema se gasta en impuestos y qu 
sector privado recibe rran.sferencias netas, TR, además de la renta nacional. 
tellta disponible es, por tanto, iguai a ia renta mas las translerencias menos 

Impuestos: 

YD=Y+TR-T 

Hemos denominado YD a la renta disponii.Jle, la cual _ -----, 
consumo y al alwrro, por lo que podemos escribir: � 

rD=C'tS 

GE,, 611290 

Jc:· �g!LJAD Df INGfNIUIA 
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Combinando las Identidades (12) y (13), vemos que el consumo es la di- lNTABILIDAD 
ferencia entre la renta, incrementada en las transferencias y deducidos los \CIONAL 
impuestos y el al10rro: 

C+S=YD=Y+ TR- T (14) 
o 

C= YD-S= Y+ TR- T -S (Ha) 

La Identidad (14a) indica que el consumo es la diferenC ia entre la renta 
disponible y el aJwn·o, o alternativamente, que es igual a la rema, más las 
transferencias, menos los impuestos y el ahorro. En la Identidad (11), sustituimos 
ahora C por d miembro derecho de la Ecuación (l4a). Agrupando términos, se 

obtiene: 

S-I=(G+ TR- T)+X.N 

El ahorro, la inversión, el presupuesto del sector 
público y e! ccmercio �..erior 

( 15) 

Todo lo que pueda decirse sobre la importancia de la Identidad (15) es poco. Su 
importancia se debe a que el primer grupo de términos del lado derecho 
(G+ TR-7) es el difzcit del pmupmsw del stcúJr público. (G+ TR) son las compras 
de bienes y servicios por parte del secwr público15 (G), más las transferencias del 
sccto1· público (TR), lo que constituye la totalidad de los pagos de ese sector. T 
son los ingresos impositivos recibidos por el sector público. La diferencia 
(G+ TR- T) es d e"<ceso de pagos del sector público con respecto a sus ingresos, 
es decir, el déficit púbiico. El segundo téi-mino del lado derecho es el exceso de las 
exportaciones sobre las importacioues, es decir, d superávit del comercio exterior, o 

superávit comercial. 
Por tanlO, la Identidad (15) indica que el exceso del ahorro sobre la inversión 

(S- f) del sect01· privado es igual al déficit púbiico más el superavit del comercio 
exterior. La identidad sugiere ----{;orrectamente- que existen relaciones impor
tantes entre las cuentas del sector privado (S- f), el presupuesto dd sector 
público (G+ IR- Tl y el sector exterior. Si, por ejemplo, el al10rro y la inversión 
del secwr:._pri·vad<LSon.ig:u.ales,.. entonces eL déJigt-{supeFávftt -presupuestaJ io dct
sector público se rdleja en un déficit (superávit) exterior de igual cuantía. 

CUADRO 2-9. El DEFICIT PUBLICO, El COMERCIO EXTERIOR, 
El AHORRO Y LA INVERSION 

S 

300 
300 
300 
300 

300 
200 
250 
150 

DP 
(DéfiCit pUblico) 

o 
100 

o 
100 

XN 
(S�per.é-.::t de 
cometCIO ex te 

o 
o 

50 
50 

Por tanto, la inversión tiene que ser igual a :-100.000 millones de dolares. En h 
siguiente suponemos que d déficit del sector público es de 100.000 millone 

dólares. Dado el nit•el de alwrro de 300.000 millones de dólares y un supe 
comercial nulo, la inversión tiene que ser ahora 100.000 millones de dólares 
baja que en el caso anterior. Las filas 3 y 4 nos muestran cómo se alteran 
relaciones cuando hay un superávit del comercio exterior. 

Para interpretar estas relaciones hay que darse cuenta de que cnalc¡uier !> 

que gasta más de lo que recibe como renta, tiene que endeudarse para pag 
exc...so de gasto. El sector privado tiene tres formas de utilizar su al10rro. P 
hacer préstamos al sector público, el cual financia con ellos el exceso de sus p 
sobre los ingresos procedentes de los impuesros; o puede prestar a extranjeros 
estén comprando más de nuestros bienes que lo que nosotros compramos d 
suyos y que, por tanto, reciben de nosotros menos ingresos que los que nece> 

para pagar los bienes que nos compran, por lo que tenemos que prestarles · 

cubrir la diferencia. También puede prestar a las empresas, que utilizar 
fondos para invertir. 

En d Cuadro 2-9 consideramos que el ahorro de 300.000 millones dt· dó, 
no varia. Cuando d presupuesto y el comercio exterior están equilibrado· 
sector privado tiene que prestar 300.000 millones de dólares a las empresa. 
cuales mvierten did1a cantidad. Pero supóngase que el sector público incurr 
un déticit presupuestario de 100.000 millones de dólares . En ese caso el st. 

privado tiene que prestarle 100.000 millones de dólares para que cubra su ex 

de gastos sobre sus int,rresos. Sólo quedan 200.000 millones de dólares 
prestar a las empresas para inverúr. Igualmt>nte, si exportamos más de lo 
tmpoilaiiiOS, Jm" CXffitrijeros llenen que pewrnos prestado para pagat 
difer-euria entre lo c¡ue nos compran y lo <¡U<' nos venden. En las lilas 3 
utili.z.amos 50.000 millones de dólares de nuestros ahorros para prestaJ a 

extranjeros. Por tanto, sólo quedan 250.000 millones para prestar al se 

público y a las empresas. 

El Cuadro 2-9 muestra la importancia de la Ecuación {15¡. Para fijar las 
ideas, supóngase que el ahorro del sector privado, S, es igual a 300.000 millon<"s 
de dólares. En Ja, dos primeras filas suponemos que las exportaciones son iguales 
a las importaciOnes, de manera que el superávit del comercio exte1ior es nulo. En 
la fila primera suponemos que el presupuesto del sector público está equilibrado. 

2-7 RESUMEN 

16 El sutor públ1<o, a lo la�o de todo este capítulo, equivale a las administraciones f<"deral o central, 
regional, estatal o pnJ\'inoal y local. Para un de�lose de estaS administracroncs en d caso de los 
Estados Unidc>s, wast" d &:orwml( Rcport of tlu Prmdmt, en el que puede observarse que, por ejemplo, 
las admini:;tracionc"s dt" los estados y las locales uenen superávit presupuestarios y son receptoras 
n�La.S de intt"J-eses. 

l. C.omo muestra el esquema del flujo circular, la producción es igual a la n 
y al gasto. 

2. El PNB nominal es el valor de los bienes y servicios finales producidos po 

Y e> 
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exterior, de las compras del sector público o de la diferencia entre e 
y la inversión. 

(b) Un incremento de la renta personal disponible implica necesariam 
incremento del const'mo o un incremento del ahorro. 

(e) Ur, incr-eflll'trto4nr<1c cle l cl!llnsumo como del ahorro implica necesari 
a.r '1\crenozrvit.:J de 1a rer.� disponible. 

67 
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6 (a) En 1981 el PNB de los EE UU fue de 2,954 billones de dólares y el PIS 

2,905. ¿Por qué hay una diferencia? 
(b) En 1981 el PNB fue de 2,954 bi l lones de dólares y el PNN de 2,615. 

qué se debe la diferencia? ¿ Puede considerarse típica esta diferencia co 

porcentaje del PNB? 

7 Esta pregunta se refiere a índices de precios. Considérese una econon 
sencilla en la que sólo existen tres rúbricas en el IPC: alimentos, viviend· 
diversiones. Supóngase que en el año base, por ejemplo 1967, una econor 
doméstica consumió las siguientes cantidades a los precios existentes en aq• 
momento: 

'i · · en el � (b) c.cmo en el (e) debe suponerse que no hay Pé 
ll '. . de ktS etOnomizu; O; ·transferencias a lOS extranjeros.) Canndadoo Pr&cioo unnanos en S Ga&10, 

2 Los dat-os Sl9u.>eo-\es aroced�n de la contabilidad nacional de un pafs 1 -.-------------------------------

11(,, 
f Alimentos 5 14 70 / Viv!enda 3 1 O 30 

PNL --
Diversiones 4 5 20 1 

lnvers•one5 Total 120 

Inversión f;¡:; • 

Consumo 
Compras de bienes y servicios por parte de! sector público (a) Defina el Indica de precios de consumo. 

Renta nacional (b) Suponga que la cesta de b ienes que define ellPC es la que aparece en 
Sueldos y salarios cuadro. Calcu le el IPC para 1984, si los precios existentes en dicho a 

Rentas de los propietarios+Rentas de alquileres personales son: alimentos, 30$ por unidad; vivienda 20$ por unidad, y diversiom 

Dividendos 6$ por unidad. 

Superávit presupuestario del sector público ·(e) Demuestre que la variación del IPC respecto del año base es una mee 

Cotizaciones a ia seguridad sociai ponderada de las variaciones de cada uno de los precios, siendo f 

Renta neta de intereses ponderaciones las proporciones, en el año base, de los gastos realizad, 

Tmnsferencias del sector público y de las empresas a las personas en cada uno de los artículos en relación con el gasto total. 

Impuestos persona les V contribuciones personales no impositivas 8 Considere los siguientes datos del PNB de 1981 expresados en miles , 

Con estos datos, catcule: 
(a) PNN. 
(b) Exportaciones netas. 
(e) Impuestos indirectos. 
( d) Beneficios de las sociedades anónimas. 
(e) impuestos menos transferencias. 
(f) Renta personal. 
(g) Renta J)efSOnal disponible. 
(h) Ahorro personal. 

3 Suponga que el secior público contrata a una serie de trabajadores desem¡ 
dos, que estaban percibiendo un subsidio de desempleo de TR$ y ies pag 
sueldo de TR$ por no hacer nada. ¿Cómo afectaría aste cambio al PN87 

4 ¿Cuál es la diferencia en las cuentas nacionales entra: 
(a) Una compra de un auiomóvil por parte de una empresa para uno d< 

ejecutivos y una subida de sueldo al ejecutivo para que él pueda comp 
el automóvil? 

(b) Contratar al cónyuge para realizar las tareas domésticas y dejar qut 
realice pero sin remuneración alguna? 

(e) La decisión de comprar un automóvil de fabricación nacional y 1< 
comprar uno importado? 

5 Explique los términos siguientes: 
(a) Valor añadido. 
(b) Costo de los factores . 

(e) Inversión en existencias. 
(d) Deflactor del PNB. 

miiiones de dólares: 
PNB=2.954$. 

PNN=2.625$. 

Impuestos indirectos=250$. 
Otros (neto) =5$. 
(a) Cotlcular la depreciación y la renta nacionaL 
(b) ¿Por qué 8:3 d�ucan !os impüastos jndirac:os dol PNB pa.a ob1sn6i 1 

renta nacional? 
9 A continuación del Cuadro 2-5 le pedfamos que contestara a ciertas pregunta 

Son las siguientes: 
(a) ¡Cómo afectarla a la distribución de la renta nacional en el Cuadro 2-5, t 

Que tas sociedades anónimas redujeran su c-apital propio y aumentarar 

para compensarlo, su endeudamiento? 
(b) ¿Cómo afectaría a este cuadro el que una empresa dejara de ser oerson 

para convertirse en una sociedad anónima? 
- -

(e) ¿Qué consecuencias tendrfil e! que algunas c.asas pertenecieran a socieda 
des anón imas en lugar de a particulares? 

1 O Suponga que el PNB es de 1.200$, la renta personal disponible es 1.000$ v • 

déficit presupuestario del sector público es de 70$. El consumo es 850$ y 
superávit comercial es 20$. 
(a) Calcular el ahorro, S. 
(b) Calcular la inversión . /. 
(e) Caicuiar ei gasto púbiico, G. 

J! 
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Tanto el IPM como el IPC son Indicas de precios que comparan el costo de una 
cesta de bienes de composición fija, entre el año corriente y el año base. Sí 
denominamos qó y pb a las cantidades y los precios, respectivamente, de los 
distintos bienes en el año base, el costo de fa cesta en dicho año es I:pbqb, donde el 
sumatorio I: se aplica a todos los bienes de la cesta. El costo de una cesta con las 
mismas cant1dades, pero a los precios de hoy, as I:p:q:, donde p! son !os precios de 
hoy. El IPC o IPM es fa relación entre el costo actual y el costo en el año base, o: 

I: 1 i 

Indica de precios de consumo o al por mayor= "<'p;q� x100 
.. poqo 

Este fndice de precios se conoce con e! nombre de fndice de Lsspeyres, o 
ponderado en la base. 

El deflactor del PNB, por el contrario, utiliza fas ponderaciones del perfodo 
corriente para calcular el fndice de precios. Sean q: las cantidades de Jos diferentes 
bienes producidos en el año en curso. 

Deflactor del PNB 
t>NB medido a los precios corrientes 

PNB medido a los precios del año base 

I:p:/, 
I:póq: 

Este Indica de precios es conocido con el nombre de fndice de Paasche o 

ponderado en el año corriente. 
Comparando las dos fórmulas, vemos que sólo difieren en que q�, o las 

cantidades del año base, aparecen tanto en el numerador como en el denominador 
de la fórmula deiiPC y deiiPM. mientras que en fa fórmula del deflactor aparece q:. 

Problema: Calcular los Indicas de precios de Laspeyres y de Paasche con Jos datos 

del Cuadro 2-2. 

3 
lA DEMANDA AGREGADA 
Y lA RENTA Y PRODUCCION 
DE EQUILIBRIO 

E 
n el Capítulo 2 estudiamos la medición de la renta y de la produ 
nacionales (PNB). Con esras nociones fundamentales estamo 
condiciones de empezar nuestro estudio de los fuctores que detew 

los niveles de estas dos variabks. En defmiti\·a, lo que queremos saber e 

qué el PNB real disminuye algunas veces (y la tasa de desempleo aumt 
como ocurrió en 1974-1975 y en 1982, y por qué otras veces la renta aun 

muy rápidamente (y el desempleo desciende), como ocurrió en 1976-JO 
También queremos saber qué es lo que determina la tasa de inflación. 

qué fue tan elevada en 1974 y en 1980? ¿Por qué aumentó desde 1976 
1979? Queremos saber si las políticas económicas, tales como las variac 
del gasto público y de los tipos impositivos, o de la tasa de crecimiento 
cantidad de dinero, o del tipo de interés, pueden afectar al nivel de rent 

� tasas de inflación y de desempleo. Y si pueden hacerlo, queremos 
-�-como 10ñacen. 

El resto de este libro se dedica al estudio de estas cuestiones. Pero var 

proceder lentamente. Empezamos en este capítulo con un modelo simplií 
de la economía que aísla el concepto crucial de demanda agregada, 
omitimos, de momento, tanto algunos fuctores que afectan a la dem. 
agregada como cualquier consideración respecto a la oferta agregada. F 
capítulos siguientes iremos introduciendo gradualmente estos otros fue 
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FF.'\UMF.N 

Las principales características de la curva !S son las siguientes: 

121 
EL DINERO, 
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l. La curva l) está formada por las combinaciones de tipo de interés y niveles de 
renta con las que el mercado de bienes está en equilibrio. 

2. La cun.•a !S tiene pendiente negativa porque un incremento del tipo de interés 
reduce la inversión planeada y, por tanto, reduce la demanda agregada, 
reduciéndose así el nivel de equilibrio de la renta. 

3. Cuanto menor es el multiplicador y menos sensible es el gasto de inversión a 
las variaciones de! tipo de interés, más inclinada es la curva. 

4. La curva !S se traslada cuando varía el gasto aU!Ónomo. Un incremento del 
gasto autónomo, por ejemplo, un incremento de las compras del sector 

público, traslada la curva !S hacia la derecha. 
5. En los puntos situados a la derecha de la curva hay exceso de oferta en el 

mercado de bienes y en los puntos situados a la izquierda de la curva hay 
exceso de demanda de bienes. 

A continuación examinaremos el comportamiento de los mercados de activos. 

4:-2 :LOS ñr:ERCADOS DE At:flVOS Y LA CtfRVA Li\1 

En ia sección anterior analizamos la demanda agregada y el mercado de bienes. 
En ésta nos referirnos a los m'ercados de act.i\·os. Los n1ercados de activos son 

mercados en los que se intercambia dinero, bonos, acciones, casas y otros tipos de 
riqueza. Hasta <-.ste momento no hemos tenido en cuenta la influencia de estos 
men:ados en el nivel de rema, y éste es precisamente el momento de subsanar esa 
omisión. 

Aunque existe una gran ,-a¡·iedad de activos y en sus mercados tiene lugar 
todos los días un voiumen de comercio enorme, simpiificaremos ei tema 
agrupando todos los activos financieros existentes en dos grupos, dinero y activos 
generadores de iutereses�. Por analogía con nuestro análisis del mercado de bienes, 
analiza¡·emos los mercados de ac.tivos como si sólo hubiera dos activos: dinero y 
todos ios demás. Será ú1ii pensar en los restantes activos como derechos 
negociables sobre renta fúwra, como, por ejemplo, los bonos. 

{..'n bono es una promesa de pagar a su J)(>secdor, en unas fechas futuras 
e>pccificas, cienas canridades acordadas de dinero. Pur ejemplo, un prestatario 
vende hoy un bono a catnbio de una cie-rta cantidad de dinero, por ejemplo, 
100$, y promete pagar cada año una cantidad ftia, por ejemplo, 6$, a la persona 

.5 Snponemns en esta sección que hay ciertos anivos con los que no se comercia, como ¡x>r ejernpio, d 
capital uuli:t . ..ado por las <·mpr�:i�-ts en !a producción. Esto tambii-n eS una simplitic.aciún. Para íp!e d 
a.nabsis de los merOtd\IS de acti,·os fí.HTa rnás cumpieto, dd.H:ría incluirse d comercio dei capital e 
i_utn_){luor...r· .un precio re:la_úvo para el capital utilizado ptJr las empr<"Sa!), Este tratamiento se reserva 
gencrairm:nte pa1a ios cursos graduados avanzados. Para un cjt:n1pio de este enfcx:¡ue, vease james 
Tobm. «A {;encral Ec¡uilibrium ,\pproach 10 Monet.;uy Theorp•,]oumal vJMonty, Cred•l and Ranking, 
fehrn0 de 1969, págs. 15-29. y dd mismo aulor, «Money, Capital and Ülher Stores of Value», 
Amt:áran }.A_·onomic Rtvitz.v, ntayo de 1961, págs. 26-37. 

propietaria del bono, y devolver en su totalidad los 100$ (el principal) desp 
de un determinado período de tiempo, por ejemplo, tres años, o quizás más. 
este �jemplo, el tipo de interés es del G%, porque ése es el porcentaje de 
cantidad prestada que el prestatario paga cada año. 

APARTADO 4-1 

LOS ACTIVOS Y SUS RENDIMIENTOS 

Existen cuatro clases de activos en la economla: dinero, bonos, acc iones y acti1 
reales. 

EL DINERO 
La canttdad de dtnero se compone de los activos que se puede 
mente para hacer pagos. El dinero está formado por el efectivo (billetes y moned 
y los depósitos a la vista, es decir, los depósitos que se pueden retirar media l 
cheques. A finales de 1982, ia cantidad de efectivo en los EEUU era de 133.' 
millones de dólares, es decir, 570$ por habitante. La cantidad de depósito! 
la vista era de 345.000 millones de dólares o, lo que es lo mismo, alrededor 
1.470$ por habitante . Por tanto, la cantidad de dinero (para más detalles véaS6 
Capitulo 8) era de 478.000 mi llones de dólares. lo que implica que la cantidad 
dinero existente en la economía era superior a los 2.000$ por habitante . 

. Hasta mediados de los años setenta (y dasda tos treinta) los depósi 
movilizables mediante cheques no generaban intereses. Durante ese periodo, 

público mantenía este tipo de depósitos por pura conveniencia. En la actualidad 

generan intereses, y la gente los mantiene por esta razón y porque son útiles p 
hacer pagos. 

BONOS 
Un bono es una promesa, hecha por un prestatario, de pagar al prestam ista , 
cierta cantidad (el principal) en una fecha especificada (la fecha de vencimiento 
bonoj. y de pagar,, dürante el pedodo intermedio, üi'iéi cierta cantidad de inters. 
cada año. Por tanto, podriamos tener un bono. emitido por el Tesoro de los EE L 
que pagara 10.000$ el 1 de junio de 1985 y que hasta ese momento pagara un f 
de interés anual. es decir, 800 S cada año . los bonos son em itidos por muchos tir 
de prestatarios: sector público, los mun icipios, las empresas. los tipos de interés 
los bonos emitidos por tos diferentes prestatarios reflejan el diferente riesgo 
impago. Ei impago tiene !ugar cuando el prestatario es incapaz de cumplir 
compromiso de pagar Jos intereses o e! principal. Las empresas suspenden pa� 
con frecuencia y durante la Gran Depresión de los años treinta lo hicieron algu 
ciudades. A finales de !os años setenta se temía que el ayuntamiento de la ciuo 
de Nueva York suspendiera pagos. y a principios de los ochenta exist!a el misr 
temor respecto a muchos gobiernos extranjeros. 

A finales de 1980 los particulares mantenían un total de 2 bi l lones de dólares 
forma de bonos. Más de ia mitad de esta cantidad era deuda de ios banc 
depósitos a plazo y de ahorro. Casi 300.000 millones eran bonos emitidos por 
sector público. los particulares tenían cantidades relativamente pequeñas de bo. 
de empresas: menos de iúü.OOO miiiones de dóiares. 

e�-.; 
\ "•¡ ¡ _ _, 

iJ 



122 
CAPITULO 4 

LAS ACCIONES 

123 
EL DINERO, 
EL INTERES 
YLA RENTA 

las acciones son derechos a una participación en los beneficios de una empresa. 

Po; ejemplo, una occión de Texas lnstruments da derecho a su propietario a una 
participación en los beneficios de esa empresa . El propietario de la acción o 
accionista recibe el rendimiento de la acción de dos formas. la mayoría de las 
empresas pagan dividendos regularmente, lo que quiere decir que los accionistas 
reciben una determinada cantidad de dólares por cada acción que poseen. las 
empresas también pueden decidir no distribuir beneficios entre los accionistas, sino 
retenerlos e reinvertirlos aumentando su stock de máqu inas y edificios. Cuando 
ocurre esto, aumenta el valor de las acciones, puesto que pasan a representar 
derechos sobre los beneficios de un stock de capital mayor. Por tanto. subirá el 
precio de la acción en el mercado y los accionistas obtendrán ganancias de capital. 
Una gananc1a de capital es un incremento, por periodo de tiempo, del precio de un 

act1vo. Por supuesto, cuando las perspectivas de una empresa se ensombrecen, los 
precios de las acciones pueden caer y los accionistas experimentar pérdidas de 
capital. 

· 

Por tanto, la rentabilidad de las acciones o el rendimiento que recibe el 
propietario de ellas es igual a la suma del dividendo (como un porcentaje del 
precio) más ia ganancia de capital. 

Supongamos que nos s ituamos en 1983 y 1984 y que consideramos el 
rendimiento de una acc ión de una empresa imaginaria, Bio Milagros, S.A. En 1983 
la acción tiene un precio de mercado de 15 $. En 1984 la acción paga un dividendo 
de 0,75$ y su precio aumenta hasta 16,5 $. ¿Cuál es el rendimiento de la acción? El 
rendimiento anual es igual al 15 ,O %, que es la suma del dividendo como porcentaje 

del precio imciat [5%=(0,75/15) x100], más el 10,0%, que es la ganancia de 
capital de 1 .50$, expresada como porcentaje del precio inic1aL 

En los EE UU el valor de las acciones en manos de los particulares era, al final 
de 1980, de 1 .2 billones de dólares. 

LOS ACTIVOS REALES 
los activos reales o activos físicos son las máquinas, la tierra y los edificios 
posefdos por las empresas y los bienes de consumo duradero (lavadoras, aparatos 
estereofónicos, etc.} y viviendas poseídos por las economlas domésticas. El rendi
miento que generan estos activos es muy variable. Las v1v1endas ocupadas por sus 
propietarios proporcionan a éstos un rendimiento por el hecho de disfrutarlas y no 
pagar un alquiler mensual; fas máquinas propiedad de una empresa contribuyen a 

.obteAer f)rodt!Clo-y;--per-taflt(J.beneficios:-S�r ltaman activos reales para ditinguírlos 
de los financieros (dinero, acciones, bonos). El valor total de los activos flsicos al 
final de 1980 era 8.8 billones de dólares o, lo que es lo mismo. casi 39.000$ por 
habitante. 

El velor de las acciones y de los bonos que tienen los particulares no se pueden 
sumar a la riqueza ffsica para obtener la riqueza total de los mdividuos. debido a que 
las acciones y los bonos que poseen son derechos sobre una parte de la riqueza 
ffsica : la que mantienen las empresas. la acción proporciona a un individuo la 

propiedad de una parte de la fábrica y de la maquinaria. En 1980, el valor neto de 
los activos poseídos por los particulares era de 8,6 billones de dólares, de los cuales, 
más de 3.7 eran act ivos ffsicos (viviendas, automóviles, tierras. etc. ) . 

En macroeconomía. para simplificar las cosas, agrupamos tos activos en dos 

categorías. Por un lado tenemos el dmero, con la caracterlstlca especifica de que es 
el único activo que sirve de medio de pago, y, por otro, todos los demás activos 
Puesto que el dinero t1ene la venta¡a de ser un med1o de pago, genera un 
rendimiento más bajo que los demas activos, pero esa diferencia depende de las 

ofertas relativas de activos. Como veremos en este capitulo, cuando la Rese 
Federal reduce la cantidad de dinero y eleva la oferta de otros activos ( 
llamamos «bonos»), aumenta el rendimiento de éstos. 

El Apéndice al Capitulo 7 analiza la relación entre los tipos de interés y 
precios o valores actuales de tos activos. El Apéndice se puede leer independiet 
mente del Capitulo 7, por lo que el lector interesado ya puede estudiar este te 
ahorn. 

La restricción de la riqueza 

En un momento dado, un individuo tiene que decidir cómo distribuir su riqt. 
financiera entre !os diferentes activos. Cuantos más bonos posea, más interese 

g�nerará su riqueza financiera total. Cuanto más dinero mantenga, me 

probable es que el individuo no disponga de dinero cuando quiera hacer ' 
compra. La persona que posee una riqueza financiera de 1.000 $ tiene que dec 
si mantiene, por ejemplo, 900$ en bonos y 100$ en dinero o, por el contra 
500 $ en cada tipo de activo, o incluso 1.000$ en dinero y nada en bonos. 
dc::ci:;iones respecm a ia forma en que se mantienen los activos son decisione. 
cartera. 

El ejemplo muestra claramente que la decisión de cartera sobre la cantic 
de dinero que se va a mantener y la decisión respecto a la cantidad de bonos' 
se va a mantener son en realidad la misma decisión. Dado el nivel de riqu 
financiera, el individuo que ha decidido la cantidad de bonos que va a mante 
ha decidido también, implícitamente, cuánto dinero mantendrá. Hay, por tar 
una restricción presupuesJari.a iÚ la riqueza que indica que la suma de las demar. 
de dinero y de bonos de un individuo tiene que ser igual al total de su riqu 
financiera. 

LA DEMANDA DE DINERO EN TERMINOS REALES 
Y EN TERMINOS NOMI!'iALES 

Uegados a este punto, debemos insistir en la d iferencia crucial que existe er 

las variables reaús y las nominales. La demanda de dinero en términos nomin 

es-la--4:maada� mt-tieterm1nado llÚilleiO de dútares y; defunna similar, 

demanda nominal de bonos es la demanda de una determinada cantidad 
dólan�s en bonos . l..& Jemanda de dinero en términos reales es la demanda 

dinero expresada en términos del número de unidades de bienes que pu 

comprar ese dinero; es igual a la demanda nominal de dinero dividida po 
nivel de precios. Si la demanda nominal de dinero es de 100$ y el nivel 

precios es 2 $ por bien -lo que quiere decir que la cesta representativa de bi( 

cuesta 2$- entonces la demanda real de dinero es de 50 bienes. Si posteriorm 

te se duplica el nivel de precios y llega a ser de 4$ por bien y la demanda 

dinero también se duplica hasta 200 $, la demanda real de dinero perman 
invariable en 50 bienes. 

rft¡ 
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la macroeconom1a? /7¿.-·0. 

La cruel elecc1ón entre dos males. 

desempleo e inflac1ón. se ha convert1do 

en el principal tema económico de 
nuestros días 

-James T ob1n y Leonard Ross' 

1-=-�- INTERROGANTES QUE DEBEN SER EXPLICADOS : 

CÓMO LAS CONDICIONES MACROECONÓMICAS 

DETERMINAN NUESTRO BIENESTAR 

La macroeconomía se preocupa por los temas económicos básicos que deter

minan su propio bienestar económ ico , así como el de su familia y el de cada persona 

que usted conocez. Macro se deriva de una palabra griega que significa "grande". 

ft.asf corno ··macrocosmos'' es el universo en sf n1ismo, rnacroeconomía es e! estudio 

de los principales "totales" o agregados económicos. Entre estos agregados eco

nómicos cruciales que determinan nuestro bienestar, se encuentra la riqueza total, 

el dinero, el ingreso, el desempleo, la inflación, y el valor del dólar de EE.UU. 

cuando se intercambia por otra divisa extranjera. 

Cada uno de estos agregados comparte !a carac!erí�tica de que es una cantidad 
que es "agregada" y cuhre todas las firmas empresariales y los hogares de EE.UU. 
No preguntamos acerca del nivel de ingresos de Tom Jones o de Juan Pérez, sino 

acerca del total del ingreso nacional de todos los ciudadanos norteamericanos. No 

preguntamos si Tomo Juan están desempleados ni nos interesan sus circunstancias 
individuales. En vez de ello, dcse:Jmos saber por qué el número total de individuos 

desen1pleados es tan grande. por qué ese nún1ero es mayor ahora que en décadas 

pasadas. y cómo otros países se las arreglan para tener menor número de desem

pleados en relación a su población. No nos interesan los precies de los productos 

indi1•iduales. tales como el maní y 1:1 lechuga, sino la tasa a la cual está aumentando 
el nivel de precios promedio de wdos los bienes y servicios. 

1 ""1.1\·mg wl!h tnilatH)Il .. (""V•v•cndo con la •n!lac1ón .. l. /"he New York Ttmes Re•·iew oj Books. 
vol. t6 (6 Je may••. I'J7 t). pág. 23. 

' Lo, 1émrino' en negrita' e,tán ddiniJo> en el glosario que aparece al final del libro . 
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Es fácil interesarse en macroeconomía. Los periódicos y revistas populares, así 

como los programas de radio y televisión, ofrecen discusiones de tóp icos macroeco

nómícos todos los días. 
¿Por qué? Porque las condiciones macroeconómicas determinan cuánto tiene la 

fami!ia promedio para gastar. y si esta familia puede lograr progreso económico o 

quedarse rezagada. Cuando la producción y el ingreso total están en aumento, las 
empresas están en capacidad de pagar mayores salarios sin cobrar mayores precios. 

Cuando el empleo total está aumentando, las personas desempleadas encuentran 
relativamente fácil el conseguir puestos de trabajo y los miembros de la familia que 

se habían quedado en el hogar tienen muchas oportunidades de obtener ingresos 
extras, tomando trabajos a tiempo completo o a tiempo parcial. Pero cuando la 

intlación es alta, los individuos y las instituciones encuentran que el valor de sus 
ahorros disminuye y que sus ingresos compran cada vez menos. Por !o tanto, no 

sorprende que todas las personas aborrezcan la inflación y deseen precios estables. 

Ingresos altos y crecientes, empleo completo y e!>tabiiidad de precios, estos 

objetivos han sido metas oficiales de la política del gobierno desde la aprobación 

de la Ley del Acta del Empleo de 1946, un hito en la legislación que reflejó la 

determmación de la nación de no sufrir nunca más una Gran Depresión. Desde la 

aprobación de la Ley del Acta del Empleo, el área de estudios de la macroeconomía 

ha incluido el análisis de la política gubernamental. ¿Cuán exitoso ha sido el gobierno 

en su intento para alcanzar las metas de ingresos altos y crecientes, empleo completo 

y estabilidad de precios? Veremos que el gobierno ha cometido muchos errores y 
al intentar comprender por qué ocurrieron estos errores, seremos capaces de decidir 

si es posible mejorar en el futuro la actividad de la política gubernamental. 

DIFERENCIAS ENTRE LA MACROECONOMÍA Y 
LA MICROECONOMÍA 1-2 

entendimiento de algunos de los tópicos macroeconómicos requiere un examen ' 
su '' fundamento microeconómico". Entre estos tópicos están las razones de p< 
qué los salarios y los precios no responden instantáneamente a cambios en l 
condiciones económicas, por qué la demanda de dinero depende de las tasas « 
interés. y por qué el g�sto !O!a! -en -consumo dcpeñde dei ingreso lOtaL 

La teoría económica intenta llegar a un entendimiento de la economía a traw 
de un proceso de simplificación. Entre los millünes de individuos, empresas 
productos que existen en una economía, la teoría arroja luz sobre sólo unas poc: 
relaciones claves. No hay conflicto entre la microeconomía y la macroeconomí 
en vez de ello, difieren porque brindan explicaciones acerca de relaciones difereme· 
La microeconomía exam inaría el impacto que tiene un cambio en el impuesto sob 
el ingreso personal en la familia individual, a través del supuesto simplificador ' 
que ei ingreso nacional y el empleo total permanecen constantes. La macroeconom1 
explicaría el impacto que tiene un cambio en el impuesto sobre e! ingreso ¡-crson; 
en los agregados nacionales, ignorando las diferencias entre los hogares individuale 

Este proceso de simplificación es el que hace el estudio de la economía t; 
interesante. Aprendiendo unas pocas relac iones básicas. podemos ignorar cient< 
de detalles carentes de importancia en las noücias y prestar atención a unos por 
elementos claves que contienen indicadores de hacia dónde está yendo la economí. 
También comenzamos a entender cuáles de nuestras metas económicas a ni\ 
nacional y personal pueden ser obtenidas, cuáles son incompatibles y cuáles so 
completamente irreales. 

PNB NOMINAL, PNB REAL Y EL DEFLACTOR DEL PNB 

¿QUÉ ES EL PRODUCTO NACIONAL BRUTO? 
La mayoría de los tópicos en economía pueden ser ubicados en una de las dos 

categorías siguientes: macroeconomía y microeconomía. Así como macro se de_nva 

de una p.tlabra griega que significa .. grande", miao se deriva de una palabra gnega Probablemente la abreviatura utilizada con más frecuencia en Macroeconom que significa .. p�queño". U� microscopio es un instrumen
-
to para anahz�r c��as ,/ e� PNB, que_ r�presenta �1 producto nacional bruto o sea el valor de todos le pequeñas. y la mlcroecont)mla se ded1ca a! estud1o de_ !a� r�!actone� e�tre fam!h-.s, J { �tenes y serv•cws pr�uCJdos comen temen te _Y vend1dos en el mercado durante u empre�as y productos md1nduaks. La mtcroeconomta esta mter�sada en la deter: mtervalo part1cular de tiempo. El producto nactonal bruto o PNB mcluye las compr; minación del precio de un producto en relación con otro por ejemplo, ¿por que de consumo de alimentos vestidos gasolina, automóviles nuevos, cortes de cabel +-----nuna"lC¡Jili.tc cuesta 10,000 \nx� más que 011 paquete de hojas de afeitar� rambten y otros servicios; incluye la compra de equipo y maquinaria que realizan las empresa� intenta cxpli..:ar las diferencia� en los ingresos individuales Y las fuentes de desi- incluye las construcciones residenciales compradas por las familias y las empresc gualdades del ingreso -por ejemplo, ¿por qué el salario de un profesor es mayor así como las construcciones no residenciales (centros comerciales, fábricas, edifici< que el de una secretaria pao menor que el de un rector universitario? 

_ de oficinas}; y también incluye la compra de bienes y servicios que hace el gobien La macroeconomía no es ni más ni menos unportante que la m1croeconomta, Y (federal, estatal y local), así como el exceso de nuestras exportaciones sobre in· 
no es necesario estudiar una antes que la otra. Las principales án.:as de interés de portaciones. Podemos pensar más fácilmente en el PNB como la camidad una!._ la macroeconomía -ingreso total, desempleo e inflación- son más familiares al producción actual _o corriente. 
público dehido a Jos continuos debates políticos, a la atención de l�s n�cdi�s de El PNB se computa por un proceso de adición de todos los tipos diferentes c. comunicación y a nuestra experiencia como grupo respecto a su mtluenCJa. El ana!Jsts producción actual. Cuando agregamos la cantidad corriente de prod ucción , obte macroeconómico se ha desarrollado como un tema independiente, libre de la ne- nemos el PNB nominal. La palabra nominal significa la cantidad real compra( cesidad d.: basar sus conclusiones en la minoeconomía. Sin embarg<). el pleno a los precios actuales. 
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MAGNITUDES REALES Y NOMINALES 
Las cantidades nominales no son útiles para el análisis económico debido a que 

pueden inerement¡¡rse tanto cuando la gente compra más l>lienes físicos y servicios 
-más auws, carne y cortes de cabello- como cuando los precios aumentan. Un 

aumento en mi g¡¡sto nominal en bienes de consumo de $20,000 en 1981 a $25,()(X} 
en 1982 podría indicar que me he vuelto capaz de comprar más bienes, o podría 
simplemente relkj¡¡r un incremento en los precios dd mismo tipo y número de 
bienes comprados en 1981. 

¿Estamos mejor"! ¿O el incremento de precios ha absorbido todo nuestro gasto 

mayor, dejándonos en las mismas condiciones que antes? Los cambios en las 
magnitudes nominales no pueden responder a estas preguntas; encuhren más de lo 

que revelan. Por tanto, !os economistas se concentran en los cambios en las mag
nitudes reales, los cuales eliminan la influencia de cambios que ocurren año a año 

en los orecios v reflejan los cambios verdaderos en el númao, tamaño y calidad 

de los bienes comprados. 
Una magnitud real es el valor expresado en los precios de un '"año base" elegido 

arbitrariamente. Sí el año base es 1972, mí consumo real de !981 .. a los precios 
de 1972" representa la cantidad que hubit:ran costado mis compras reales de 1981 

si hubiera sido capaz de comprar cada a!!ículo a su precio de 1972. Por ejemplo, 
si todos los precios se duplicaron entre 1972 y 198 1, entonces mis compras de 1981 
por valor de USS20.000 hubieran costado sólo US$10,000 a los precios de 1972. 
Por consíguí.:nte, mí consumo real en 1981 medido en los precios de 1972 es de 
$10,000. 

Cualquier concepto ··real'' medid,) a los precios de un único año base se ajusta 

para tener en cuenta los efectos de los cambios en los pn:cios que ocurren año a 
año. El producto nacional bruto real (PNB} se muestra en la figura 1-1 pam cada 
año (por ejemplo. 1910 = $185.6 miles de millones) se mide a los precios de 1972 
y muestra lo que� la producción de cada año hubiera costado a los precios de 1972, 
el PNB real es llamado algunas veces ''producto" real. Debido a que los prec ios 

de la mayoría de los bienes íueron mayores en 1972 que en 1910. como resultado 

de ia inflación� el PNB rcai de 1910 a los precios Jc 1972 es un nún1ero n1ayor 
{$1!15.6 miles de millones) que el número de dólares EE.UU. que la gente efec
tivamente gastó en el PNB en 1910 lPNB nominal de 1910 = $35.4 miles de 

millones). 
Posteriormente analizaremos o1ras magnitudes reales, taks como el consumo 

r.:al y la oferta mon�taria real. Un nnmbre alternativo para las magnitudes reales 
es ··dólares con="t;.HH�s·�. en contraste con tnagnituJes ncuuinaies ias cuales son 
llamadas generalilh:nte ·'dólares Jctuales'". En otras palabras: 

Noml>r<"S airt"mati•·o.� para magniludt"s 
------·-----------------

Bien..:s medid'" a los 
pr�cius tk un único año: 
por ejemplo. 1'172. 
Bienes mf'didos en los 
píCClGS efcct 'van1cnre 
pagados en cada año por 
separado. 

Dólares .:onstantcs 

Dólan�s comentes 
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o Real 

o Nominal 
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FIGURA 1·1 
PNB nominal, PNB real y el deflactor implícito del PNB, 1900-80 
Nótese que hasta antes de 1':17:!. el PNU nominal está por debaJo de la l ínea del I'NB r pero des pué-, de 1972, está por enc•ma dd PNB real. Esto rc!kja d hc:.:ho de que !<., pr..:cio-, corri.:ntc., anteriores a I<Jn. que 'e utilizaron para medir el PNI:l nominaL fuer 
menores t¡uc io� precio� utilizado� para ¡ncdlr el PNB reaL De� pué� de i 972. io\ preci' corricnt�s uriliLado" para n1cdir el PNB nominal fueron mayon� ... 4ue ]th prrc!,1..; ttrili?;, p�r� n1cdir e! PNB real :.::n !972. Nót��c <.¡üC la iínca dei PNH nominai cruza (J la dd P 
real en 1 ':172. a !lo en el cual el ddbctur t iene el valor de 1.00. E, ro ocurre porque en 1972 ly 11•> en utro año) >e usaron los mi,mo'> precio., para medir d PNB nominal y el PNB real. 
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La línea negra delgada denominada PNB nominal en la figura 1-1 indica el 

número de dólares gastados efectivamente en bienes y servicios en 191 O y en todos 
los otros años de este siglo'. El gasto nominal efectuado en 191 O fue sólo de $35.4 
miles de millones, en comparación con el PNB real a precios d:: 1972 que fue de 

$ll)5 .6 miles de millones. Debido a que los precios en 1910 fueron mucho menores 
que !os de 1972� h! razÓ-n de PNB nO-tnin�! a rea! fue só!-o una pequeña frat:c-ión. 

EL DEFLACTOR DEL PNB 

Una característica extremadamente importante de la relación entre el PNB nominal 

y el real resul!a evidente en la figura 1-1. Antes de 1972, el PNB nominal es menor 

que el PNB real, dehido ai simple hecho de que los precios han estado aumentando 

generalmente de año en año. Por lo tanto, en los años anteriores a 1972, los precios 

fueron menores que en 1972. De esta fom1a, el PNB nominal expresado a los precios 

registrados de años anteriores a 1972 es una magnitud menor que el PNB real 

expresado a los precios de 1972. Como un ejemplo, considere ei gasto en cante 

para filete, que co!\tÓ $.20 por libra en 1910, pero $LOO por libra en 1972. Si todo 

el resto Je Jos productos sufrió un incrernento sin1i!ar en sus precios entre !9!0 y 

1972, encontraríamos que el PNB real de 1910 medido en tém1inos de los precios 

úe I<J72, snía 5 l'eces mayor que d PNB nominai para i9iü. Y efectivamente. 

esto es lo que sucede, habiendo tenido un PNB real en 1910 {$185.6 miles de 

millones) aproximadamente 5 veces mayor que el PNB nominal de 1910 ($35.4 
miles de millones). 

La razón de PNB nominal a real recibe un nombre especial: detlactor implícito 
dd PNB. El dellactor nos muestra la razón de precios en cualquier año (digamos, 
i910) con respecto al nivel de precios de 1972. Porejemplo, el deflactor implícito 
del PNB en 1910 fue 0.191 -la razón del PNB nominal registrado ($35.4 miles 

de millones) con respecto al gasto del mismo año, medido a precios de 1972 {$!85.6 
miles de millones): 

Dellactor implícito 
del PNB para !910 

0.191 
$35.4 miles de millones 

$!85.6 miles de millone� 
PNB nominal 

PNB real 

Nóte:,e en la ligura 1-1, que la línea de guiones muestra el deih.ctor implícito del 

PNB para cada aüo Jesde 1900; se encontrará en 1910 que el valor del deflactor 

dd PNB es ,tflrtHitmttl.unente 0.191 (t:.ae ruede leC!se en la escala vettica! que 

está a la derecha en b ti gura 1-1 l. 
Sólo hay un año en el cual el PNB nominal y el PNB real son iguales. ¿Qué 

año? Sólo duran�<: 1972. en que los precios son los de 1972, que son siempre los 
utilizados para medir el PNB reaL Es fácil ver que el deflactor del PNB en 1972 

1 l . .a escala \ '-'111'-·:d en la ti gura 1-1 �� IL.tmad.d · "logaritmicít · '  y ha( e qtJC m�r�mentos pon·en

rw;/t•_-. ig.wd� ... ��p.:.tre�;..-;111 �o:omn la nH�fil.i J¡�t�nCI.J vcnK·;tl en la figura. P.1ra maynr lllftlrmacJ<Ín 'ohn: 

c�calas lt.lgJrítmtca'. qu�· '>L' uuluan �n h)dt.' ��te !thru. véa"e la pnmt:nt pregunta c..¡u� ¡tparc...:c al timtl 

do..'! c;.1píw!o 1 
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debe ser igual a LOO, que es la razón del PNB nominal con respecto al real, y 
encontrará en la figura 1-1 que el deftactor del PNB en !972 es exactamente igual 

a LOO: 

Defl<tctor implícito 
del PNB para i':J72 

• 
= ! {)() $1 � 17!. 1 n1iles de mi!Jones 

:1>1,1/ LI miles de millones 
PNB nominai 
PNB--.=ear-

Los precios en cada año a panir de 1972 han sido mayores que los precios 
re,;istrados en 1972, éste es el fenómeno que llamamos inHación, un continuo 

incremento en el deflactor del PNB que es companido por la mayoría de los 

productos. Por ejemplo. el dcflacto; del PNB en 1980 fue l. 81. lo que indica que, 
en promedio , los prec ios fueron 8!% mayores que el año base. 1972. Dado que el 

deffactor de! PNB en 1980 fue 1.81,. esto significa que e! PNB nominai en 1980 
fue de $2,56! miles de millones, 81% más alto que el PNB real de i9HO que fue 
de $1,.415 miles de iniHones. 

Deflactor implícito 

dei PNB para i9XO 
I.R 1 $2,561 miles de millones 

$1,415 miles de millones 
PNB nominal 

PNB real -

Una característica crucial de la figura 1-1 es su inestabilidad económica. Antes 
de !a década del cincüenta� tanto el Pt�B non1inai como ei reaf Jisnlinuyeron y 
aumentaron, especialmente durante la Gr..tn Depresión de la década del tre inta . Aún 
durante los años de la posguerra -las últimas tres décadas- el PN B real se ha 
comportado muy erráticamente. En algunos años, el PNB real ha aumentado rápida
nlente, generando ingíesos más altos y n1uchas oportunidades de trabajo� como 
sucedió en 1955, 1965 y 1978. En otros años, el PNB real ha di�minuido, reduciendc 
el ingreso de la familia promedio y dejando a muchas persona\ sin trabajo. como 
ocurrió en i958, i970, 1975 y 1980. Una tarea muy imporrante para cualquiera 
que estudie macroeconomía es entender las causas de la inestabilidad económica y 
proponer rernedi% alternativos. 

.o; 

LA INFLACIÓN, LA TASA "NATURAL" DEL PNB REAL, Y 
LA TASA "NATURAL, DE DESEMPLEO 

LA TASA DE INFLACIÓN 

Recordemos que d dellactor implícito del PNH es el nivel de precios promedio 

en la economía, ddirliJo como la razón de los precios que efectivamente preval ecen 

cada año con respecto a aquéllos prevalecientes en 1972. La inllación es un incre
mento sostenido en d nivel agregado de precios; por lo tanto cuando el detlactor 
del PNB de la ligur<� 1-1 incrementa, tenemos inflación. Sólo en pocas ocasiones 
durante el siglo XX ha disminuido el ddlactor del PNB, y esto es llamado deHación. 
Para calcular la tasa dt= inflación, simplemente se computa la tasa de cambio 

porcentual del ddlactor Jel PN13. Por ejemplo, el detlactor del PN13 fue 1.00 en 

1972 y 1.05X en 1<)7.1, y el cambio porcentual entre 1972 y 1973 fue: 

J;.. v 
r_ J - 1 La inllactón, PNB real, y desempleo 9 



Dctlactor del PNB, ! 973 - Dctlac!Or del PNB, 1972 
Dc!lactor dd PNB en 1972 

ó 5.8%. 

POR QUÉ NO ES DESEABLE UN PNB REAL 
DEMASIADO GRANDE O DEMASIADO PEQUEÑO 

1.058- 100 
1.00 5.08 

Cuando examinamos la línea oscilante dd PNB real que se muestra en la figura 

1-1, naturalmente queremo> em:ontrar un estándar de comparación. En 19ii0, ¡,fue 

el PNB rea l demasiado alto o demasiado bajo? Necesitamos decidirnos por un 

criterio acerca de lo que es un nivel .. nom1al" o .. deseable" del PNB real. Pos
tenormente estudiaremos ht corriente .. activista", que mantiene que la tarea prin
cipal de la política gubernamental es estímular el PNB real cuando é:>te se encuentra 
por debajo úe sH ni·<d Aormal, y tlata¡ de cmllraer el PNB real cuando éste se 
encuentra por encima de su mvel normal. También preguntaremos, junto con los 
críticos de los activistas. �i es apropiado p.!ra la política gubernamental adoptar este 
ambicioso ohj.:rivo. 

Para decidir qué es normal. nece�itamos preguntar por qué el PNB real cambia 
tamo. Como es eviJ.:nte en la figura 1-1. en promedio, el PNB real crece de año 
en año. Esto oculTé p<lHJUe cada año nacen más personas que las que mueren (y 
tamh1én en los Estado:- Unid m ha y mayor número de inmigrantes que de emigrantes). 
Por lo tanto, cada año exi�te un creciente número de personas que pueden contribuir 
a la producción total o P1>IH. Adt:más, cada año las empresas construyen mayor 
número de e�tru..:tura� y maquinarias que el de las que se desgaslan, incrementando 
aún n1<.b Ja capac¡,_taJ de producir el PNB .re¿¡l_ .Findlsnente, las tnnovaciones y la 
investigación generan nuevo, método� de producCHÍn y nuevos pmducto� que in
crementan la can:idad yue puede prndunr la econnmía. De esta manera. una ca
ract.:ristica básica de L! pn,Jucetón .. nonual" es 4ue crece Je l!ño en ;¡¡]o. 

¿Por qué la economía no pnxluce simph:meme cadl! año justo lo máximo posible? 
Desafortunadamenre, un máximo de producción tiende a empeorar la inflación. 
Cuando las empresas eslán produCiendo a niveles demasiado elevados. necesitan 

dese�peradamcnte de trabajaJores y están dispuestos a pagar fu.:nes incrementos 

salariales para incentivar nuevos trabajadores a que se unan a sus empresas y para 
prevenir que los trabajadores existemes renuncien_ Pero estos incrementos de salarios 
lncrcnAentan Jo� costos de Lrs t:n1presas y Hr"van a que éstas aurnentcn lüs prt:t;Íos"'. 
Por consi¡!uient<.:, dema,iada producóón es inrla�·i,lnaria y dene 5er ev!!ada si se 

quicr� cvit�r que se acch.:rt: iJ tasa g¡,;nera1 de intlac!ón_ 

t C(l!lhl aprcndcrt:llHl'. ,Hr�t r.;.tll)Jl pl)r !.J t..'u:tl un.a ..1htt producctón genera mll..tnnn. ttt:llt: que- ver 
�..·pn Li l�r..,,t J'-· t"�lmhi�l �xlran ¡t.'T.t Cu.mdn L.t pnldHl'l.:ltHl ) d wgrc .... o c.kmro <.k E-,rad�,, t 'md�..,, ,�..111 .al lo� • 

._.t nnp1 antu::, ma:-. htt.'!\t:':-. del �\1�1 1111 Lt.l� t.'.\lf.<.illJCro� 't.'t.'fll"UCJHr.an con mayor okr1a tk JóLir�-.. n.:cthidos 
Ci1ilhl P�-�g�l di..' lo-. imrtll1a ... l�lft.."'\ lllll1t:::me¡ ll . ." .t !W!-> c,lmO '"'Hil (.:ualq_UICf olm hh.:ll qw: h.:ug�t \."\l'C:O.O tk 
��kn.t. d prt.Ti�\ tlr.:l ¡J,�l.tr dt·l·lw.H.t f ,,., Ollnt.•anl�rK.mo ... erh .. : ucnlr .w yu..: :-.u" düldlt::-, 1,..�11lljH.J!l ml.'Ot)S 
en t:l t'\1fiiiJ!LTn. y <t{llt' lu, prndu�..!\1" t.'\.fl"�lfllt.'Hh (\lfH1 frath.."l'"· .t\l(O\ iaponc .. c: ... ) -cu....- ... l.tn m .. h F ... t:t 
h.:ii.�uili.1 ,.Jc .tlltllt."llhi L!l Ítl'\ p!l"-,:11" Jc Ju, ptvdUI.."ftl� �\tr.;.Ul-_JCfa'\ Hh..'fCn1Cil!:t b tnll,J....hlil \h;nll:"ill":t Jc 
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También. es fácil apreciar que no es deseable demasiada poca producción. Nivele 
bajos de producción �ignifican despidos, desempleo, bajos niveles de ingreso pa• 

los empleados que trab:.jan en base a comisiones y una disminución en el nivt 

general de vida. Por debajo de cierto nivel, un PNB real bajo t;�mbién tiende 

disminuir la tasa de inflaCión. Una caída en el PNB real y un incremento en e 

número de desempleados puede llevar exitosamente a una disminución en la ta� 

g�neral de inflación (la tasa de incremento en los precios ) desJe, digamos, un 9� 

al año a un 8% al año. 

PNB REAL: REGISTRADO Y NATURAL 

Entre un mvel alto de producción que origina que la tasa de inflación se acelere 

y un nivel bajo de producción que origina ue la tasa de intlación disminu 

un m ve intermedio que mantiene constante la tasa de inflación. Este nivel intermedi 

de PNB real ha sido llamado "natural", o sea una situación en la cual no exisf 

una tendencia para que la inflación se acderc o se desacelere. Es importante record� 

que el nivel natur.tl del PNB real es compatible con cualquier tasa de inftaciór 

pero una inflación elevada del pasado no mostrará una tendeneta a incrementar� 

o a disminuirse mientras el PNB real se mamenga a su nivel nawral'. Por ejemp' 

si heredamo� una tasa de inflación de 8%, entonces la tasa de intlación permanecer 

al 8% sí el PNH real registrado es igual al PNB real "natural". Si el PNB re< 

registrado es mayor que el natural, la inllaciún se acelerará, dígllmos a 9% ó IO'it 

Si el PNB real registrado es menor que el naiUral, ia inflación di�m1nuirá, digam" 

a 7% ó 6%. 
El plano superior de la figura l-2 ilw,tra esta relación entre el PNR real registrad 

y el naturaL La línea continua representad PNB reai natural y aumenta cominua 

mente conforme el crec im iento de la población. el incremento en factorías y equip 

y las innovaciones aumentan la capacidad de la economía para producir PNB real 

La línea de puntos es el PNB real registrado. Comenzando con d período de tiemr 

te�� el PNB real registrado es iguoi el PNB natura!; !uego se encuentra por dehaj 
y finalmente aumenta por encima de! PNB nawral. Durante los períodos con t. 

bajo PNB real regi�tr.Jdo, que se muestran con el área gris, disminuye la tasa d< 

inflac ión _ Durante los períodos con un PNB rea l registrado alto, que se muestra 

con el área punteada, la tasa de lntladón se acelera. Algunas \Cces. a la situació 

de PNB reai regi�trado excesivo se le llama "economía sobrecalentada". un. 

designación que se puede relacionar con d :írea pumeada de b !igura. 

DESEMPLEO: REGISTRADO V NATURAL 

Cuando la producción realizada baja, las pcr.,onas pierden sus empleos y la tas 

de desempleo e-; al!a. Esto se muestra en el plano inferior de la figura 1-2, en l 

cual la línea de punto� representa la tasa de desempleo registrado, o sea el porcentai 

de la fuerza de u·ahajo que está desempleada: y la linea negra repre<,enta la tas• 

natural dt! descrnplco que es cotnpatihk con una inflación cnn;,tante. 

� La fnnt tasa natural dt• dl'\(Jmpleo fue tmruJuud<J t:n d artículo de Mtltun Fncdm�1n, .. Thc Ro. 
of Mond<1f) p�,hcy .. " Amt·n�.m l:umomtr Ht:,.Ú'H', vol ')X (!llar/o d'-' IYóiH. pág., 1 17. 
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UN PNB REAL EXCESIVO ACELERARÁ LA INFLACIÓN, PERO MUY POCO PNB REAL CREARA UNA 
ALTA TASA DE DESEMPLEO 

Nótese que el período de baja producción, representado por el área gris e 

plano superior, ocurre al mismo tiempo que el período de alto desempleo, n 

sentado por el área gris de! p!ano inferior. �1demás� los períctdos del Pt�B reai 

que OCUlTen cuando la economía está "sobrecalentada", que se representan C• 

área punteada de la parte superior de la figura 1 ocurren al mismo tiempo qw 
períodos de bajo desempleo, que se muestran con el área punteada del plano inf< 
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Esta figura muestra una triste situación, debido a que resume un dilema b; 
para los que hacen la política, que luchan para obtener las metas de pleno en 
y estabilidad de precios. Si Ja tasa de inflación es mayor de lo que eiios desea 

pueden disminuirla pero sólo medi ante la obtención de un nivel menor del 
real registrado y n1ayor desempleo. Si tratan de gcnentr en1plcos para tud2 
personas y nutntencr baja !a tasa de desernp!eo, entonces se acelerará la infla 
Gran parte de !os problemas de inflación c:n Estados Unidos �ürgieron a fines� 
década del sesenta, cuando los que hacen la política permitieron que la tasa regü 

de desempleo permaneciera por debajo de la tasa natura l de desempleo dura 

años conseculivos. 

LA EXPERIENCIA HISTÓRICA: 
PNB REAL, DESEMPLEO 
E INFLACIÓN 

PNB REAL 

La ligura 1-3 se presenta en la misma fom1a que la 1-2. Pero mientras ( 
figura 1-2 muestra relaciones hipotéticas, la i -3 muestra la experiencia his1 

registrada en el siglo XX. En el plano superior, la línea sólida negra es el 
real nat ura l , una estimación de la cantidad que la economía podríli haber prod1 

cada año sin causar aceleración de la inflación. 

lo r, 

La producción real natural en los Est<tdos Unidos ha venido creciendo co1 
temente a lo largo del presente siglo debido a dos razones básicas. En primer 

el nivel de empleo se ha incrementado como resultado de unas tasas de inmigr. 
y de nacimiento m<tyores que la tasa de mortalidad Fn ""''"ndn luu�r r·o.d� tr"h' 

te TiAmoo IIQ'I"'"' · 
ha incrementado "' prwl¡wrividad, gt=acia; a la iRversióR en maqttimtria� 

FIGURA 1-2 educación e invesugaCJón. El capítulo 18 estudia la di�mmución en el crccin. 

La relación entre el PNB real y el desempleo "natural" y el registrado 
En la p:mc superior de 1-a figura, la línea continua muestra el crecimíemo constame del 
PNB real ··natural". O sea la cantidad que la econtlmía puede producir sin causar una 
acelcr:�ción en la tasa de inflación. La línea de puntos muestra el sendero del PNB real 
regtstrad''· que primero declina. luego aumenta rápidamente y finalmente declina. En la 
región denotada por el área gris, el PNB real registrado está por debajo del PNB real 
natural. por tantn la inflación se desacelera. Pero en la zona punteada el PNB real 
registrad,> es mayor que el PNB real natural, por tanto la inflación se acelera. La pane 
mtátor de la figur� muestra que cuando e l PNB real es allo. el desempko es bajo y 
vicc1crsa. Nótese !ambién que cuando en la figura 'ul>erior el PNB real regis!rado es 
tgu.tl .11 natural (lo, pcrÍl>J<>S � •. 1,. t,). en la figura inferior las tasa, de desempleo 
rcgi,lraJo y natural son tguales. 

12 ¿Qué es la macroeconomía? 

de los Estados Unidos después de 1973. 
La línea de puntos en el plano superior representa el PNB real registrado • 

la producción total de bienes y servicios anual medida a precios constantes de 

La línea de puntos del PNB real regisrrado de la figura 1-3 es idén tica a la 

del PNB real de la figura 1-1. Vea si puede señalar los años en los que el 

registrado y el natural �on aproximadamente iguales. Algunos de esos años 1 
1902, 1911, 1924, 1964, 1972 y 1978. 

En los años en gris. el PNB rea l registrado estuvo por debajo del PNB na 
Una deficiencia máxima ocurrió en 1933, año en el cual el PNB real registrad 

sólo el 6-L2'7c del natural y aproximadamente 35.8% del PNB nawral fue d, 

dicio.do. La' fáhric::ts dis�n!nuycron no!ablcn1e:rne su producción� rnuchns tr; 

'- ... "\ La experiencia hístónca: PNB real. desempleo e inflación 



EVALUACIÓN HISTÓRICA DEL PNB REAL Y EL DESEMPLEO 
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1900 

Tasa registrada de desempleo 

1920 

FIGURA 1·3 

1930 1940 

PNB reai y desempleo. 1900-80 

Tasa natural de desempleo 

1950 1960 

1970 1980 

1970 1980 

En esta figura se pre.sen!.a lJ evolución históíica dürante el siglo de dos importantes 
magniiudes económicas. En d plAno superior� la línea negnt mruca el PNH real naturaL, el 
cual ha crecido duran te d prc,éntc siglo. La línea de JlUntos muestra el PNB real 
registrado� el cual e�tuvo muy p.Jr debajo del PNB real natural durante la Gr�n Depresión 
de los años de la década de 19 30. y eMuvo por encima de éste durante la Segunda Guerra 
Mundial. En el plano inferior. la línea negra muestra la tasa de desempleo naturill y la 
línea de puntos muestra la tasa de desempleo registrado. Durante llrGran Depresión. más 
qüe en cüalqüier otra éf"-Ka dd siglo� la tasa de desempleo estüvo muy por encima de Ja 
tasa de desempleo na1Ural. Notcsc cómo los períodos de alto desempleo registr&dos como 
en años de la década J.: 1 <)Jl) marcados JlOr el área gris en el plano inferior. coinciden 
l"Hn IJ'\.;: �rírvif'\� d.:- h:�H"\ P·'\JR rr:1l r.-.oio.:.rr_adn r-n t"l nbn() �tl�rinr 1 �'-· {lrr-;.lt,;. nttnfr"�d.::.tt,;. --·· "'" .... i·-··�-�-� -- '-'-J� � -� ·--· ·-e.····---- --- -- ¡- ----- --¡---��·� · --� ��-- ,...---�-----

indican períodos en it.lS cuaics ia e:conomia esluvu ""�obrccaientadaH, con aito PNB reai 
registrado y bajo desempleo. 
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DESDE LA 11 GUERRA MUNDIAL, LA INFLACIÓN SE HA CONVERTIDO EN UN HECHO BÁSICO DE LA 
REALIDAD ECONÓMICA 

·*' 
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1900 1910 1960 1970 

FIGURA 1-4 

la tasa de inflacion, 1900--80 

En la figura se presenta el comportamiento histórico del ddla.:ror dd PNB durante el 
pre�.:n.t.: siglo. Las áre<ts punteadas dcnotan los períodos cn lu� .:uales la tasa de intla.:ión 
fue po�itiva y el deflactor del PNB aumentó. Las áreas grises d.:notan los períodos en los 
cuales la tasa de inflación fue negativa y hubo una caída dd dcllactor del PNB. Antes de 
la Segunda Guerra Mundial los precios subieron y luego bajaron. si bien no muestran una 
clara tendencia hacia una u otra dirección. Sin embargo. de >de la Segunda Guerra 
Mundial. con excepción del año 1949, la tasa de inflación ha sido positiva. Claramente 
desde 1966. la intlación se ha convertido en un grave problema. 

dores quedaron desempleados; y aún más, los trabajadores empleados fueron menos 

productivos debido a que tenían menos que hacer. Antes de 1929 y a pan ir de 1950, 
estos intervalos de deficiencias sustanciales en la producción, que se muestran por 
el sombreado gris. han sido mucho menos serios que en la Gran Depresión; sin 
embargo, representan miles de millones de dólares en producción perdida. 

En algunos años, el PNB real registrado excedió al PNB real natural. como se 

seilala por las áreas punteadas. Esto sucedió principalmente en los períodos de 

guerra. panicularmenle durante la primera Guerra Mundial (1917-18), la segunda 
Guerra Mundial (IY-t2-45). la guerra de Corea (1951-53). y la primera mitad de 
b p..!!l!C!p�1CH1n nof!eJnlericana en la guerra de Vielnant ( 1 965-69). 

,.-. 
'--/ J 
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OESEMPLEO estallido de Ia guerra de Corea (1951) y, recientemente, en 1973-74 y 1979-80. 
En el plano inferior de Ia figura I -3, Ia linea de puntos representa Ia tasa de Comparemos Ia evidencia hist6rica de Ia inftaci6n presentada en Ia figura 1-4 

desempleo registrado. Por mucho, el episodio mas extremo ocurrio durante Ia Gmn con Ia del empleo y el PNB real en Ia figura 1-3. Esperarfamos que cuando el PNB 
Depresion, en que Ia tasa de desempleo registrado permaneci6 por encima del 10% real fue alto Y el desempleo bajo -en aquellos periodos indicados por una sombra 
durante 10 aiios consecutivos ( 1931-40). No es sorprendente que Ia Depresi6n punteada en Ia figura 1-3-la inflaci6n se aceleraria. Si se observa en detalle, se 
dcjara tan profunda huclla en Ia tcoria economica, en Ia politica gubcmamental y encontrani que el periodo comprendido entre 1965 y 1969 (los aiios de mayor gasto 
en los lincamientos de politicas. Las masas de des.:mpleados de los aiios treinta no en Ia Guerra de Vietnam) esta punteada en las figuras de producci6n real y desempleo, 
tenian programas de bienestar social ni seguros de desempleo que aliviaran su Y presenta una aceleraci6n de Ia inflaci6n pasando aproximadamente del 2% bacia 
miseria. el5% por aiio. Similarmcnte, Ia producci6n real fue relativamente baja desde 1958 

El lntuma de Ia Gran Depresion llev6 al Congreso a aprobar Ia Ley de Empleo basta 1963, como se muestra por el sombreado gris en el diagrama de producci6n, 
de 1946, Ia cual urgia a mantener tanto nivdes de pleno empleo como estabilidad Y Ia inflaci6n disminuy6 de aproximadamente el 3% basta el 1% por aiio dur.mte 
de precios. Desde 1946, Ia tasa de desempleo no ha sido nunca cero, pero ha sido el mismo periodo. 
menor en promedio, y considerablemcnte mas estable que durante Ia Gran Depresion Sin embargo, existen otros aiios en los cuales Ia relacion entre inftacion y pro-
o que en el periodo de 1900-29. Aun durante Ia recesi6n de 1974-75, el peor ducci6n real es diferente. Por ejemplo, en 1973-74. Ia inllacion empeor6 en tanto 
periodo de descmpleo desde Ia segunda Gueu a Mundiat, Ia tattmaximaerr-urrmes que Ia producci6n real disminuy6. Lo mismo sucedi6 nuevamente en 1979=-80. Uno I 
particular fue del 9.0%, menor que durante las recesiones ocurridas entre 1900 y de los topicos mas importantes que seran explicados en est.: lihro es por que durante 
1921. Pero un acompaiiante desafortunado de este nivel de dcsempleo relativamenre Ia decada del setenta tanto lp inflaci6n como el desempleo empcoraron al mismo 
favorable ha sido Ia continua y pcrs1stente inflaci6n, especialmente desde 1965. tiempo. Encontraremos que buena parte del problema se ha.debido a los precios 

La linea negra continua en el plano mlerior de Ia figura 1-3, estima Ia tasa natural mas altos del petr61eo impuestos por Ia Organizaci6n de pafses exportadores de 
de desempleo ~ sea el minimo mvel alcanzable de desempleo que es compatihle petr61eo (OPEP). 
con Ia evitaci6n de una acelerac:on de Ia inflaci6n. La tasa natural de desempleo Otras de las caracteristicas sorprendentes de Ia experiencia inflacionaria de los 
es una" zona peligrosa ··que marca un limite inferior al nivel de d.:semplco registrado Estados Unidos necesitan ser explicadas. Por ejemplo, e1 PNB real fue muy bajo 
que puedc ser ohtemdo sin acelerar Ia mllacion. Las areas punteadas seiialan los Y el desemplco muy alto durante Ia Gran Oepresion. como se mu.:stra por Ja gran 
aiios en los cuales el desempleo e!>tuvo por debajo de su tasa natured, como de 1917 ______ zona sombreada de gris en Ia figura 1-3 durante los aiios treinta. Sin embargo, los 
a 1919 y de 1966 a 1969. Las areas sombreadas de gris muestran los aiios en que precios no disminuyeron continuamente a Jo largo de los aiios treinta despues de 
el desempleo excedio Ia tasa natural. una caida inicial que ocurri6 de 1929 a 1933, el nivcl de precios aument6 desde 

Notese ahora Ia relaci6n entre los pianos interior y superior de Ia figura 1-3. Las 1933 hasta 1937. Aun se mantiene el debate enlre los economistas acerca de las 
areas grises s.:iialan pcriodos de baja producci6n y de bajo PNB real y de alto -·-· ------ r.tzones por las que los precios se incrementaron despues de 1933, a pesar de Ia 
desempleo, tal como Ia Gran Depresion de los aiios treinta y Ia ··Gran Recesion" gran disminucion en el nivel de empJeo•. 
de 1975. Las areas de puntos en ambos pianos muestran periodos de altos niveles 
de produccion y de PNB real, y de bajo desempleo, tales como Ia segunda Guerra 
Mundial y otm~ pcriodos de guerra (1951-53, 1965-69). 

INFLACI6N 

La figura 1--t muestra las variacion.:' que han ("1\:urrilk• de aiio en aiio en d 
dellactor del PNB desde IIJOO. o sea. Ia tasa porcentual de intlacion. La linea negra 
gruesa. que muestra Ia tasa de inllacion en Ia figura 1-4, indica Ia tasa de crecimiento 
porccntual end dellactor implicito del PN8, indicado porIa linea de puntos en Ia 
figura 1-1. Cuando d dellactor aum.:nta nipidamente. como durante 1917-18 6 
1973-74 (tigura I-ll. su tasa de cambto es alta (figura 1-4). La tasa de inflacion 
ha ftuctuado considerablemenle. Algunos periodos se han caracterizado por precios 
relativ;uncnte estahlcs -tasas de inllaut'm cercanas a cero-- COillll 1900-14. 1912-

- 29 y 1958-63. Otms pcriodos han pres.:ntado cortos y agudos movimi.:ntos extrcmos 
de precios. espe..:•almentc durall!c y dcspues de Ia primera Guerra Mundial ( IIJ16--
19), antes y dcspucs de Ia segunda Guerra Mundial (1941--42 y 1946-48). en cl 
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1-5 DEMANDA Y OFERTA AGREGADAS 

_En nuestro intento por entender las causas del dcsempleo y Ia inflaci6n, encon
lrMemos muy uti! distinguir emre Ia demanda agregada y Ia oferta agregada. La 
demanda agret(ada es Slmplemente Ia cantidad total de gasto en bienes r-~~~(;lOS 
medida a los precios corrientes. Por To tanto, ia demanda agregada es s61o otro 
oombr.: para· eiPNB-noillinar.tlna proposicion fundamental de Ia macroeconomia 
es que los cambios en Ia demanda agregada ~ sea, en el gasto total nominal en 

• tln mlclllo para cxplicar las alras } bi!J<IS de Ia lasa de intla.:i<'ln en Ia figura 1-4 se c:m:uentra en 
---~-----------~Rol~:n J. (J,,rdtm. ··A cnn~•~tent ('hara'-'rcrllatit•n tlf a Near·C(!'ntury of Pnce Bchavi .. lr.·· AnU"rtam 

t:,·.,,w,,c R,·n··"·· \"ul. 70 (mar/o Lie llJMth. pag~ 2-13-24"1. A pesar de 4.1tte «!'sle artkuld e!\ corld y de 
--- I''"'" dliicuha.l. d cstudiantc cn.:oulrara ma, la.:tl let:rlo desf>U6 dc <nt..-nder los capuulos II y 'J de c:>lc 

libro. 
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bienes y servicios- son Ia clave para explicar por que Ia produccit'in y el desempleo 
actual se desvian de sus niveles naturales (los mejores alcan1able~l en los periodos 
marcados por las sombras gris y punteada en Ia figura 1-3. Dehido a que una 
demanda agregada inestable es el problema macroecon6mico b;hico -las dismi
nuciones no deseadas en Ia demanda causan desempleo excesivo y los incrcmentos 
no deseados en Ia demanda causan inftaci6n excesiva-- Ia tarea basica de Ia politica 
macroeconomica es est<tbilizar Ia dcmanda agregada. 

POR QUE LA ECONOMiA QUE ENFATIZA EL LADO DE 
LA OFERTA SE HA VUELTO TAN IMPORTANTE 

lncluso si se lograra que Ia demanda agregada crcciera a una rasa const;mte. 
todavia p<ldriamos tener problemas econ6micos. Un mundo ideal seria a4uel con 
pcecios esJables de forma l.{lle cada incremento en eJ gasto nonunal en bienes y__ 
servicios sc transfonnaria automaticamente en un incremento en el PNB real. Pero 
el mismo incremento en d gasto nominal podria ser tamhien totalmente absorbido 
por incremeotos de precios, sin de jar nada que pemtitiera un crccimiento en el PNB 
real. Nuestro estudiO de Ia oferta agn:gada considera como los camhios en el PNB 
nominal se dividen entre camhios en los precios y en el PNB real. Cuando algun 
suceso incrementa cl costo de produce ion sin cambiar las condiciones de Ia demanda 
agregada -por eJemplo. una decisi6n de Ia OPEP de incrementar el precio del 
petrol eo·- pod emus encontrar que los precios aumentan y que el PN B real disminuye 
atin cuando Ia demanda agregada pueda estar completameme estable. Este tipo de 
evenlos. llamados impactos de oferta. fueron muy poco frccuentes antes de 1973. 
Pero desdc csa k.:ha. los impactos de oferta han sido importantes. y Ia necesidad 
de entender estos evemos y de establecer procedimientos de politic a para mini mizar 
sus impactos daiimos ha cau~ado una rcvoluci6n en el pensamiento macroecon6mico. 

Los cursu~ de macrt>economia acostumbrahan concentrarse ca~• cxclusivamente 
en Ia demanda ••gregada. Cuando el gas1<1 total era demasiado baJO. se requeria que 
los que hacen Ia pohuca incremcntaran Ia demanda agregada. Cuando el gasto total 
era demasiado alto se requerian acciones de polillca restrictiva. Sc suponia que Ia 
oferta de bienes y s.:rvicios responderia autOillaticamente a cambios en Ia demanda 

agregada. 
Sin embargo. en los anos sctenta. este supuesto comen16 a perdcr su validez. 

No solo los innemcnl<'~ en d pn:cio dd petroleo ocasionados por cl cartel de Ia 
OPEP luciewn que empenrara tanto Ia inftaci.'m nlmo el dcsempleo. sino que el 
incrememo general en el nivel de vida de Estados Unidos disminuyo dehido a que 
disminuy6 el crc:cimiento en Ia produ..:tividad y huho una inadccuada inversi6n en 
nuevas plantas y c:qUip<l. El intcres acerca del inadecuado crecimienlo en Ia capacidad 
de Estados linid<h para producir bienes y servicios tambien ha alentado a los 
economistas nm1.:amcril·;mus a p<mer mas atencion sohre Ia a<.·tivid:~d de otras 
naciones industrialll:J<ias. especial mente Jap6n. Alcmania y Francia. Micntras que 
algunas nacioncs extr.mjeras compartieron muchos de los problemas de Estados 
Unidos. en otra~ ha habido mayor exito en lograr haja intlacion y bajo desempleo 
durante :o. a;i,;s ,.:i.:ma. asi como un crecuniento de Ia pn.lductividad mayor que 
el registrado en los Estados Unidos. 
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1-6 POLfriCAS DE ESTABILIZACION Y IIETAS CONFLICTIVAS 

El analisis macroecon6mico tiene dos tareas: analizar las causas de las variaciones 
------------ en los agregados importantes y predecir las consecuencias de variaciones en politicas 

altemativas. En las discusiones de politica, el grupo de agregados que mas k 
interesan a Ia sociedad -Ia inflaciOn. el desemplco y Ia tasa de crecimiento a largo 
plazo del producto natural- son llamados "metas .. o variables objetivo. Cuando 
las variables ohJdivo se desvian de sus valores deseados, los instrumentos de 
politica altcmativos pueden ser utilizados en un intento por alcanzar los cambim 
necesarios. Los instrumentos pueden ser divididos en Ires categorias amplias: po-

./ llticas monetarias, que incluyen el control de Ia oferta mtmetaria y de las tasas de 
.,.- interes; politicas fiscales, que incluyen los cambios en el gasto del gobierno y en 

/ 

las tasas impositivas; y un tercer grupo muy diversificado que induye controles de 
satarin •- • - tn•v.· ,..,--t"""' ....... '··-----------

EL PAPEL DE LA POLfTICA DE ESTABILIZACI6N 

El analisis macroecon6mico se inicia con un simple mensaje: cualquier tipo de 
politics de estabilizaci6n. monetaria o fiscal, puede ser utilizado para controlar Ia 
demanda agregada y para contrarrestar los cambios no desead<lS en el gasto privado. 
los efectos de las politicas monetarias y fiscales sobre el nivel de precios y sobre 
Ia prodocci6n agregada real (PNB real) son los temas principales de Ia Parte II de 
este libro. La politica fiscal puedc incrementar Ia producci6n y cl empleo mediante 

--------------el incn:mento en el gasto del gobicmo que genera puestos de trabaJO a traves de 
las contrat:~ciones gubemamentales. 0 Ia politica fiscal puede estimular Ia inversion 
privada a traves de Ia disminuci6n de las tasas impositivas, induciendo por lo tanto 
un mayor nivel de adquisicione~ privadas. de pmduccion y de empleo. Una politica 
monetaria que c~timule Ia pmduce~on y el empleo toma Ia fo1ma de un incremento 
en Ia oferta monetaria. lo cual reduce Ia:-. tasas de interes y puede a su vez incrementar 
k>s precios de los activos y gener.Jr que las instituciones de credito es!en mas 
dispuestas a owrgar prestamos. 

E.ste mcnsaje inicial de Ia macroecon<lmia. o sea que Ia politica de estahili1aci6n 
--------~puede suavizar las fluctuaciones no deseadas en Ia demanda agregada. es solo parte 

de Ia historia. Podemos suponer que I:Js politicas cxpansionarias deberian ser apli
cadas c:n pcriodos de reL.:sion en lm cuales el desemplco cs alto y Ia inllaci6n 11\l 
esta presente. y que las politicas contraccionarias se requieren cuando Ia inllaci6n 
esta aumentandt> y el de~c:mpleo es bajt>: pcro dcbemos ir un p<ICo mas lejos. i.Oue 
debe hacers.: cuanw tanto el desemplco Ct>mo Ia intlacion ~on cxcesivos? El nivel 
de precius se in.:remento a lo largo de las recesiones de 1969-70, 1973-75 y 191!0. 

. Dur.Jnte dicha~---est:mflaciones". (.d~hcria Ia politica de estabilit.acion seguir un 
patn)n expamiona•·io para lut·har contra el desempleo, o un patron restrictivo para 
lud1ar contra Ia inflaci .. in? La pane Ill de c=ste lihro analiza cl pur que cocxisten Ia 
intla<.:u)n y d de,emplco y pr.:scnla algunas soluciones rns1hles. Por ejemplo. 
aprenderemo-. que los nivcle~ naturak!> de dc:scmplco y produccion que aparecen 
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en I~ figura 1-J.no ~n ni ~plimos_ni inmutables._sino que pueden ser mejorados ECONOMiA CERRADA y ABIERTA 
mediante Ia aphcact6n de mnovactones y de poltucas p-Mticulares que inOuyen 
sobre Ia oferta agregada. La mayor parte del amilisis macroeconomico desarrollado en este libro, se aplica 

Existen adc:mas problemas adicionales para aplicar las politicas de estabilizaci6n. a una economia cerrada, Ia cual ignora Ia corriente de tntbajo. bienes y dinero 
Podria no ser posibk controlar Ia demanda agregada en forma instantanea y precisa. --- entre naciones. Aunque el comercio intc:macional de Estados Unidos es inmenso, 
Una poHtica expansionaria fomJUiada para luchar contra el desempko actual podria con nivelesde importaciones yexportaciones superioresa los $250 miles de millones, 
incentivar Ia demanda agregada s6lo despues de un largo e incierto rezago. despues Ia mayoria de los problemas macroecon6micos de los EE.UU. pueden ser adecua-
del cual. el estimulo podria no ser necesario. El impacto de diferc:ntes cambios de darnente entendidos sin hacer consideraciones especiales con respecto al comercio 

polftica puede ser tambien altamente incierto. Algunos economistas aducen que los y a los pagos intemacionales. 
rezagos y las incertidumbres inherentes a las JX.lliticas de estabilizacion son obs- El componente domestico de los EE. UU. es tan grande. que las interacciones 
taculos tan serios, que los que hacen Ia potftica deberian evitar Ia "politica discre- con los paises extranjcros son de segunda importancia. La principal excepci6n ha 
cionaria", Ia cual se mueve altc:mativamente entre politicas expansionarias y de sido Ia profunda influencia que los marcados incrementos en los precios de los 
contracci6n, y que deberian seguir una "regia" que requiera una rasa de crecimiento productos importados. tales como el petr6leo en 1973-74 y 1979-80. han tenido 
constante de Ia oferta monetaria. El debate entre "politica discrecionaria" 0 "ac- sobre Ia economfa de Estados Unidos (ejemplos menos importantes son los incre-
tivismo" de un lado, y una "regia" monetaria del otro, es el tema central de nuestro memos en los precios del azticar en 1974 y del cafe en 1976-77)._ 
estudio acerca de las polfticas monetarias y liscales en las partes IVy V. Aurtque las complicac1ones mtemaCionales jucgan un papel relatfvamente menor 

LA RELAC16N ENTRE LA TEORfA Y LA POLiTICA 

El primer tercio de este libro utili:t.a Ia teoria economica para examinar las causas 
de las variaciones en cl producto, el desempleo y el nivel de precios. En vez de 
describir unicamente una coleccioo de hechos econ6micos no relacionados. Ia teoria 
aisla las variables ewn6micas importanles que ayudan a explicar Ia inflacion y el 
dcsempleo. La teoria tambien crea generali~aciones utiles para dcscrit>ir las rela
ciunes entre gruJXlS de variables, tales como consumo c ingreso o dinero y tasas 
de interes. luego podemos pasar a los hechos para comprobar silas generalizaciones 
de Ia teoria tiencn JXxkr prcdictivo. 

Los cconomisi<JS utilizan Ia leoria para dos prop6sitos muy diferentes: para 
economia "positiva" ---<JUe explica el componamiento de las variables impor
tantes-- y para economia ••normativa"- que recomienda cambios en Ia politica 
economica. los economisras han dcsarrollado teorias que exphcan Ia mayoria de 
los cambios ob~ervad!ls en Ia tasa de d~sempleo nacional o en Ia tasa de intlaci6n 
y que expli~·an tambien por que !as tas<l!> de inten!s son ahora mas alias de lo que 
fueron veinte alios atr:is. L<A mayoria de los desacuerdos entre los economistas no 
se centran ya mas en diferentes explicacwnes de estos fenomenos principales. sino 
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en Ia macrocconomia de los EE. UU .• sc puede encontrar un anal isis de Ia politica 
economica intemacional en el capitulo 19, el cual examina los detenninantes del 
tipo de camhio de los dolares norteamericanos, de los dolares canadienses. de las 
Iibras esterlinas britanicas, del yen jap<>nes. y de otras divisas. Aprenderemos como 
el comercio intemacional debilita los efectos de las politicas de estabilizacion do
mestica en una economia abierta, yen algunos casos las puedc volver comple
tamenle imJXllentes. los paises pequcnos tales como los Paises Bajos y Belgica, 
donde mas de Ia mitad del PNB esta fomtado por exportaciones. no pueden estabilizar 
sus economias tan f3cilmente como Estados Unidos. Pero los que hacen Ia politica 
de Estados Unidos pueden bcneficiarse conociendo las economias intemacionales. 
Por ejemplo. pueden anticipar que una variac16n en las tasas de cambio extranjeras 
alterara el impacto que tienen las JX•Iiticas monetarias y fiscales sobre Ia produccioo 
real y sobre cl nivel de precios dumestico. 

EL DESARROLLO DE LA MACROECONOMiA MODERNA: 
POSKEYNESIANOS Y MONETARISTAS 

la mayor parte del analisis que se prescnta en este libro ha sido desarrollada c:n 

--que se centran en Ia prop1a conducta de Ia politi~·a economica. un lema nomtativo. 

_...:...:_ ____________ Jos escritos de economistas a partir de Ia rcvolu~·ionaria publicae ion de John Maynard 
Keyne~: La tt·oria gnteral del empl<"o. tf imaes _v d dinao (The Cenerttl Theorv 
of Emploww·m. lmert'~t allli M01wrl. en 1936. Keynes marn'i un nuevo camino, 
descartando teorias ubsoletas que no tenian una explicacion para el desempleo (un 
ddecto muy imp<Jnante en las condiciones de: 1936)7

• El desarrollo de Ia teoria 
macroecont)mica a partir de Ia revolucit'in keynesiana ha enfatizado Ia inestabilidad 
inherente de una economia privada que opera sin el control gubemamental y Ia 
oecesidad de la.intc:rvc:nl"ion anti-ciclica del gobiemo para cstabilizar las tendcncias 

l 

La mayoria de los dc~acuerdos de JX.llitica resullan de Ia incompatibilidad entre 
metas econ6micas valiosas. A muchas personas les gusraria que el nivel c.le precios 
fuera estable y Ia usa de desempleo cercana a ~·ero. Pc:m esta siwacion ideal no 
pucde ser akant.ada instanlaneamentc:. si es que puedc ser akanzada. La macroe
conomia. como Ia economia en general. es Ia ~·iencia de Ia dt•ccion. dadas las 
Jimitacionc:s de cada una de las altemativas posihles. Por ejemplo. los economistas 
ditieren en Ia imponancia relativa de disminuir Ia intlacion versus Ia alremativa de 
reducir cl de~empleo. 
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hacia los auges y las recesiones8
• La revolutiOn keynesiana fue una revuelta contra 

el enfoque predominante ''cl:isico" (prekeynesiano). El pensamiento ''clasico" 
condujo, durante Ia Gran Depresi6n, a acciones de politica que en Ia actualidad son 
condenadas por economistas de todas las escuelas del pensamicnto. Bajo el regimen 
de Herbert lloover, Ia politica fiscal agrav6 Ia De presion aumentando los impuestos 
en un 50%, lo cual es completamente opuesto a Ia recomendaci6n moderna de un 
estimulo fiscal durante una recesion9

. Aun peor, se pem1iti6 que Ia oferta monctaria 
disrninuyera en un 31% entre los aiios de 1929 y 1933, y nose hizo nada para 
detener d panico y Ia perdida de confianza causados por olas repetidas de quiebras 
bancarias. 

Se podrfa preguntar: "t,que ha fallado? Si todo este pensamiento econ6mico 
poskeynesiano es tan grande, i.J>Or que los problemas de desempleo o inllaci6n 

hubiera sido aceptada por Ia mayorfa de los economistas, ya habfa ocurrido el daiio 
y Ia inflaci6n se introc.lujo tan ~6lidamenle dentro de las expectativas de las empresas 
y de los trabajadores, que se habia vuelto casi imposible de eliminar. 

"IMPACTOS .. DE OFERTA -·--· ·--------------

Como hernos visro, los "'impactos" de oferta fueron un nuevo fenomeno de Ia 
dec ada de 1970 que anadieron Ia ine~tabilidad d.: Ia ofena agregada como una nueva 
causa de los problemas econ6micos. Ya no era suficiente logmr Ia estabilizaci6n 
de Ia demanda agregada. Fueron necesarias nuevas politicas para estabilizar las 
condi~iones de Ia ofena. 

fueron mas sc~o~ en los anos setenta que en cu~lquier per~odo de_spues de Ia S~~unda ERRORES DE POLiTICA 
Guerra Mundtal?, i.se ha pmbado que Ia leona econ6mtca esta equJvocac.la! . I 

---~Dc:'-""·"lsptf"'<u!~s de explicar Ia!. herramientas del anali5is macmeconomico flllskeyne Durante las decadas de 1966 y 197ft, se regisuamn cumes de politic a <JOe muchos 
siano, ~ vera que son instrumentos poderosos para diagnosticar las causas detras eeonomistas habian previsto. El primero fue el fracaso del gobterno de Johnson en 
de los cambios en Ia producci6n y aclarar los efectos que tiencn los canabios en Ia incrementar los impuestos para linanciar Ia Guerra de Vietnam en IQ65-66. los 
polilica monetaria, de gasto gubernamental o de impuestos, sobrc Ia producci6n. deficits gubemamentalcs resultantcs fueron Ia causa fundamental de Ia inllaci6n que 
Los principales problemas de las decadas de 1960 y 1970 no fueron causados por comenz6 en 1965-66 y que todavia se mamuvo fucrte durante mas de una decada. 
Ia incapacidad de entender que detem1inaba los cambios en Ia produccion, sino por El segundo error fuc Ia imposici6n de controles de precios y salarios en 1971. Esta 
otros tres factores: un enfoque cxtremadamente optimista sobre Ia intlaci6n, el efecto politica Jogr6 una disminuci6n tempore~! de Ia inflaci6n, pero no tuvo efecto per-
de los impactos de oferta, y los errores de politica econ6mica. manente; cuando se levantaron los controles en 1974, el nivel de precios volvi6 a 

SUBESTIMACI6N DE LA INFLACI6N 

A lines de Ia decada de 196..'1, Ia mayor! a de los cconomistas malentenJieron ias 
consecuer.cias inflacionarias que traaian los senderos altemativos de produccion. 
Pcnsaron que el dcscrnpleo podria disminuir a 3.5% 6 4.0% l'Oll resul!ados inlla
cionarios poco signiticativos. Un grupo de economistas llamado~ monetaristas 
protest6 comra estc supuesto de los economistas poskcyncsianos y arguy6 que Ia 
acdcracitin dclnectrntcnto en Ia ofcrta monelaria necesaria para akanzar mcnor 
dc-.emplco causaria una acclcraci6n de Ia inllaci6n. Un logro imponante de Ia 
contrancvoluci<ln monctarista fue demostrar que cualquier intento para mantener cl 
desemplco por dcbajo de Ia tasa natural de desempleo causaria una pennanente 
acelcraci6n de Ia intlaciCin 10

. Antes de que esta cuntribuci6n de los monetanstas 

• .rtntu:l~1ioJ ~ apllc.a ~• fo..'U.tl'fu•.:r '-"OSa I.JUC ~ nttk!'v~ c..~ .. t.r(''-·cu.ln opucsta at ('t ... ·lo <lllptr'ianal de 
J.a pruJw.:ntln total Cn.1 pohtk:'J .s.ltt!."t,·li .. :a [•Ut..•k ~ .... , uu .. ~u..: ~'llmulc! l.;a f!t.:nnumia .:uandtt l.ot pnh..lth:l..'itln 
e~ ha1~• u que= dcsaccl1.'f'-" Ia c."t.'t.liMIHI.J (uandtt Ia prndut.''-'ion c~ .o~ha 

"I~ proporcu.1n de los tnl!fC~t.h tmptlSUIVt.l!\. en d PNH . .:akulados at nivcl Je prudm:l·i{,.a nacuraJ. 
s.: m.-rcrnc:nt;oron del .1 'I'~ ~n I'H2 .<1 t> 0% en i<I.B. 

"

1 L .. t tra~e 4.'tJIItrtJnt'' cdut"Ion "'"""'tllri.uu e:. orit:anal de lt:tfl)' G. John~on en su publi,·a,·itln ''The 
Kcync'1~m Rt.•\'t.llutH\11 .uuJ the M~m<ldrt,.l Cuunh!IT('htlutkHI, ·· ..t,.,.,-inm t:nnumu~ l<t:nt•u·. vul 01 

Cma.)'U tk 1971 ). p.ii.g:\ 1- I..&. El manrhc~hl mas 11Hpttf1..tnl~ de Ia t..·nncrarrevolu .. ·•tln m•<~l:."l•tri~ta tuc: 
,---- Jii'f!'\t"ntaJ,u pur ~fil1dn Ftll"dm.m en l'>h7. ~n ~u di~l-Uhtl ph_.,, .. kn'"·•al ani&! Ia :\mcri •. :~tn El"t'lhHnic 
~-- }\~~tN."I~tllttn· ··rh~.· Rllll." tlf M.mt"l.try P-.,licy.H A»h•nam 1-.:ro-uomh· Rn·it.·n·. \'tJI. 5M (m.&lbJ ~ I'Jh:i). 

pa~·· 1 ·t7. 
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aumentar, agravando los efectos de los impactos de ofena de 1973-74. El tercer 
error imponante fue Ia respucsta restrictiva de Ia polftica monetaria y fiscal a los 
sucesos de 1973-74 y 1979-80. Las politicas elegidas generaron mas desempleo 
del que era necesario y agravaron las recesiones de 1974-75 y 1980. f.l cuano error 
fue e1 no adoptar politicas de incentivo a Ia ofena en 1977-79. En vez de ello, el 
gobiemo empeoro Ia situ<Ki6n instituyendo politicas de aumento de precios que 
algunos llamaron "heridas auto-provocadas", mayores impuestos a los pagos er 
n6minas, que incrementaron los costos de las emprc:sa.~ y los precios, asi como 
mayor salario mfnimo y mayores preeios agricolas. 

LA PARADOJA DE LA CONVERGENCIA 
SIN ESTAA DE ACUERDO 

Recicntemente han 'urg1do algunas amplias zonas de consenso. El material de 
las partes II y Ill puede ser aprcndido sin temor de que sus principalcs elementos 
puedan ser descanados o n.:gados en otros cursos. El monetarista n1as importante, 
Milton friedman, y algunos de los no-monetartstas mas destacados, panicularmente 
Franco Modigliani, han realit.ado re~ientemente ...:ontribuciones imponantes al cre
cinuento del conscnso: 

Tanto los monetaristas como los no-monetaristas estan dispuestos a analizar Ia 
interpretacion de Ia demanda agrcgada utilizando el modelo /S-LM que desarro· 

--------------- llaremos en !o~ capitulo~. 3-6. 1:-::Stc mode!o ha ~ido por largo tiempo el ccntm 
del analisis no-munctarista; y en todas las situaciones no extremas, permite que 

C>/ 
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tanlo Ia polltica fiscal como Ia monetaria influencien el nivel de producci6n a It 1 1- · de b'J' -6 • · ede 
a os, as po mcas esta 1 tzacl n por st mtsmas no pu n mejorar una si 

cono plazo. 1 La I'· d b.l. · · d · ·d· . h ' ... 
1 

...... . . ·~~ . . d 
1 

. empeorar a otra. s po Jllcas e esta 1 Jzac1on pue en anc1 1r con un fargo retra• 
2. Lm, ntl-monetanstas an aceptauc) a contnuucJon mo:> 1mponante e pensamtento 

1 
,.. 

1 1 
. . 

. . . . . . . . o ener e.ec os que son a tamente me~enos. 
monetansta. A largo plazo, las pohucas de establltzacJOn no pueden reduc1r 8 La 

1 
• -< od d · 1-ti obi 

1
. d 

. • eona es un met o e stmp 1 tear p11 emas comp tea os para arroj 
pcrmanentemente el descmpleo actual por debajo de Ia tasa natural de desempleo. ·· ·--

1 
b 

1 
· · 

1 
u · · · ' 

uz so re unas pocas re actones cruc1a es. na leona macroecononuca es util s61 
Entonces, ;,que es lo que ex plica Ia paradoja de Ia convergencia sin estar de ----------" si llega a generalizaciones utiles que tengan poder predictivo. Las l'eCOmendaciou 

acuerdo"! Los monetaristas y los no-monetaristas difieren fuenemente en sus rc- . de politica involucran no solo las predicciones de Ia teoria sino tambien juici< 
comcndaciones de politicas de estabilizacion. Es posible estar de acuerdo accrca econ6micos y politicos. 
de los detem1inantcs de Ia producci6n y del nivel de precios a cono y largo plazo, 7. La economla poskeynesiana apoya Ia intervenci6n gubemamemal a travc! 
sin estar de acuerdo en desear Ia intervenci6n del gobiemo para intcrferir con el las pollticas de estabilizaci6n, con el fin de contrarrcstar Ia inestabilidad de 
funcionamiento de Ia cconornla privada. Los monetaristas no estan de acuerdo con economla privada. Buena pane del pobre componamiento que tuvo Ia econom1 
Ia prelerencia no-monctarista de Ia intervencion gubemamental y de una polltica en las decadas de 1960-1970, retlej6 un enfoque demasiado optimista (que ahot 
de cstabilizacit)n activista. En vez de clio, pi'Cfieren una regia que tije Ia tasa de esta pasando de moda) respecto a Ia intlacion, los impactos de ofena de alimento 
crecimiento de Ia ofena monetaria. i.Por que? Nuestro analisis (capitulo 12) enfatiza y petr61eo de 1973-74 y 1979--80, y ell'eehazo de los politicos en escuchar a It 
que los monetaristas creen en Ia capacidad de Ia economia privada para pennanecer cconomistas. -------+ 
estable sin Ia ayuda -gubernamental, asi conK> desconftan de que ef gObremo sea 8. Buena pane de este libro (capltulos 3-11) retleja un amplio consenso de k 
capaz de hacer mas bien que dano. nlOnetaristas y de los no-monetaristas sobi'C un modelo econ6mico comlin para 1 

A pesar de mi admitida simpatia no-monetarista, pi'Csento teorias, argumentos derermanaci6n de Ia producci6n, intlaci6n y desemplco. Pero hay alin una zot. 
y datos (capitulos 13-17) peninentes para formular un juicio accrca de Ia disputa. imponante de desacuerdo, que es el tema de los capitulos 12-17. Esta zona n 
Emerge una siruacion mixta, con suficienre evidencia pard respaldar tanto a los involucra los efectos de las politicas monerarias y fiscales sobre el producro o t 

proponentes como a los oponentes de una politica activist» de cstabilizacion. nivel de pi'Ccios, sino mas bien /o deseable de Ia intervcnci6n gubemamental en 1: 
economia mediante una politica activista de estabilizacion. 

RESUMEN 

1. Estamos interesatlos principalmentc en las causas, costos y curas de Ia in
flacion y el desempleo. Un problema basico es que una mejora en Ia inflacion puede 
requerir un empeoramiento temporal del desempleo, o tambien puede ser cieno lo 
contrario. 

2. Las magnitudes nominales, o sea los valores reales reponados, combinan Ia 
intluencia de cambios en las canridaJes frsicas y de alteraciones en el nivel de 
precios. Las magnitudes realcs. cxpresadas a precios constantes de un aiio base 
panicular. corrigen Ia inftuencia de cambios en los precios y unicamente retlejan 
camb1os en las cantidades fisicas. 

3. En cstc siglo Ia inllacit'in de Estados Unidos ha fluctuado considerablemente 
,---pero ha ~ido peor durante las gucrras y despues de 1965. Los perlod .. "lS de alto 
· desc:mplco han coincidido con los de baja producciOn, y Ia Gran Depresi6n represent a 

el peor pc:riodo. No hay una relaci6n sencilra entre el desempleo y Ia inftacion. 
4. El analisis macroecon6mi<.-o esta relacionado con los amplios agregados eco

oomicos (intlacit'ln, desempleo) y riene dos tareas: delle analizar las causas de las 
variaciones en los agregados y debe predecir las consecuencias de cambios en 
poliricas altemativas. 

5. La politica de estabilizacion pucde alterdf Ia demanda agregada de bienes y 
servici<ls. Sin embargo, si tanto Ia inflacion como el descmpleo son demasiado 
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TOPICOS QUE SE CONSIDERARAN MAS ADELANTl 

Nuestra primera !area es desarrollar un m1ldelo teilrico simple que explique e. 
producto real (PNB) y el nivel de precio:s. Antes de que podamos desarmllar I: 
teoria en el capitulo 3, debemos detenemos en el capitulo 2 para algunas delinicione~ 
(.Que son el PNB y el nivel de pi'Ccios? ;,Como se miden? ;,Que bicnes y servicio 
se incluyen o se excluyen del PNB? (.Como sc relarionan entre ellos el ahorro 
privado, Ia inversion privada y el deficit del gobiemo'! 

CONCEPT OS 

El nivel de precios versus las tasas de 
intlaci6n. 

La tasa de desempleo registrada versus 
Ia casa natural de desempleo. 

La producci6n real f"gistrada versus Ia 
pnlduccion real natural. 

La politic a monetaria versus Ia politica 
fiscal. 

71 
~_,_ 

Las politicas de establlizaci6n. 
Economia abiena versus economia 

cerrada. 
&:onomla positiva versus economia 

normativa. 
lmpactos de ofena. 
Variables objetivo versus instrumentos 

de politica. 
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PREGUNTAS DE REPASO 

LJna caracterfstica notable del eje vertical de Ia tigura 1-1 es su escala loga
ritmica. $1(1() miles de millones de d61ares utilizan mas espacio en Ia parte 
inferior de Ia figura que en Ia superior. i,Por que? La escala es elegida de 
fomta tal que un cambio proporcional siempre consuma el mismo espacio. 
Cuando se duplica el PNB nominal o real, asi sea de 200 a 400, de 400 a 
800. ode 800 a 1.600. siempre nos movemos hacia arriba el mismo espacio 
en Ia figura. Esto le proporciona a Ia tigura una propiedad muy deseablc: Ia 
pendiente de cualquier linea dibujada en Ia tigura conectando cl nivel de 
pwduccion real de dos anos, indica Ia tasa de crecimiento proporcion<ll entre 
c~os dos anos. 

Ahora, en Ia tigura 1-1, dibuje una linea recta con una regia uniendo los 

La medicion de los niveles 
de ingreso y precios 
Es verdad que las estadisticas no son tan 
buenas como deseariamos pero_ ,que 
hariamos s1n elias? 

-Oskar Morganstern' 

valores del PNB de 1900, 1930, 1940, 1970 y 19!!0. Note que Ia linea que I 
_____ bn;a~duiub&uJ_j;.OO ~ difurenles pendtenfC$;" El intc1 valu con Ia pendiente mas 

vertical tienc Ia rasa de crecimiento del PNB real mas r.ipida. (,Que intervalo 
tienc Ia tasa de crecimiento mas r.ipida? i,La mas lenta'! 

2 Si el PNB nominal es 2.500 y el PNB real es 1,250 i,Cual es el valor del 
detlactor implicito del PNB'! Si el detlaclor implfciro del PNB es 0.8 y el 
valor del PNB real es 800. (,Cual es el valor del PNB nominal? Si el deltactor 

; " imphcito del PNB es 1.5 y el valor del PNB nominal es 3,000, j,Cual es el 
valor del PN 8 real? 

3 Si el deltactor del PNB fuera 2.0 en 1981 y 2.2 en 1982, (,Cual seria Ia rasa 
de intlacion para 19H2"! 

4 Regularmente las empresas atcan1.an un nivel "lodo elriempo alto" de vent as 
O<lminales. i.Significa esto siempre que han vendido una cantidad de bienes 
fisiC<lS mayor que nunca antes"! 

5 En llJKO el PNB real excedio al de 1973. i,Porque entonces Ia rasa de desempleo 
registrada fue mayor en 1980 que en 1973? 

6 i_Por que dos cconomi!>tas podrfan compartir una teoria econ6mica comun 
pcro no e~tar de acucrdo en sus recomendaciones de politica? 

7 Para cada uno de los siguientes topicos, ir.dique si el lema se retiere a Ia 
demanda aj;!regada o a Ia oferta agregada: 

a. El efet·to de los C(mtrolcs de pr.:cios en mantener bajo el nivel de precios. 

b. El efecto de Ia ofcrta monctaria en Ia compra de nuevas casas. 

c. El efectn de una disminuci6n en el impuesro at ingreso personal sobre Ia 
compra de bicnes d.: C<msumo. 

d. El efecto de un incremento en el nivel de precios del petroleo, realizado 
por las naciones de Ia OPEP. sobre el nivel de precios domestico de los 
Estad<IS Unidos. 

2-1 POR QUE ES IMPORTANTE EL NIVEL DEL INGRESO 

Una lecci6n basica que se desprendc de Ia tigura I -3 es que los movimientos e 
Ia rasa de desempleo esran e~rechamente relacionados con movimientos paralell 
de Ia brecha entre el PNB real registrado y el natural. Cuando disminuye Ia pr< 
ducci6n, las personas pierden sus empleos. Cuando Ia producci6n es muy all 
respecro a Ia producci6n natural, habni gran cantidad de nuevos puestos de traba_i 
y el desempleo sera bajo. De esta I"Orma, Ia clave para entender las variaciones e 
el desempleo es Ia produt·cion total en terminos reales, Ia cual es igual al ingr~! 
total real. 

Las mediciones del ingreso total real son utilcs, adcmas, para un segundo prr 
p6sito. Si Ia cantidad total de ingreso real se divide entre el numcro de personas 
entre el numero de familias obtendremos una medida del ingreso relativo de ur 
nacion en comparaci6n con otra; por ejcmplo. (_cuan buena situacion disfruta 111 

norteamericano promedio comparado con un noruego o un brasileno promedio· 
Mas aun. podemos realizar un scguimiento del crecimtcnto del ingreso per capit. 

---------~-~- durante largos perfodos y dcterminar si Ia tasa de incremento de nuestro product, 
nacional real sc ha eslado acelerando o desacelerando y ~i otras nacionc~ estan 
creciendo mas rapidamente que EE.UU. El objdo de c~te capitulo. Ia definict6n: 
medidon del ingrcso nacional --cuales elementos se induycn. y cuates se excluyer 
y por que-- es un requisito csencial para nuestro estudio de los deremtinantes d, 
las variaciones en el ingrcso y Ia producci6n real. Veremtl'> que muchas de las reglas 
que gohicrnan el cakulo dd ingreso nacional Slln arbitrarias. que deben realizars. 
elecciones controvenidils p«ra determinar el conjunto Ctlrrecto de elementos que 
cnntom1an Ia medicion oficial del ingreso. y que el tamaiio del produc10 nacional 
bruto de cualquicr nacion esta, en alguna mcdida. sujeto a Ia discrecion de los e. Los dcctos de una sequfa o fracaso en las cosechas sobre Ia economia. 

~-~~=c-. ~=-~--c====cc--_~-===:-ectJnHmistas y agenles gubt:mamentalcs que marcan Ia linea divis.lfia entre lo~ 
; - -~- -----------

' ··Qu• Numcr"r.: tncipil En-.. rc bK·apit"', Fummr, vol. 611 h .. x:tuhre dt: t%31. 
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2-2 

capirulos que deben ser incluidos y excluidos. Tambi~n aprenderemos como calcular 
los indices de precios o "deftactores" que son utilizados para convertir Ia medida 
oticial corriente del dolar (nominal) del ingreso y producto nacional en una medida 
del ingreso y producro nacional en dolares constantes (reales). 

EL FLU.IO CIRCULAR DEL INGRESO Y LOS GASTOS 

Comencemos con una economia muy sencilla, que consiste en hogares y tirmas 
de negocios. Supondn:mos que 1odos los hogares gaslan lodos sus ingresos, sin 
ahorrar nacla y que no existe gobiemo alguno. 2 (Este es nuestro primer ejemplo del 
uso de Ia reoria para simplificar un lema complicado eligiendo un con junto especitico 
de suposiciones que: ayudan a enfocar Ia discusi6n sobre los temas de imponancia.) 
La figura 2-1 ilutitra Ia operaci6n de nueslra seacilla ccOOOIIIia, los hogares ~ 

'---------nre~pm. e~seoe,Olilllladosdo!llpotnl'il~tl recuadro a Ia izquicrda y las firmas de nqocios por el ~IUidro 
a Ia derecha. Exi!oten dos clases de transacciones CIIIR los hopres y las lirmas. 

Primero, llbi fimtas venden bicnes y servicios (pluductos) a lo& hopres -;n
ejemplo. pan y viajes en aurobUs- rcpesenUidos en Ia figura 2-1 porIa linea de 
guiones lilulada ''Prudocto''. El pan y los viajes en autobUs no son un regalo, sino 
que son pagados por un ftujo de dinero (C), digamos ua milldn de d61ares por aiio, 
que se representa porIa linc:a continua titulada .. GUio 4e ............, .. _ 

En segundo lupr. las famili~s debc:n trabajar para ganar el ingreso con el cual 
pagar.in por obleder los bienes de consumo. Trabajan para Ia c:mpres.as. vendiendo 
sus habilidades; esta lrllnsacci6n se ~nta por Ia linea de guiones stopericw 
tirulada "sen·icios del tr.tbajo". Los miembros de las families est'n dispueslos a 
lrahajar s61o si m:iben dinero, getaeralm.:n~e llanllldo ''salario''. que las firmas 
pagan por cada hcN·a de tra~jo. Los salarios son eJ culllfi'8ACO!e priM:ipal del ingreso 
(QI. represenllACiu pew Ia linea coatinoaa superit1r. 

Dado que se supone '~« los hocares consumen todo su i~reso, y dado que se 
suponc que IllS empresa~ dedican lodu el prodoclo de su vente para pagar cl ingreso 
de los hogares, se llega a Ia conclusion de que el ingreso (Q) y los gasf(lS dl.! con sumo 
(CI son iguales. Pl,- Ia misma razon. los servicios del lrabajo que se ofrecen a 
cambio del ingreso son iguales a los bienes y servicios (productos) que las empresas 
\'em.len a las familia~ a cambio del dinenl que :se deriva del gasto del consurno: 

lngreso (Q) servicio de lrabajo 
gas&o de consumo (C) 
producro 

(2.1) 

C'ada una de las cualro magnitudes que se reprcsenta en Ia ecuaci6n (2.1 I es una 
ma.:nitud dl' tlujo ---.:ualquier pagu monelario, bien o scrvirio fisico que lluya de 
una unidad c~·onl)mica a olra. Un flujo de gaslo. de igual manera que un llujo de 
agua a !raves de una caneria. s61o pucde ser medido si previamenle l'Specificamos 

-- ~---= ~-:=-~_:__~--
' Ot-bidu a <fU~ Ia' famili:" no <~hurran no e•isce cafliral o ri<juezas y Indo cl ingreso de las familias 

~ ptC"scnt., en ldrma dl! ~l..tru.J~ ,..,,r ~r\ii("io~ del trah.tJO. 
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UNA ECONOMIA SIMPLE IMAGINAAIA 
lngreso (0 = $1,000,000) 

r-----------------------------------, 
~ 

Servicios de trabajo .. 1 ., 
I 
I 
I 
I 
I 
I .. 

___ Rujo de dinero 

---- Flujo de bienes 'I servicios _._io:illi-._ 

I 
. I 

I 
I 

I 

I 
I 
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I • I l J 
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Gallos del consumidor (C = $1,000.000) 

FIGURA 2-t 

El flujo circular del ingreso y del gasto del consumidor 
Aujo circular del ingreso y del gasto del ronsumidor en una cconmnia simple imaginaria 
en Ia cual los consumidorci aastan IOdo w ingreso. No hity 1mpuc:stw. ni gobicrno ni 
llhom> ni inversion. 

d liempo en el cual ocurre el flujo. Por consiguiente, el produclo nacional brulo 
de Estados Unidos ( = ingreso = gaslo :o scrvicio de los factorcs) en 1979 fue 
S2.369.00 miles de millones por ano. La mayoria de las magnitudes de ftujo en 
EE.UU. estan medidas a tasas anuales. Si el flujo del PNB en un trimestre es de 
S750 miles de nullones, esto asciende a S3,000 miles de millones a una lasa anual. 

Un ftujo se distingue de un aceno, el cual cs ll'la magnitud economica que 
posee un unico valor en un mornenlo particular del tiempo. Los acervos de dinero, 
cuenlas de ah<.~rro, maquinaria empresarial. o deuda gubemarnental pueden ser 
rnedidos mediante su valor en un momento dado en el tiempo; por ejemplo, a Ia 
medianoche del 31 de diciembre de 1980. La mcdicion de un acervo es como tomar 
una fotografia instanuinea, y no requiere Ia especificacion de una unidad de tiempo. 

c,QUE TRANSACCIONES DEBERiAN SER INCLUIDAS EN 
. EL IMGRESO Y EN EL GAS TO? 

Las Cuentas del ingreso y productos nacionalcs (CIPN en espanol, en ingles: 
NIPAI constituy~n Ia contabilidad olicial del gobicmo de EE.UU. de! todos los 
milloncs correspondientcs a los ftujos de ingrcso y gaslo de ese pals. Las ideas y 

/·,....:.1ci 
t.Oue transacciones deberian ser tncluidas 29 
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m~todos h:isil'o' u~ados en las CIP~ rue ron desarrollados originalmcnte en Ia dec· ada 
de 1930 por et:onomistas que trah.tpn en el lnstiiUI<l nacumal de inve,tiga;:i6n 
econ6mica. que induyen a Simon K utn.:ts (uno de los primeros premio Nr)h,•l en 
el:onomiaJ Dur;ullc.: !;1 Segunda Guc:n:t MunJial. c:J Dcpan:imcnto de Comcn.:Hl de 
EE. UU. tomt'> .t ,u cargo Ia I area Jt.' c'ilkular las Cll'N. y gradual mente ha ido 
relinando y modermtalltfo lth pnu.·::,iimi~nros' Las cs!;uJi,rtcas mas recientes de 
CIP;~ (NIPAJ de EE.Cl!. apan.:~·c:n en JJ publicaci6u ll!Cibual Surl't'_l' of Currt'lll 
Busim·s.1·. 

Los enc:~rg~td•h del dku!n de! ingrc;,o y d producto nacional lmtto no ,um~m 
· mec.inic~uncmc caJa c"itra de ,;.ada cotnunicacil'm que Ia~ falllilia~ y Ia, cmprt:\:JS 

-- cnviitrl al gooicnw. En vez de c~"'· riC"ncn un conjunl<> d.: reg!;~, que detcrminan 
los hienes que ,Jd'ICn ser indu1Jos. ,,. 

prcciO\ de lllc'i cado ljUI.! _el pu[')il\'0 e~ d!spue!li<D>a f'<l.!ta( ("'f ~ b!Uieos l .$lU'.'\fJt.io.s 

Supo~u:uJ<lS c.JIIC un CaJdl.u: brltllldD. c:l,t:t md llfec~L-s- m..s- Sl;4r$1Qu·•an 'lue 1111q . ._ rn.
de ateHar p;•r l'l sunple ~ q« J prtrnLTP CU~Ill"f'rPKUNdallliCI'ff diet molt 
vec·e, ll'i<h <JUt' Ia scgunda Pll'r supueMo. c' tMpeltihlt coltlif'l'tlr ia sa11~f"'c:'c:>l\ q~;e 
Ull OHS;).JO hten It: hnnda a Jo, j'c'l\o •n•" l'roh.thkmcn!c' vn fOnole Ja mas ~f(\Cli'IOO 

------ a un nm" p;1hrc tJtH~· a un 1~CI hanqO(tO tk (;lvevo }'Ol( 1 ~ si ell pre<.it> dLI•.~ 
C:\ cl ll1hlll•• pilra ;unh•ls. su c:ontnbuoon al Pf:IIR del ftlu :5e con~ickf4 de !J""l 
fnn~1a. in.lt·_pendicnr_cmente de yu1en "'co""f"e 

El cmeno Je u1tl11ar los pre<:1oll del llll(rco.~~, t.Gr~tbten ~tiruye IQ fO~ceu 
deticicme p.1r;~ rnedir cl hit.'nesl.tr. f01yuc no 11ene eo con\eclerll(;ecil'l fos incoo..-e
ni~nt~' quc .'~ t!aiqn d~ al,uou~ frClll;.x.cloOti' dt: mercadE. h ASI 'lilt' d Valo( d, 
Iii produ.:c'hlll de un,t empr~~'' 58: IOcluye ~n el ffAcl.wto it::.:o. rcro nose .sahsf. ,.._. 
Ia IIJS;J[I~Iac'(IOn -·au,ada por Ia Cll'ntlmlll<Ki6n ~u~ dad"" plbduc·to pucda cac.l54 • 
l;~s agu<~~ de un rio c-~rcaw>" 

1 

DEFINICI6N DEL PNB La lt"rc"era pane de Ia regl.t_ - paco set mdwdo €A- J ~./imt/. 1111 b1e11 nr1 I 
, tlt•hc• Ier r,·~·.·mftdo ,., d pt•noc/~J lllfi11al · hmH;t CIVIl ~ (, «erlabiilclllcl de lo5 

En nucslra ~..-nnnrnfa de libre m.:r.::tdo. t:1 hccho de 4ue un bien ,1 servicio se,>a hiene~. f.o, rnuchn, Y muy tlderenftY. btent~ '!/ 'IUV~ f'"duc.1~ eft b ealllwm(B 

vendido con~ttruyc gencralmcnte una ,ciJ:.!I de que cste es capu de satisfaccr cierta~ son uuilt;td•ls ~n do\ formas J1kr.:nte~. Alsui!Oli DICflb comoeHn~o. sonutrltU&doS 
nccesid;tdes y Je,eo' huntanos; de otra ti.mnct d ptihlinl llll eMaria dispuesto a p<t_g~r principallll<"lll~· l'lllll<l ingr~J.elit~,. t11 Ira pr&)duc(·i.OO d.· oolr0- \.tnt'\.. en esfe .: · , 
un prel'ill por ,l!,;hll bien. lk e:'t.t f,mna. al induir en d l'roducto Nilt:IOnal Bruhl pan. Cuo:lyttler bien rewndid,, fl'f' ji,l com~r eovuck Stc ~Jrz.adod.rtde~~n~ 
uninuncnte hicn.:s y servicillS qul~ 'on ''l•ndidos a tmves de! mercado contra un lkva el nomhre de hit~n inlcrnwdi••· 
pr~cio. p;ldem,,~ c~tar apmximadamentc seguros de que Ia mayuria de los .:om· El opue,to de un ht.:n wrc:~nc·-!1" e) un hicn '~l. ~ue ~ ~tjlld ~l(t .., es 
poncruc' dd P!\B conrnhuycn ete\'!I">'amen!t: a fil sausf;Kt:H'IIl humana. Exisrcn tre' n:vcnd1Jo. l:l pan que ~e h'lhlt" en uoc;a fJllilJc!:;t t> ~ btn linJI. 'e,. ulrh~do 
rcqu.:rimit:ntos pruictpales en Ia rq.:la para incluir t:ilpitui•J~ en e1 produl'lo final por ~ CDn:tumldorc~. conhl Son forzafdCU". l~>s; to\>!>itdos, \os-Cort.·, de CC\IIDaUo 
total. o PNB: - ~---- cualquicr .. rra cosa yuc cl CCift!>Umlrdoc compre d•re"-lqmc11ie. 

f.'fpr•>du<"ln fi1111/ 1'.\lti forrlllld;> fl"' ludos fo.\· hit'flt'.l" \' .W'n•i.-iol' protfucic/o.\ 

t'/1 un f'<•nudo. qtJe lOll t t'th/:,!4 'S. p,·ro no rt·~·,~n,Jid('S. a ff'(Jl'~.\· dt:l lllc"rcado 

La prirnt•ra p;n1.: d~ !a rcgl:t -~part/ opu· WI bien It'll inclulll .. t'/1 el protfllt'/(J .final. 
tleht• ,.,.,. pr(lt/iJI·it!o t'!1 {'/ j•aiu.J,, ,/<'fwrl---- obv1am.:nt~ e~duy~ las v..:nt~ts Je t"Ual· 
quier hicn u-;ado. tales como ca~as y autos. dado que llll son pmdtJo.:ldtlS c.:n el 
p-:riodn actual. T::mhi.:n se exrluye ,·ualtjuier transa.::ci<lll en Ia cual t'l din..:m e•: 
lransfcrido sin yuc St' propon·ionc a camhto un bien o nn ~enKio Enrrc Ill,. pagos 
de transferencia exdu1dos lki 111~n-~,, n;.~t'h>n:tl<k J.,s E,tad<" Unrthl\ "' ::nrue:ntr:tn 

,,-~-lw. rc!!a!tl:. etttrr. pt"f'><mas. y "rc~alm' · qu~ etg<ml<'rriil rc·e~fliil-;•ta\-l)~r~;ll,a.;: 1;1b 
como p;t,!!<lS d.: o;q!uml<!J sil<.'iotl. p;t!'·''' dl' de~t.'mpleo y n..~nl'li·:hl '<Kia!. T:unbicn 
sc cxduycn Lh .~•~nan.:ias de cctpit<li <JUe 'e deri\ an del innen .. .:ntn de: preL·tos .:!e 
l•1s acti\'1••; 4Ut' L" J'ICfMlllas JlllSc.:n. l.a segunda parte de t1 ret,!lil --Ins hi,·nt's 
in. ·lui,/,,_,. ;•n l'i fJl'' •du<'f•• .final dehoz wr t'r'!ldldt>J <'II cl merca.Ja y .lt'r ~·a/orados <I 

lo.1 J>l'l'cioJ ,!,·/ mt·rcat!u--- ~ignifka yuc medirnos cl valor dt.'l produr11• final a los 

'l.a!<- Jll~h re.:1~m·.'' rt'\'ISh'ile'\ "'"'lt)\f,,ltl~lt:.t' t•,lan tk~t.:rH.t' en fit·,,r~.: Ja..,ti ,. C.m•l S C.tr..,t•n 
· 'fhc N.t1Hll1~1! Jnl·(,uh: .tud_ Prt~!urL A~..~..·t,tlllb. .. !.l-11.4· l'-1-m~·J S.tdft'"' lh··-q-wd T:'HUMh'' · · ! "J...s.., ~.:uellt~l . .., 

Jc lll~rc.·~tl ~ prt."'-hll'h' tl,h:umal JL· It•~ [,L..kJ.,, t·auid!'l c.·~ttmd .. 'hHh,'"' rn h.tda .... l. 1'1~'1- 7~·· . .\ml('\ !1/ 
Currr11r fll,.\lflt'.'·'· \\11 ""(~ ICUc .. "'rtl .t~ 197t'~- p.i;!~ I .\M 
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RAZONES POR lAS CUALES LOS BIENES INT[RMEDIOS 
SON EXCLUIDOS DEL PNB 

i.Pe>r qut no e5 posit* sj~~'* Qoadi'rtbJa.,. b~I'Qtl!oiM<·i<>nef- m~~:~oo. eco 
nomia 'I llamur" e~ l()ial el me. el\ wr ck -foiJIQt3(· \Q lllll·ltnia ~ exduir lol' 
btene:s 1nfenawdtos? Vi~ Ia ~~<~rDI 2.2, lc. QIJQI fl!we.rlrQ como tor 50(. que un 
consu'""h\r 3asw en un f"'n st cl~ tntrr leu- c:ucrtro ~~"'s~ lo P.~n 

--------------.'lAs b<irra.s: dd ladu ll:~IHnd. • c\d dta~•QI'QQ ~ lor {~J< dt cctd4 oaq, tk 
\as ~tmptf!Qr ll\Vt~lucr. 1?1'1 prt'dv~:.,c y v~( d _p::41\7dt\ (~ dctu.~ /W(,rl,q 

rl 'n.S't1-0 clc Ia, lrabcr,i.fweJ1 ~eftn\t'r y a~Ofl\)1i\, dt ~- tmfrt>50~ J~ d£. 
ltMII'If\flltV ck lol bee" ut\er!U.~os-. 

P.11· ~_Je•fla. el pana.kroap!" 18c dt. ·~·"' IOF 21c ,ue pCijlt ~ ll'loltMfO 
f'>lr IJ ~nnu, 'JI el VendfdCif illllllllhS.~ 4Sil<p U( 4l lo, 19C.tljUC po!/'f 4tf ~ 
pvr d pun. fi1ola\ ~~-"~ -~cJ w.ndeJc., m:.,.,·~iQ. C:fdeu 5Dc 

~I .1' ·n•·L·....:1,1" ul:Jl• 1 \.1 Ctliii;IJllHLh ~.·n .t.:: -~-· 1.1 ~ r:l '''"~'~ -!~ , · . ,·("• .lt.: l''np...li.b.l.t•L ..1 ~lto~!IIl 

J"<lf--1~~-ti,tlt•' jlol "l' ._IIIli,! l'll .. ·I fll\'l\",h)o '•I!] .!t'l.td.h ,Jr..'""• ll:i·.lll .,1.., . \!, "1,,1, l [!,f \!~t..OJlull,l.i.i c.: \ 0lT;,., 
~ 

'-"' U.U t\c.'lk"lh 1, • i"ll L'! ~ t-ta-l-tttt~--hcn."'('"nllt? 1111 f ·,~.- • 1111itl t:iJ" 1.~11 -.ju~· i l'\. :t · I"\ .t:'l· !.l' d~ lo..., ''-'IJJI 0J .h.l· ' 

l'l'l"~o.tli~h 
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L PROOUCTO FINAL ES IGUAL AL INGRESO TOTAL GENERADO 

:~gosdel 
olinero at 
p-icultor 

lngresos en cada 
etapa de producciOn • $.09 

Valor agregado ( = ingreso creado) 
en cada etapa de Ia prc:lucci6n 

~ 
Valor ag1'8Qado 
por agricultores 

l-4 INVFRSst•h' Y AHORRO 

(M &,.to.?~ y set\ irios compraJos por las firmas emprt•sariales que no son re
lfCndidQf C()ll'li1 hi~nes mtermedlllS a lllras empresas o a IllS cnnsumid,)res durante 
el pefiodo f•es.:ntt: ..:on~tituyen. de acucn.lo con nucstra regl..t. producto final. Pero 
!..ts emprcs:h no los consumen. Los hienc~ finales que las empresas mantienen para 

agos del 
:~nadero al 
,olinero 

\ ltl~~f~lU~ 
Valor agregado 
por et mollnero 

------- ~~~ rr<~pi<l lhl) Slln flamados .. im•ersion privada" 0 formacuin de capita) privado. 

agos del 
~ndedor al 
Anadero 

'agosdel 
onsumidor aJ 
endedor 

... I; 

,.,.,.Nm.·. ! i S.l2 Ml Valor agregado por 

t.;.;.;.;.;.;.;.;.;.~ I 1 I et panadero 
$.3!1 I l 1 .._$ .... 1u8_..._,1f.-----

$.21 

$.50 
Costo total al consumidor 

(C) 

FIGURA 2·2 

_j_ __ J 

$.11 

5.50 
Valor agregado total = 
lngreso creado total 

(0) 

Valor agregado por 
el vendedor 

·~--~--- La contribucicn de un pan al ingreso generado y al gasto del con3umidor 

La rane izqui.:rda de Ia ligura muestra Ia cantidad que cada cmpresa --agric:uhnr. 
mohneru, paruukru y verdedor- rcciben en cl pmceso de produccion d.: un pan. E~tos 
pagos totales son usados rara ,los propasitm. Prim..:ro. parte de Ins pago~ h..:d1o~ (k>r cada 
empresa son utilizados p.trol ragar los bienes ml..:nnc:dios comprado' a Ia .:mpr~""
inmediata surerior (por cjc:mplo. el molincm pag6 S.09 al agricullor (klf d lngol. 
Segundo. Ia difere1Kia --n..:dida en el lado derecho dd Jiagrama- es cl mgr.:~u .:readn o 
valor agregado (tales com•> sueldos. salarios. utilidades; S.l2 end caso dd muhncro). 

iguala exactamente al total dd ingr.:so generado por las cuatm empresas (9 + 12 
+ 18 + II = 50). Exduyendo del producto final tndos lm. ht.:nes que son 

revendidos (los bienes intennedios) e inc:luyend<> solamente Ia compra I mal de 50¢ 
por el consumidor. que es el que final mente uti liLa el pan. automaticamentc est amos 
garanti1.ando que el proooclo final (C = S.50) iguala el total del ingres\> generado 

o valor agregado (Q = $.50). 
Los 50' que el consumidor pago por el pan son un ingrediente en el circuito 

inferior de gasto de consumo (C} que se muestra en Ia tigura 2-1. Los 50~ de ingreso 
generados son parte del circuito superior de ingreso tQ) que se muestr<~ en Ia tigura 
2-1. Ahora podemos ver por que. por odini.:iJn. amblls circuih>s ~'"' .k igual 

tamano. 
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Estos aument:m cl acervo de activns <jue generan ingresos en Ia nacion. La inversion 

privada ..:••n'i'!e en: 

I. lnnrsion en im·entarios. El pan 4ue el vcnded(•r mmorista compra pem no 
rcvcnde at ~·••nsumidnrcn d period,, presente sc: qucda ~n J,,s cstantcs, aumentanJo 
elnivcl de invemJriuct_os invent .lll•h de matc1 ias ~- pwductos en 
y bienes tenninados son un ..:omponente esen..:ial de l<>s adivos gcncradores de 
ingreso que pmcen las empresa~. d.:btdo a 4ue lo~ bt.:n.:s que se cnl·ucntran en 
disponihihdad tnmediata "en ),)~ estante~" ayudan a s;tllsfacer a los ch.:IIIC~ y 
a realuar v.:ntas. 

Ejemplo: El vendcdor minori\la ll\~ne diez panes al cierrc de su nef!ocio cl 
dia 3! d.: dic.:1embre de I ~lill Su mventarit> de p:m es S.l.')() (diez p .. nes 
mulliplic:lldos por cl precio al m:tyoreo del panadero. que es de $. 3l) I. AI 
cicrrc Je su ncgocio cl 31 de: marw de 19XI. tiene quinn· panes ($.'i X.'il. La 
inver, II 'in en invcntarios en d pmner tnmestre de I IJX I t'' d cambi, • en sus 
invt~nt .. rio:, \S' ~:'i - S.l.90 - Sl '-/:'i). Si el nivcl de m\entarin~ huhrcra 
disnHiliJid<l. t'III<>!K'C~ Ia inver>~••n en tnventarius huhtaa Sldo negauva. 

2. Inversion fija. A4ui se indu~.: :,, -Jlle Ia~ empresas cumpran pt•ro que illl ~e 
utili1a C<llll<l mc.:rementos en lll\Cnlano, planead•>S para una eventuJI re\'cnta. 
Las prmc·rpal.:~ .-lases de IIIVer,ttlll tir.t '"n construcc.:i.-nes tlacturias. cdtlic•o~ 
de oli•.-in.t~. 'entro' ~·<lilll'tciaks. JL·p..trt..tmentos, ca,asl } equipo (<.:aJaS regis· 
lradoro~s. ctunpurad••ras. c:uniunesl. J.a, nueva~ ca~ts y C•>ntlonunins pr•>ducid<h 
que son vendidn~ a los individu''' t;tmhiO:n son c:•>ntahllll..td,,, como rnvcrsr<in 
fija: los propre1ano' sutlconsitkra.to~ en las ~·uentas nact<>nalc~ d>ITlO empre~arin' 
que post:l'l! ~t• c.t~;t como un JLII' o } <JUe ~ rentan dicha ..:a~a a ellos nusmos' 

La tigutit 2-1 ,f.:,nibio una ecnn••:ma nnagmaria scnc:ilht en Ia cuallo~ hogan·s 
consumian d total \k su ingre"1. l.a tigura 2-3 intmduc.: !01 mve"i6n en e~a 
el·onomia. El ~a~t•> wral en pr<>dUl'l•>S finale\ e!. una vez mas igual a $1.000.000 

'L:n mdl\ 1tiuH 41"'' fl'''\."l' unit l·a,.t '-'' tiJl.tJ,, .. ··•llltt un ~~uitc.•fn~nu.:ft t'R lAS "·ucnfa~ nik'htnalt:' 

comn un.ili emplt.''•' ' ,.-.no un h,•t!ar ~:nn~unuJ,N \t1 1.-Jo ih.fUit':r,j,, c:~ un tl.•mbre tk negtKHh 1.1~ 

-~=~~--~c4"~>~c: nu "._..,., ~ u.·~·lli.· J-t.ili!''"~ mtcaguuuu~ f""tr ... -•• o •. :\."pto c.k akfulkr Je nu I•J,, ..kte"·hu. lfU(' cs un 
--- - ----4'ttn!rloumitlttr 'fUC: ";\c: ,·n u •• ,.,,,,. I I ~IP:\ a,kutlth d l..''h" p.tgt~~ tmagul,.ll4.h ~.k al'fulic:l ~ullkt · '411lfUtlt"ll'' 

impul..t.J,,~ S41hn• p1ttpl(&.l.ttl'-"' tKup.t~..iJ.' · ~,.·\llhlllu~cf; Ia exccJX'&t''lllma~ ltiiJ'N.W1•mtc .a Ia rc:~la Jc 'JUC un 
bien t.ldlc: ~·• \CthttJ,, t:n d lllc.'h,·.tJ,, par;t 't'r fl..'llld,, \!O ~.·ucnta t"O ct PUN 
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LAS FIL TRACIONES DEL AHORRO FUERA DEL FLWO DE GASTOS APARECEN LUEGO COMO 
INVERSION 

Ahorro personal 
(S = $250,000) 

Morcado de 
capitales 

lngreso (0 = $1,000,000) 

____ Flujo de dinero 

Ya sea que las familias canalicen su ahorro hacia las empresas directarnente (a 
traves de cornpras de bonos y acciones) o indirectamente (a traves de los bancos), 
el efecto es el mismo: las empresas obtienen fondos pau comprar bienes de inversion. 

~~~ El rectangulo titulado "mercado de capital" en Ia !if~'"" 2-1. representa Ia trans
ferencia de ahorrus personates hacia las empresas con lines de inversi6n. Asi como 
el gasto total en productos finales es igual por definicion at 111grcso creado, las 
compras de inversion deben ser iguales al ahorro. j,por que? Esta conclusi6n se 
deriva de Ia definiciOn de los tres conceptos que acaban de ser introducidos•: 

(; lngreso (Q) = Gasto (£) 

Gasto (£) • Consurno (C) + Inversion (I) 

Ahorro (S) • lngreso (Q) - Consumo (C) 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

-...... -- 1 t::n economia cs cosrumbre eliminar palabras innecesa1 ias. escr ibiendo ecuaciones I 
como las anteriores utilizando linicamente simbolos alfabeticos: InversiOn privada (/ = $250,000) 

"{<-:IIOW~Wt8;,:MIJU g J -~:..:'!':.-..~"io¥.-·:>: • t ~~$*' 

:~"ffM.:<JoCU' iii"Mo(~~.sl;'l•o• ;·O<-WNW»IU11~"1-»"W···~_,.... -~~-;.v.,· •• 

Gastos de consumo (C = $750,000) 
-' 

,. 
FIGURA2·3 

lntroducci6n del ahorro y Ia inversi6n en el diagrama del flujo circular 

Nuestra simple economia imaginaria (figura 2-1 ). cuando las familias ahorr.m el 2S pnr 
cienlo de sus ingrcsos. La invcrsi6n de las cmprcsas forma cl 25 porcicnto del gaslo tollll. 
Nuevamente. se SUflllOC QUI! Od cxisten implk!sto~ ni gastos del gobiemo. 

pem esta vcz el gasto csta dividido en.'\. 750,000 por cornpras de hiencs de consurno 
para el hogar (C) y $250,000 por comp··:t~ de las empresas de biencs de inversion 
(/) El milton de dolares de gasto total <JUC tluyc a las empresas, como « muestra 
en d circuito inferior. genera $1,000,000 en ingreso para las famili;as como se 
muestra en el circuitn superior. exactamente igual yue antes. Los hogan:s toman 
su millon de d,)lares d.: ingreso y gastan $750.000 en Ia compra ~ hienes de 
consumo. i,Adl1nde van los $250,000 rest:uues·! 

La porcion del ingreso familiar que noes consumida es llarnada ahorro personal. 
(.Que le sucede al ingreso que es ahorrado? Estos fondos son canalizadus hacia las 
emprcsas en dns 1\mnas hasicas: 

I. Las familias compran bonos y acciones emitidos por las empresas y las ernpresas 
_ utilizan ese dinero para comprar bienes de inversion. 
2. Las familias depositan el ingreso no utilizado (ahorros) en los bancos. Estos 

lucgo pres tan cse dinero a las cmpresas, las cuales lo utilizan para comprar bienes 
de inversion. 
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"'"--

Qliiii£ 

E =C +I 

S ""Q- C o, despejando. Q • C + S 

(2.2) 

(2.3) 

(2.4) 

Ahora podemos ver yue el ahorro y Ia inversion deben ser iguales. Sustituyendo 
Ia ecuaci6n paraE (2.3) en ellado derecho de Ia ecuacion (2.2) y sustituyendo Ia 
ecuaci6n para Q <2.41 en el lado izquierdo de Ia ecuacion (2.21. se obtiene el 
siguiente resultado: 

C+S= C+l 
-C -C (sustrdyendo C de ambos lados) (2.5) 

S= I 

Debido a que el ingreso es if?ual tll guJto. Ia porcion del ingreso no consumida 
(ahorro} debe ser igual a Ia porci6n del gasto que nose dedicJ bienes de 
consumo (inversion). 

-~--j 

En otras palabras, el ahorro es una "filtracion" del ingreso gastad_ ' en bienes 
~ consumo. Esta tiltracilln del tlujo del g;asto debe scr hal.mcead:.• r una "in
yeccion" de gasto en Ia f(mna de invcrsi,'in priv~,(bi,·ncs que no SoN de ~sumo). 

j,Por que nos prcocupamos en distinguir cmre c"nsumo e inveriiein? UM lll!71ln 
es 'lue los planes de: gasto para los dos son rcaf1ztad~ por difet(rrtes IJRidadc:s 
econ6micas. Las farnilias deciden que parte de sus ingresos descoo cotu_umio 1 
ahorrar; las empresas deciden cuanto dcscan invertir. La no corre~pondAIC\o('fti«e 
los planes de ahorro de las familias y los planes de inversion dt· far erllf!E'SIIJ ha 

-==-=:::. • Un signo de iguatJad .k Ires lineas es una idemidad y significa que Ia ~lacion e> 'crct..lera p. ~ 
dcftnicioo. 

/o.3 lnversi6n y ahorro 3~ 
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TABLA2·t 

Proporci6n de Ia inversi6n en 1970 y tasas de crecimiento despues de Ia 
guerra de los principales paises desarrollados. 1959-78 

Propordbn inver.•ibn PNB rral, tasa tk 
C1 PNB /970 c"t:imit!nto /959-78 t 

Unidos y cxponaoo al Canada es pane de Ia producci6n y el ingreso de los Estados 
l!nidos pero .:s con~umo canadiense. Un Mercedes producido en Alemania y enviado 
a los EE.liU. es pane de Ia produccion y del ingreso aleman pero es consumo 
norteameric.tno. Si el ingreso generado por las exponaciones es mayor que el ingreso 
!!astado en bienes de imponacion. el electo neto es un incremento en Ia producci6n 
y en el ingreso domestico. Por lo tanto Ia diferencia entre exportaciones e impor
taciones, exportaciunes netas, es un componente del producto final y del PNB7

• 

Las exportacioncs netas pueden ser tarnbien inversiones extranjeras netas y se 
Paist!s con al1a mv.-rsion l9 8_8 ·-- Jes da Ia misma interpn:tacion econ<'imica que a Ia inversion domestica. t,Por que'! 

Jap6n . . 
1 35 --~ 4.0 --- ! -~-~- Tanto Ia inversiOn domestica como Ia extranjera incrementan Ia producci<'in y el 

Alcmama Occuknra ·· • . - d L · 6 d • · · · 1 d 
Francia 32 S.l mgreso domesttco genera o. a rnversr n omesuca genera acuvos de capua o-

Pals,. cun boja inversiOn me!>ticos: Ia inversion extranjera genera dcrechos de Estados Unidos sobre los 
Reino UmJ<~ .. 1 - 1• 22 ;-~ extranjeros que de Ia misma manera brindaran Hujos futuros de ingresos. Una 

,...,.. """"' 

19 

· """""'i6o de "''"''' lloodo• • Jop6o" """"" "'" Y'""' iol"'"'"''· '"' '"~" I 
~ ,_,~, ...., • .., """""~.oo la•..:rsoOOIPNB vt..c c1 ~ ··c··. La wade aeciallelllo del PNB I'CIII huido _.. pucden ser utili;&ados p;mt- comprar un acU'/6 japones (una euenta bancaria japonesa 

*' Fet~a..J Raeave BW. uf Sa Louis. o parte de una factoria japonesa)8• 

sido fueme de inestabilidaq muy importante en Ia producci<'in y en el ingreso de 

f..stados Unidos. 
Una scgunda razon para distinguir entre consumo e inversion reside en las 

diferentes implicaciones que los dos tipos de gastos licnen respecto al potencial de 
Ia economia para producir bienes y servicios en el futuro. Una economia que consume 
una pequeiia porci6n de su ingreso tiene una gran porciOo del mismo para dedicar 
a ahorro e inversion--{) sea, para Ia formaci6n de activos de capital. Esta economia 
puede constmir un numero relativamente grande de factorias, editicios de oficinas, 
computadoras u otros cquipos empresariales y esos activos de capital penniten 
incrementar el PNB real .. natural" de Ia nacion para el aiio proximo y los anos 
que sigucn. Como muestra Ia tabla 2-1, Jap{ln dedica una proporci6n muy alta de 
su ingreso hacia Ia inversion y. correspondientemente, Ia tasa de crccimiento de su 
producci6n ha sido aha a traves del periodo de posguerra. El Reino Unido y los 
Estados Unidos han consumido mayor proporci6n del ingreso y como consecucncia, 
tienen menor incremento en el acuvo de activos de capital. Por consiguiente, tienen 

2-6 EL SECTOR GOBIERNO 

Hasta este momento, hemos descrito una economia que consiste unicamente de 
familias y empresas privadas. Ahora varnos a introducir el sector gobiemo. d cual 
recolecta impueslos del sector privado y reahza dos tipos de: gastos. Las compras 
del gohiemo de bienes y sc:rvrcios (lanques, aviones de guerra, libro\ esculares) 
generao producci6n y crean ingresos. El gobiemo tambien puede realizar pagos 
directos a las farnilias sin obtener a cambio ninguna produce ibn de bienes y servicios. 
El seguro social, Ia compensaci6n por desempleo y los bencticios de bien.:,tar ~ocial 
son ejemplos de estos pagos de lrailsfercncia. 

La figura 2-4 anade cl sector gobierno (federal, estatal y local) a nues1ra economia 
imaginaria de las tiguras 2-1 y 2-3. Un flujo de ingresos por impuestos (R = 
$100,000) Huye desde las familias hacia el gobiemo". El gobiemo compra $100,000 
de bienes y servicios (G), aumentando el gasto total en PNB e ingreso creado, de 

~--------------menor crecimieoto de Ia produccion cada aiio. - --- --------------
' Pm; consiguienre. Ia ecuacton C il puede >er n:escrit"' 

2-5 EXPORTACIONES NETAS E INVERSION EXTRAN.JERA 

Las exportaciones son gastos en bi.:nes y servicios producidos en los Estados 
Unidos y eoviados a otros paises. Dichos gastos geoerao ingresos a los Estados 
Unidos pero nn son parte del gasto de consumo o en inversi6n de los residentes de 

r=--------c---~-tn,s Estados Unidos. Las importaciones son gastos hechos por los resident.:s de los 
--------~stado~ Llnidos en bienes y servicios producidos en el cxtranjero, y que por lo tanto 

nt1 generan ingrcso domestico. Por cjcmplo, un Chevrolet fabricado en los Estados 
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~~ _--..... -;,;;;;--.:.....::..L~--...:...~.;_~=----~ .:0:2::--

E=C+It-X-H 

dondc: X dcsagna las cxponauoll<'s y II destgna las •mponacinnes. 

• Hay una altemauva mhdonal. Un exponador amcricano puetle no desear un liCII\'O japones. sino 
mlls bien su pago en d(')lar<'s Wlrkamencanos. f'll<'de ohtener J<llares noncamcricanos del gub~emu de 
EE.UlJ. a cambio de sus yenes. los maemenlos de yenes y de olras nKlnedas que raene d g.>hicmo 

nol1e4tmericann pueden ser guardados y. por cunsiguiente. ser tenidos. en cuc!'nta t.:omu un 4K'Iivo d~ 
cap11al cxrranJero, o pll<'dt'U sa unh1adt" para pagar las deudas de EE. UU. disrninuyendo de e•la fonna 

-----==--los pasovus que EE.UU. ricne con d exlran)C!rO. 
"End ··mondu real'' dc~nht~n Ia tlgura J...6. tanco la:~o famihascomo las empresas pagan 1mpu('s1os. 

---- Aqui manlcn.:mus ia siiWKi<ln en ionua "mple. hnntando kos pagos por impu.:sros a !os •mpu.:sr<~s al 

ingreso personal. 
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EL DEFICIT 0 SUPERAVIT DEl GOBIEANO ES IGUAl A LOS REOUERIMIENTOS DEL MERCADO DE 
CAPITALES Y DEL SECTOR PUBLICO 

r 

lngreso (0=$1,100,000} 

~ .r Pagos de transterencia (F = $50,000) -·---

l 
Hogares r lmpuestos (R=$100,000) 

Lers~n privada ~I "::S de I 
(S=$300,000) ...,. 

. .J Gobiemo l 
! "'UIIVH Ubi yuuetNiiU I J 

I 
($50.000} • 

. l I ~- •I I 
-- Flujo de dinero ~ ~~~:s ~~nes y .· • 

~ · gobiemo _j 
l. ~~-~!::V~~a(l~~;;ooo~, . 

. Gastos de consumo (C = $750,000} 

FIGURA 2·4 

lntroduccion de los impuestos y los gastos del gobierno en el diagrama 
del flujo circular 

Nuesrra economi:i simple imaginaria Ctlfl Ia adiciOn del gobiemo que recauda impuesros 
por SIOO.OOO. paga tr.msterencia~ a las familias por $50.000 y compl'll bienes y servicios 
por $10.000. El gasro total del gobiemu ($150.000) es mayor que sus ingresos tributarios 
(SIOO.()()()l. lo que deja un deficit de $50,000 que es tinanciado porIa vema de bonos del 
pietoo a Ia..\ familias. 

$1,000,000, como se mu~1ra en Ia tigura 2-3, a $1,100,000. Hasta aqui. cl pre
supuesto del gobremo esta balanceado. Pero, ademas. el gobicmo en via a las familias 
$50,000 en fonna de pagos de uansferencias (f), tales como pagos de bienestar 
social. dejando un delkit de $50.000 que debe ser financiado. El gobiemo vende 
$50,000 en bonos a las familias ptivadas a traves del mercado de capitales, de Ia 

---------~misma manera en que las cmpresas venden bonos y acciones a las famihas para 
financiar sus proyec10s de inversiOn. 

--------
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AI igual que antes, el ingreso total generado (Q) es igual al gasto total en productos 
finales (£): 

Q=E 

-- Ahora ya tenemos Ires tipos de gastos en productos finales: consumo (C); inversion 
privada, tanto dornestica como ex.tranjera (/); y compras del gobremo en bienes y 
servicios (G)10

: 

E=C+I+G (2.6) 

EJ ingreso personal total que las familias reciben consiste en el ingreso generado 
en Ia produccion (Q) y de los pagos de transfcrencias que provienen del gobicmo 
(f). Estc total (Q + F) esta disponible para Ia compra de hicnes de consumo (C). 

aborro (5). y cl pago de impuestos: 

Q+F=C+S+R 

ambos lados: 

Q=C+S+R-F (2.7} 

Los pagos de transferencia (F).pueden scr considerados como impuestos ncgativos. 
Por consiguientc, no hay raz.6n para distinguir entre Ia rccaudacion de impucstos 
y las transfcrencias. En vcz de clio, definircmos a Ia recaudadon neta por im
pueslos (]')como los impuestos (R) menos las tr.msfereocias (f), conviniendu (2. 7} 
en una expresion mas sencilla. 

Q=C+S+T (2.8) 

DebiJo a que Q = E. ellado dcrecho de Ia ecuacion (2.8) es igual allado dcrccho 
(2.6), y obrcncmos: 

C+S+T= C-t-I+G 

' 
-C -C (sustrayendo C de ambos ladml 

I+ G 
(2.9) 

S + T= 

Ahora podcmos ver que el ah.Jrro y Ia inversi6n no siemprc tienen que ser iguaks, 
como lo fueron en Ia ecuacion (2.5). En vez de ello tenentos una regia m;is gcncral: 

Diido que el ingre.w es igual a/ gusto. Ia ptJrcitin del ingreso que 110 es 
ctm .• umula ( alwrrc1 + impuesws netn.1'} debe .1er i:.:ual a Ia porcicin dt•l gafW 
t'll producws ji11ales que 110 .fe dedica u bienes de cmuumo ( im·ersuitt + 
gastos del gobiemo). 

En otra~ palabras. las filtracimw.l del ingreso disponiblcs para consunto tS + n 
dcben C\tar c:xactamcnte equrhbradas con inyecciones de ga~to en bicnes que no 
sun de con,umo (/ + G). 

•• En una ~.:onumia al>it!na con exponacoonc' lXI e imponacione• !HI. Ia ecuacinn (:!.61 poede .e_r _____ -l 
.. =-rrmplalada pnr: - ~ ~ - --

:C+I+G+X-H 
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Esta regia ayuda a explicar como Ia economia financia el deficit gubernamental. 
Sustraycndo S y G de ambos !ados de Ia ecuaci6n (2.9), tenemos: 

T-Gi&/-S (2.10) 

El lado izquierdo de Ia ecuacion es el excedente gubemamental -ingresos 
impositivos netos <n menos gaslos (G). Cada vez que el gobierno tiene un supenivit, 
Ia economia privada debe ajustarse pard permitir que Ia inversi6n privada exceda 
el ahorro privado. Cuando el lado iquierdo de (2.10) es negativo, el gobiemo esta 
enfrentando un deficit y el sector privado de Ia economia debe ajustarsc para pennitir 
que Ia inversiOn privada exceda el ahorro privado. 

ESTUDIO DE UN CASO: AHORRO, INVERSION Y 
nr:r:lll"!ITC ftC:I ftAAfERNO--------------------~--------t 

La figurd 2-5 ilustra el funcionamic:nto de Ia ecuacion (2.10) para el periodo 
de Ia posguerra 1946-79. La secci6n superior del dibujo.muestra los valores 
anuales de Ia inversion privada real(/) y del ahorro privado real (S). La secci6n 
inferior muestra el super.ivit del gobiemo (T - G). Comolo requiere Ia ecuaci6n 
( 2. I 0). los aiios en los cuales Ia in version fue menor que el ahorro f ueron tam bien 
aiios en los cualcs d gobiemo mantuvo un deficit. 

Los deficits imphcan un exceso del ahom1 sobre Ia inversion y viceversa. En 
1%7. el gasto dd gobiemo federal debido a Ia guerra de Vietnam fue muy alto. 
Como consecucnc1a. el sector privadt1 dt: Ia cconomia tuvo qut: ajustan;e para 
reducir Ia inversion privada por debajo del ahorro privado, como se indica por 
Ia sombra punt.: ada lJUC aparcce para I ~6 7. En esa situaci6n, el componamiento 
del gohiemo caus() lJUC Ia inversion pnvada caycra por dehajo del ahorro privado. 

Sin embargo. puede ocun•r Ia misma situacion (nivel hajo de inversion con 
un deficit guhemamental) por una razoo Jifcrcnte. En 1949, 1954, 1958, 1961, 
1~70 y utra vez en JIH5-76. una marcada disminuci6n en Ia inversi6n privada 
caus<) 4ue el gol·11emo enfrentara un deficit. debilitando Ia cconomia y causando 
que d ingreso impositivo neto <n cayera por debajo del gasto del gohiem\l (G). 

No hay li.mna de deducir en Ia ligura 2-5 si un deficit guhemamental es 
causado por un alto nivcl dt: gasto del gobiemo. como lo fue en Ia guerra de ----------------+ 

Vietnam. o por una economia debilttada. como en los aiios 197 5-76. La e'conomia 
inftuencia eJ presupuestu guhemamental y viceversa. 

La figura 2-5 puede ser tambien considerada como un resumen de las relaciones 
entre cl ahorro de las farnilias y cl gasto de las ernpresas. En los anos denotados 
por areas punteadas. las empresas no invinieron todos los fondos que las familias 
ahorraron. dejando un remanente disponible para financiar el deficit del gobiemo. 
Por otra pane:. en los aiios caracterizados por areas grises. las empresas invinieron 
mas de lo <JUe Ia~ familias ahorraron. rcquiric:ndo que el gohiemo cnfrentara un 
supaavit p;rra provccr los fondos extras que las empre~ necesitaban. James 
r,,bin resume cSla rdaci<)n de Ia siguienh: manera: 

La moraleJa es ill<'ludible. si bien -.orpn:ndente. Si ustedes quisieran que el 
ddr,·n federal Iuera IIICIIdr. Ius dCticib lie Ia' cmpresa' dcberian ,er may ores. 
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EL SUPEAAVIT DEL GOBIEANO ES IGUAL A LA INVEASI6N PAIVADA MH~OS EL AHORAO PAIVADO 

- la in~~ersiOn excede e1 ahorro: superavit del gobiemo 

--- - B ahorro excede a Ia inversiOn: Deficit del gobiemo 
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194~ 1Q4Q 10~;----;~~ •n~n .~l ______ _L ______ _j L I 
1961 1964 1970 1967 1973 1976 1979 

FIGURA 2·5 

El ahorro privado y Ia inversi6n y el superavit del gobierno 1946-1979 

En b par1e superior del diagTama, Ia zona punteada indica que S cxcede a /. f.n Ia parte 
inlt!rior. Ia zona no lien.: un d.:li.:il. Por .:on"E''ientc, ccuaci6n (2.10), las zona' 
puntcad;t, de Ia pane \upcnor <' inkrior son tgualc ... Lo nusmo ~ cumple para Ia' zonas 

------~-----~-~--_:_ ______ -=~-----------o------~ri..c,, en Ia pane 'uperior I exude S y Ia pane inferior T es mayor a G y cl gohiemo se 
~n un;_~ posit·!On de ~pcr:ivil. 

Fu.-nt.- · Enmm,;,· Rrpurt <!tlr~ Pre>id~nt enero lk 1980, p.;ig. 2.l0. 
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(.l..es gu~t ... ria qu.:: d gohierno fedrr.ll tuv;c-;,, \U s.1pcroavir ·• r~.· __ r! 
deuda? En ese caso. lo~ Jl'hcits de las emr•r~'~' dcben ~r \l:ll•:icnlc .:cui.: 
grandes como para absorber ese supe;.i>·i; a~1 ~,.mo los fondo. dis)-'Oll•hln 
de l.1s f;unilia' y de las institucitwcs fin;tu.:icras". 

RESUMEN DE LOS TIPOS DE GASTOS 

El tmtamiento de Ia CIPN de los diferentcs tipos de p·;tos s.: resume en Ia tabla 
2-;!. La parte superior de esta tabla divide el gaslo total e~ bienes y serv1cios linales 
(PNB) en tres componentes basicos: el consumo privado, Ia inversion privada (tanto 
domestica como extranJCrd) y cl gasto del gobiemo. El consumo pnvado y Ia 
inversion exduyen compras de biencs intennedios, las cuales aparecen por separado 

TABLA 2·2 

Bienes incluidos y excluidos del PNB 

----1979 
Gusto. 
Mil~sdt' 

i.M iiH·Iuw• en millont' s 1/t• 

Tipo dl' gasto C'l PNB' dolar~s 

A. Bienes y servidos finales tPNBI Si 2368.5 

I. Gaslos de consumo (C) Si 1509.8 

a. Bienes duraderos .sf 212.8 
b. Biene> no tlur;oderus Si 597.0 

Autlli, aparatos de T.V. 
Abttk:Ulll~. \l~~tld(l~ 

zapatH\. 

en el incisn C del cuadro. . c. Servicios Si 700.0 Cun.·, <le cabdlu, viajes 

El tr.llamiento del gasto..dcl gobiemo es dift:rcn.!e~ioda.s las compras guber- 2 1 i6n -~ lh sr 1112 7 . nven prtv .. _ . 
namentales de bienes y servicios ya sean intennedias o finales, estan induidas en c b. 

a. am ao en mventanos 
el PNB y aparecen en Ia linea A.3. Muchas de las compras del gobiemo, tales b. Equip.• pmtl...:uvn tlurader<> 

como los salarios pagados a los policias, no crean activos y no son inversiones. . c. Ctm>lrucconnc> 

Estos tampoco son consumo, debido a que no son deseados por s! mismos. La i. No re1>odenciaks 

proteccion polidaca es un bien intennedio, un ingrediente necesario para mantener 
una sociedad en orden y para proteger el valor de Ia propiedad privada. en Ia misma 
fomta que el carbOn y el hierro son ingredientes necesarios en Ia produccion del 
nccro. 

Existe una inconsistencia interesante en e! si~tema d~ Ia contabilidad. Cuando 
Ia ta'a de criminaliJad 'e ~ncremcma. la~ t'mpresas pnvadas cmplean mayor nurnero 

~----------de guardias de seguridad. los cualcs son .:ontabihzados como un bien im.:mlC!Jio, 
dchido a que constituycn un gas to empres<:rial. El PNH pcrmanece constante. dehido 

__ ., que no sc h<t produudo un increllll!nto en d gasto en el producto final. Sin 
t..'mhargo. cuando au menta Ia tasa de criminalidad y cl gohicmo comrata mas polidas, 
el PNR aumenta por el incremento en suellklS pagado~ a los nuevos polidas gu
bem;sntentaJ.:s. 

i.Por que~ contabilizan como pane del PNB los gastos del gobiemo en pmteccion 
contra inccndios. proteccion policiaca. el sistema judicial y otros bienes intameditlS'! 
El pwhlema consiste en Ia dificultad en encontr<lr un criterio facil de u,ar para 
exdlllr lo, hicncs intenncdio!. guhemamentales. Los biencs intermcdios pnvados 

--------------------
son C)(durdos cada va que con!.tHuyen un gastn empresarial incuJTit!o en Ia rro-
duc.-i<m de un bien que cs vemhdo en el periodo actual. pcro !ill> biencs guhema
ntemaks. tales como Ia pmteccion policiaca y Ia pmtec.:i6n contra inccmlios. no 
son vcnd1dos: scria thfinl evitar que los individuos que no esten de aruerdo en 
cumprar un dcterminado servrcio de gobierno. recihan Ia misma proteccioo policiaca 
y comra int·endios que el resto de los individuos. Esta es Ia r;m)n por Ia cual los 
scrvicios basicos del gohierno son linanciados por impuestos que todos los individuos 
dcben pagar. 

ii. Rcsidenco~le\ 

d. Exlranjer• (e•p.>r:dCiunes menos 

i lllfJOI'UIC 101 oe> I 

J. Compras del t••hoemo 1!11 bienes y 
servicios (Gl 

a llllemoedias 
b. Con>Umn 

c. lnver!t.On 

8 Pa~"'> de intereso y transkn:ncias 
del g•>bien10 

C Biene> inlemoeJu" pn•·...J.., .. 

0 Compras pnvada> J.: ""'""'• usadn> 

E Acu.,da<k> que nn f'<i'an pur d 
merct«lo• 

Valor del tieml'" de ocio 

2. Servici • ..; de In, lloc""" de 
C4.11bUUH, duraJcn,,~ t!XI\h!nle~ 

3. Co>l<"' P<>r conlanunaci<ln 

Si 
Si 
Si 
Si 

s. 
So 

Si 

Si 
c;, 

s. 

No 

N,, 

Nu 

Nu 

No 

No 

IK.4 
16.l.b 

2114 2 
92.3 

Ill•) 

-.u 

471\.! 

:!113 6 

~n .evton. 

1 

Cu:nrutath,ra~. lt.tclort:\. 

EKturia~. c,tificiU~ de 
uh("ana!'l, centro!'t l"Umer~ 

4.:tak!'l 

ca~\. cunt.lonuniu~. 

I:''Jh'r''"·umei. tr.at:tures,. 
CtJn•f\U(OS(.It,ra~. 

lmJu'rttt• ·wnt'}'. catC. 
pJjtaJ}(h, VIOU~. 

--I 

Hmnht.:ro,. pulu.:ias. 
Harrcntlcrm de parquc> y 

callc\. 
Acropucrtt''· durnutorius 

!JliiVChltan,,!'l, ht•\pitalc~. 

St:"~tlh) Stk.'lal y de 

b•cnt~:\lar. ((JJJl(lCI\\aciOn 
f"~ tic,cmple-o 

~fail. hiCITO 

C t qnprii' de .:.-SCI\, C41fTUS 

Wi....JtlS 

Vcr telcvo\100, jugar 
tent, 

Valor .tel u\o de un 

auto. d~ un lavaplatos 

Cu~IU' de Ia conlamina-
cioo ud amh>cnle y del 

----------------------------------------------------a~ua. 

"J~lll<"o T·•l>m. ··t>eh.·u. lkllcu. Wbo's G011he Odkil. ·· Nutwnal Enm.,mic P<~ii<')' (N,:,.· l!aven: 
Yak Umvcr"IY l'rc.s. l~(l()t pag. 52. .... ,,.,_,.,... 
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Aunquc todo cl gasto del gobiemo en bienes y servicios se incluye en el PNB, 
el gasto del gobiemo que toma Ia fom1a de pagos de transferencia no se induye. 
El pago de tran!-.ferencias del gobiemo (tabla 2-2, linea E), las compras intcrmedias 
privada!-. (linea C). y las compras privadas de activos usados (linea D) son tres de 

~ ----Jos gasttl!> mas importantes que se excluyen del pmducto linal. tal coroo se define 
en las cucntas CIPN. * 

2-9 EL FLU.JO CIRCULAR EN 1979: 
FILTRACIONES DEL FLU.JO DE GASTOS 

l>ruto" y "ahorro neto". es exal'lamentet Ia misma que Ia diJr• •.cia en:re 
PNB y PNN. 

La ~iguieme filtracion es Ia recaudacion que realiza el gobiemo (federal, estatal, 
y local) de impuestos empresariales indirectos (impuestos a las empresas, de
nominados R11 ). Estos impuestos --por ejemplo, los impuestos estatales y los im-
puestos a las ventas- son incluidos en los precios pagados por los consumidores, 
pero oo estan dispombles para pagos por ingreso a los trabajadores o a las empresas. 
Los impuestos empresariales inJirectos se muestran tluyendo dcsde el rectangulo 
de PNN hacia el sector gubemamental. Con Ia deduccion de R11 , ru1s movemos del 
PNN bacia el ingreso nacional (QN). q<~e constituye toda Ia suma de todos los 

La figura 2-6 es una versi6n mas realista de Ia figura 2-4 en Ia que se mucstran ingresos netos ganados por los factores de Ia producci6n (trabajo y capuall al producir 

las relaciones de las corricntes de gastus entre las familias. las empresas, elnlCrt·ado Ia producci6n corriente. 
de capital y el gobiemo utilizando datos registrados sobre gastos e ingresos desde Pero no todo el ingrcso nacional se dirige bacia los individuos. las empresas 

_________ l:_c_979. El ancbo de los .. eonductos" que Huyen entre los sectores sigue una es.-ala mantienen pane de su ingreso en Ia forma_de ganancias empresariales no distri I 
proporcional a los Hujos de gastos, ingresos, impuestos y asi sucesivamentc de buidas, las que se muestran en Ia figura 2-6 coroo una filtracion que tluye desde 

~ 

1979. cl ingreso nacional bacia el mercado de capital. bte es un ahorm de las empresas 

Comcncemos con Ia esquina derecba inferior. donde se observa que las empresas (S.). Ademas, una cantidad sustancial sc filtra hacia el gobierno en Ia forma de 
producen Ires lipos basicos de producto final: bienes de consumo, bicnes de in- impuestos al ingreso de las empresas (R,) y de impuestos de segum soctal (Rc) 
version, y compras del gobiemo. Los gastos (E) en estas trcs categorias se muestran --las contribuciones de los empleados y de los empleadores. Finalmente. lo que 
como anchos cooductns negms fluyendo desde las familias; el mercado de capital resta del ingreso nacional despues de deducir los beneficios de Ia~ empresas oo 
y el gobierno. hacia Ia den:·cba donJe se encuentran la.'i empresas. dtsttibuidos, los impucstos al ingreso de las empresas y los impuc:~lll' de: seguridad 

Veanu~ etlmo se distribuyc: cl mgreso generado porIa vema de producto final. social pagados por las empresas, se le paga a las personas en Ia forma de salarios, 
La primcra deduccion es para «kpreciacion (estimacionn deJ consumo de capital) rent as, intereses, dividendos y las ganaocias Je las empresas (pur ejemplo, los 
que las empresas contabiliLan (aborro por depreciacion, por consiguienle Sv>· bta ingresos de los pequenos comcrciantes y de los granjeros). 
S, lluye a travcs de un conducto !,'Tis desde las empresas bacia los mercados de Algunos individuos rccthen ingresos que no constituyen un pagn pur ningun 
capital que ...: encuentran ha(·ia Ia illjuierda. servteto productivo y. pur lo tanto. ll<l se incluyen en el PNB. PNN. o en .:1 mgreso 

Cuan.i<) sc gc:nent un nuevo producto. se desgasta una parte del equipo de capital -------·---- nacional. Parte de eshh pagos lo c.mstituycn l<ts transfercncias dd gohtcrno y el 
de Ia nacit'lll. y Ia:. cmprcsas deJucen una cstimaci{m del Jesgaste del capital de pago de intereses 'iubre Ia dcuda del gobierru1 (f',). los cualcs ~ muc~tran tluyend,J 
sus ingresos. con cl fin de proveer fondos para remplazar el equipo gastado. En desde el secror gubcrnamental que se prescnta en Ia mitad de Ia ligura 
este scntitlo. una parte del gasto total no representa ingreso ncto pagado a los factores 2-6. hacia el rectanguloque muestra el ingreso pcr'ional en Ia parte superior izquierda, 
de Ia pn1duc.:ion. sino que es utiltzado para rempla:ar bienes de capital utiliLados pasando por alto en cl .:amino el PNB, PNN y d mgreso nacional. Lm; pagos de 
en el proceso de produ..:ci<)n. E:.ta porcion de Ia proJuccion. estimaciones para transferencia .. no productivos .. adicionales tales ..:omo los pagos de intcres hipo-
cor.sum<) de capital. debe ser induido en el PNB si se desea mostrar el gasto de tecario que reali1an los consumidores (F,.). sc muestran tluyendo desdc cl sector 
los usu .. rios finales en el producto nacional. Pero al mismo tiempo, las provisioncs de los bogares y volvtenJo luego al rrusmo o;cctor. 
para con~umo Jc capital. deben s.:r exduidas del producto nadonal nelo (I•N:-.1) El total al qu..: llcgamos ahora es cl ingre~a personal IQ,,l. que .:sta formado 
si se de~ean mostrar los ingrcsos !!anados eil el presente periodo por los factores porIa suma de 1<Jdos los pagos de ingresos hac1a los individuos. Este rcprescnta el 
de Ia pr<ldu.:citltl. - llujtl corrientc: de podcr Je ~·ompra que adquicrcn los indi\iduos a traves del sistema 

Lo.\· lt;rmitws bruto y nelo en eomomia. se ufieren,l(etlaalmt'nte ttla inclusion 
o a 1.1 exd1uilin de los prm·i.\·imre.f ptlra con.mnw de capital. Por lo tanto. 
Ia diji:r<'llciu <'llfrt• "im·enio11 bruta" e ''im·enu)n llt'ltt' · o e11tre "alrorro 

•t~ ~llfnt.ttur;t NIP:\ sc: rdi.:rc a· 'Nath•n.tlln.:ume and ProJuc1 A<:.:.>UJil' ·<>sea, CU<'ntas Naci,lf .• tles 
de los E,taJ.." UmJus. y de ~4ui eu aJd~nh: "" empleani igualmellle en ingk!s. 
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productivo mas las transferencias del gobierno y del sector privad•l. St ahnra de
ducimos los pagos Je tmpuestos personales (R,.I. obtcncmos uno de los totales mas 
imponanres t:n las cuentas de ingreso naciunal. Este r..:manente es el ingreso per
sonal disponible (Q0 ). que es Ia cantidad de ingreso <;uc los individuos como 
C<msunudores tienen a su disposicion para gasl<!r o a!.o:- ar 

Vemos tre~ llujos diferentcs emergiendo por •k:-.,,_,,., Jc.:l rectangulo que rcpresenta 
el sector personal: cl !!a~h> de consumo person;..! (CI, que tluyc hacia Ia derecha 

--------nara scr gastado end PNB. los iniereses pagados ! "r i•JS ..:onsum.dores tf). que 
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es un pago d..- mms(erenCM y huyt de regreso hacia las famili<~s: y Ia ultima fillmci6n 
de Ia corric:mc de f'skS. el ohoffl' personal (S,.). 12 El llujo de gasto de consumo 

1)1AGAAMA DE .. TUBEAIAS .. PARA LA ECONOMIA DE ESTADOS UNIDOS EN 1979 

que se dirige hacia !ets empttSIIf a>mpleta el drculo. 
Considc:rando en _jiU conJvMo kl ~gura 2-6, podemos observar que existe una 

serie de filtraciones lluyendo a levtS' Je conductos grises (impuestos y ahorro de 
varios tipos menos pagos de tran,·,~rencia) que reduccn Ia cantidad ga.stada en el 
PNB ($2,.168.5 miles de millones) hasta llcgar al total dc ingreso disponible de las 
personas. $1,623.2 miles de milloncs. Una filtr.tcion adicional, en Ia fom1a de 
ahorro ;>ersonal y pago de intereses, genera los ga.-;tos de consumo por valor de 
$1,509.8 miles de :nille11es. El total de las liltraciones despues de los ajustcs 
necesarios es exactamcnte igual a Ia suma de los gastos de inversion (incluyendo 

.., 
~ 

exponacioncs nctas) y del gobiemo. Ahora podemos n.-escnbir Ia ecuaci6n (2.91 ~ 

utilizando Ins simbolos espedficos, de Ia cconomia noneamericana actual, tal como :: 
se encuentra descrita en Ia ligurd 2-6: ~ 

"' (S, + S. + S,.) + (R8 + Rc + Rs + R,) - FG = I + G (l.ll) ! 
"' 

ahorro intput:stos lrllnslereocias iny.:cciones 

o, una vez mas. podemos utilizar Ia fonna mas general (2.9) que combina todos 
los tcnumos de ahorro en un solo simbolo (S) y pem1ite que T represente todos los 
ingresos Je impuestos menus las transferencias: 

S+Tiai/+G (2.9) 

01 El llcpa11JRk.'niU Je Cdmercid ha namaJo a Ia suma de los gastos de hienes de consumo y k.s 
pagos de '"""~' tC • Fl "gasto>S persunaks· f'n Ia prlktia. el 111grc"' d"p<>oo1ble y los ga,.!<>S 
per:.onale~ ~'" ~t'IU1Lst.lu~ d1ret.:tamcntc: y d 4ht.m-o ~rsotl411 ~ t»bbi.:ne .:u1nc.t ltn fC:!t.iduo. 

FIGURA 2·6 {pagina siguienlel 

Ef ingreso. !a producci6n y los flujos de transferencia en Ia economia de 
los Estados Unidos, 1979. 

La tigura ::!-6. c,. una dah<nat·i{m de Ia li!!tlfil 2-~ y mueslra q~ fXillC del int.oreso 
gcncr;tdo en l;o pwduccion dd PNH tc..quma inferior dcrcchal se "filtra hacia afuera" del 
llut•> hlan,·u d.: in!!rc"' a I raves de Ia .. tul><:ria .. gris hacia d ilhom> (S,. + S8 + S,l y 
ha,·ia ''" impu,"ohlS tH. + R, + R, t R,.L Los pagos de lrarbkr.·rll'ia~ del gobicm<> (f',.l 
son una hltr.1cion ncgativa qu.: aumcnla d tn!!reso personal. Solo Ia p.m:ion rcstantc del 
PNB. ncta d.: h>das las lihraci<lnc, est;~ d"ptmibk pant Ia tuberia negra que represenla d 
nmsumo E, ma,. cl ga,lo h>!al .:n PNB 111duyc las tuheri;ts negras de: gashl que 
rcpr.:,c!l!.tn I;, IIIVl'rS~<)n pro\'ada y d !!"'"'del g<'l>iemo. los cualcs son linan.:iados por las 
liltracinnes gri,.._., de uupucsltlS y ah<>IT<lS 

Ftu•ntr ;_·, OllfJint•· Rt"J14'rt of Tile· Prt>nJ,•nt. (.~l't('fO de I~KO Para RltJUrar Ia kgttulidad. algunos ttujn~ 
mentarc:o,. in~..·luyc."ndu las disncpancias estadi,llf..·a~4 Sf: induyen como part< t.k R.~ s. y F,,. 

t& La medici6n de los niveles de ingreso y precios 

i 
.!? 
£ 

~ 
& : 

// 

lngreso personal generado en ta producei6., 1589.0 

l Transferencias de 

Fa = 2936 

UltlidadeS no diStrobuidas I 
(ahorro neiO de 
las empresas) 

Sa = 52.9 f 

t 
Prodocto 
nacional 

1 

1'1810 ~ 2125.6 
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Las ecuaciones (2.11) y (2. 9) resumen Ia lecci6n principal que se deriva de Ia 
figura 2.6: las filtraciones deben ser igUJJLes a las inyecciones, por definicion. 
Transponiendo Ia ecuacion (2.9), obtenemos una vez mas: 

T-G=I-S (2.10) 

El superavit del gohiemo se representa at lado izquierdo del Ia ecuaci6n (2.10) y 
se mueslrcl como Ia linea negra que tluye desde el sector gobiemo hacia Ia pane 
superior izquierda llegando at mercado de capital. La ecuaci6n (2.10) ilustra Ia 
segunda le<X:i6n que se desprende de Ia figura 2-6: el superavit gu!Jt.rnamenta/ debe 
ser igual a Ia tliferencia entre La itwersion total (incluyendo exportaciones netas} 
y el ahorro priv~Jo total. 

TA8LA2·3 

Galculo del PNB nominal, PNB real y deflactor implicito del PNB en una 
economia imaginaria que s6lo produce filetes y huevos 

I. Prccios 
a. Filctcs. medio kilo 
b. Hucvos. docena 

2. Producci6n en unidadcs flsicas 
a. Fiktes. mcdio kilo 
b. Hucvos, docenas 

/972 

s 1.00 
.so 

/980 

s 2.00 
.1S 

10 
10 

2 dO 3. ProducciOn a los precios corrkntes de cada 81\o 
-------------------------~Filetes (Ia multipl~ _1.7aul--------------iS;f1161l:.OOO!t - ----I.A-MEOIC--ION DE LOS PRECIOS b. Hucvos ( lb mulliplicado por 2bl ~ 

8 
12 

Para Ia mayoria de los problemas en el analisis econ6mico, nos interesamos en 
comparar las mediciones del ingreso y del gasto en diferentes periodos. Por con
siguiente debemos medir estas magnitudes en ·•terminus reales" o sea, en terminos 
ajustados por los dectos de cambios en los precios. La ilustJ·aci6n del PNB realizado 
y natural en Ia figura 2-5, muestra estas magnitudes en tenninos reales. t,C6mo 
toman los contadores del ingreso nacional los ingresos y gastos nominates (Y) 

reportados en dos aiios en los cuales los precios fueron muy diferentes ----digamos 
1972 y 19HO- y computan el PNB real (Q) ajustado por todos los efectos de 
cambios en los precios? 

DEFLACTOR IMPLfClTO DEL PNB 

El PND real (QI es el valor de los gastos para mda aiio (digamos 1980) cuando 
cada !lien y se:-vicio por separado es mc:"diJo a los precios de un solo aiio. digamos 
1972. El deftactor implkilo del PNB. a su vez, es Ia raz6n del PNB nominal con 
respeclo al n:al: 

y P=o 
E1 deftactor implfcito del PNB {PJ es Ia razon del PNB nominal (Y) con 
respecto al PNB real medido e11 tMiuru tk E U constantes (QJ. 

La tabla 2-3 presenta un ejemplo del cakulo del PNB nominal. del PNB real y 
del deftal'tOr del PNH para una economia hipotetica 1972 y 1980 que produce 
solamente filetes y huevos. El PNB nominal (linea Jc) es Ia suma de los gaslos en 
los dos productos en los dos anos a los precios pagados efectivamenle. El PND real 
(linea 4c) es Ia suma de los gastos en los dos productos en los dos aitos medidos 
en ambos casos a precios de 1972. El deflactor del PNB (lfnea 5) es Ia razon del 
PNR nominal C'-'!1 respecto at real (I. 786) e! cu.a! indica que el nivel de precios 
promedio en 19!!0 fue 78.6% mas alto que el nivel en 1972. 
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c. I'NB nominal (3a 1.W. 3b) 

4. Producci6n real a los precios r•;nstantes de 1972 
a. Filetcs ( Ia para 1972 multipli~a<k> p..>r 2a para cada ailol 
b. Hucvos (I b para 1972 muluplicadu por 2b para cada aliul 

c. Dcllactur real (4a mas 4bl 

S. Dc&ctor del PNB con base 1972 Uc14cl 

15.00 

$1000 
5.00 

15.00 

1.00 

9.00 

25.00 

s 8.00 
6.00 

14.00 

1.786 

El calculo del detlactor del PNB en el mundo imaginario del cuadro 2-3 es s61o 
un juego de ninos comparado at mundo real con sus miles de productos indivtduales. 
Esta compleja tarea rcquiere no solo del uso de una gran computadora para realizar 
toda Ia antmetica, sino tambien un gran trabajo de recolecci6n de informacion y 
muchas elecciones diflciles. El dell actor del PNB es solo un indice de precios entre 
todos los publicados por el gobiemo de Estados Unidos. De los otros, el mas 
importame es el lJK!ice de Pre:ins at Consumidor. 

EL INOICE DE PRECIOS Al CONSUMIDOR (IPC) 

El Departamiento de Comercio, que compila y publica los datos trimestrales del 
PNB nomtnal. del PNB real y del ddJactor implkito del PNB, no recolc:"cta los 
precios individuates de los filetes, huevos y otros produclos. Este trabajo de re
coleccion lo realiza el Departamento de Estadisticas Laborales, que tam bien publica 
dos Indices de prccios paniculares: d indice de precios al consumidor (IPC) y el 
indice de precios del productor (IPP). El IPC que es publicado mensualmente. se 
basa en los precios de varios miles de productos. Los precios pagados por los 
consumidores son registrados por 250 recolectores de precios, quienes visitan apro
ximadamente 18.000 tiendas mensuales en 56 ciudades, obtc:niendo alrededor de 
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125,000 precios cada mes. Luego, los precios promedios de los productos indivi
duales, digamos filetes y huevos, son combinados por Ia Oricina de Estadistica; 
Laborales para fonnar Indices agregad•lS -por ejcmplo, ··alimcntos y ~hidas". 
Lucgo esros Indices agregados ~on C(lm!Jinados para fom1ar el .. !PC de todt>s l<lS 
bienes". Las ponderaciones utilizadas para combinar los precios de los difcrenres 
producros en indices agregados y para ilegar al indice 411e agrupil lodos los hi.:ne~. 
se basan en las proporciones que esos pmductos ticnen en el gasto del con;,umidor, 
tal y como fueron reponados en una Cfil'Uesta tomada en 1972--73. 

El Depanamento d~ Comercio hlma J,,s Indices agregados del CPI y los jun!a 
de acuerdo a un con junto difercnte de r~glas cuando trata de computar el componente 
de con sumo del dt:llactor implkito del PNH. La imponant·ia de las diferenres reg las 
utilizadas por el Depanamento de Cornercio y por el Depanamento de Esradbricas 
Laborales se volvltl evidente en I<J79, cuando los dos indices de precios por bienes 
de consumo ditirieron en cantidades imponantes: 

del P"H para cl consumn es un mdi,·ador mas c•mtiJhle de Ia inflacion que d IPC 
para .tii<lS tal.:s como 1979. cuando lits tasas hipnte<-arias anumcntaron rap:Jam.:nte. 
La U'lica ventaja real del IPC ha sido su puhlicac'IOil mensual (a diti:rcnc:a del 
dcrla..:ror irnpliciw del PNH. lJIIC era puhlicado rrim~stralm~nr.:). P~ro a parur de 
1979 el lkpanamenro de Comacio comc:nt.6 a puhlicar un ddlachlr dd con,umo 
mensual, ehminando por lo ranl<l Ia ultima ventaja del !PC''. 

Desati.munadarnenre. el II'C ~ uulua comunmcnt.: comll un f.sctnr para aJthiJr 
los contraros salariales al C<lSh' de \ tda, a~i como rambien para muchos progr<~Jllas 
de transfercncia del gobiern<~. induyendo los cuptmes p;rra ahm~nrm y cl s..:~uro 

social. Si el IPC miJe incorrccranwnre demasidada inflaci<ln. e'r" ticndc a incre
rnentar lossalan,ls y a incremcntar.:l defiCit gubemamcnt<~l. cmpenrandu Ia Jntl.Jc:<"in. 

EL fNDICE DE PRECIOS AL PRODUCTOR (IPP) 

-------------------------------=Otro Iodice de precios d~ Ia Oti~·ina de las Esradisticas Lahoralc~. d mt..llc.- d~ 

C dttzbios ptJrct:ntuoll!'s trim~Jiral~s a ta.sas anuult'.f 

Dejluctor' i'"f1/icito 

Jr/PNB 
Arif• )' trimeslrt- para ~1 (·on.rumo /PC 

1•178: Tl 1!07 7.1)'} 

19711 T2 8 49 Ill St! 
1971! T3 6 89 964 
19711: T4 ---- 6 78 IL~ 

t•HQ. Tl 10 !(! 10.71 
t97Q T2 Q(7 14 44 
I'H9. T3 -- 9 76 IJ.7.l 
l\179. H 9N 1.? ~ 

I '.ISO Tl 1:! ]7 17 07 
l'.ll!ll T2 1000 ILH 

Una r.m'm imp<manre par.t explicar Ia mayor inflacion que rep•lrt6 el IPC en 197~ 
y 1979 fue d uso ,fc l;r~ ponderaciones obsuletas del g.hto de 1~72-73. Desde esa 
fecha, por ejernpl•l- Ius preciol> t.le los energericos se han incrcmelllado mu.::ho mas 

!.•,:1' 

Prectos al l>wducror IIPPl. recoleclll precios de un gran numcro de h1cncs que !ll) 

wn compratlos dirccramenre j"('f In, c<msumidores. E~tos mcluven mah:ria-; pnmas 
tales como cl carh<'m y cl perrnlco •mdo, producros lntermcdios C<llllll Lt h;mna ) 
el acero y muchos tipos de-ma<Jmnarias compraJas por las empresas ICa.J.Is rq:Js
tradoras_ tracroresl. Los Jaws tic prcc'IIJ'i rcalcs se regisrran a panir J~ nh.'sli,,n.trhl\ 
que se envian por corrco mensualmenh: <1 mil~s de empr~s;1s <jUt: \t'lh!~n c'l"' 
bicnes. Asi ClllllO los indices agr..:p.los del II'C son urili.tad•h para cl Cllllll1l'll..:nlc: 
de consum., del ddlactor de pre~..·j,,, 1mplicito por el Dcran .. m~nto d.: Ctlllll.'l< '"· 
asi tamhicn los indices a greg ados del IPP son utilizados par:• cr~ar •llros nlmponculc' 
del ddlactor implicito del I'NB. irh·luycndo el ClJUIJltl durahlc Jc pwdu.:c :nn :- !J 
inversiOn en invcntarios. ___ __..-

Aun despu6 de utilizar Ia rnf,,Pnaci<"in dispombk en "" m.llcc:' indJ\ 1du.•k· ~ 

agregado, end IPC yen d II' I'. el P..:panamcnto de Comac·~<• dche real11 df nnh.IIJ' 

elecciones thfinlc~ para olllener , ·.tur.auone~ de ltlS camh1•" <.k prcn•" c·n : .. , 
hiene~ 411e no cstan incluido~ end programa de re.::oln:,·icln de prcc1os de L.t ( )!j._·llla 

de Estadisti..:a~ Lahorales. indu\enJo compuladora~ d.:umnK·as, har.::os. a\ l<lllc~ 
de propuhilln a chorro y edi!icins'' 

rapidamente que OIWS pre..:ios, y por lo lanto los consurnidores han di~minuido su RESUMEN 
__ consumo de ~ncrgia. Las ponderacronc~ acruales Jel gasto u!tluadas pur d De-

partamento de Comcrt..·io OI<Jrgan. p.1r 1,, tanto, menor irnp<>rlancia al in.:rcrncnto 
de precios de Ius energericos y generan un indrce general lJUC repor1a una tasa rn.:n,,r 
de inllaci6n. 

Otra diferencia importantc entre las reglas del Depanarnento de Comercio y Ia 
Oficina de Estadisllcas Laborales se rdiae al lraramien!o '-(UC se ks da a las rasas. 
los proccdimienros que Ia Oficina de Estadisticas labora!es utiliza en ell PC olorgan 
una ponderacit)n excesiva a los carnbios actualcs en las rasas hipotecarias. basados 
en una estimaci<)n irreal de Ia porCJ<in de familias que obricnen nuevas · "hipotccas · · 
cada mes. En conrrasre. el Departamento de Comercio utiliza cl indice agregado 

--IPC para rentas. para .tar una ind1cacH'iu arroximada de los incremenros en e1 costo 
--de ;., f"upic:uaJ Je ias casas. Aunque ci merodo dci IJepanamc:nto de Comercio 
I rambicn rienc crrorcs, muchos obscrvadores consideran lJUC d Jellador implil·ito 

I 
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1. E~r..: ~,_·apillllo se o..:upa d.: 1-• ddinrc~tln y medici•>n tiel m)!rc:so nacinnal. ..JUC 

hienes incluye y excluye y por yuc D:1<h1 que much.1s •~<' b, rq:lits que goh~t.::n .• n 
el dlculo del mgrcso na..:ronitl "'" arh111aria~. el tamano dc:l PN13 de cu<slt.jlltc·r 

li •• 1:1 ddla~..·hlr tmplt~..·llo dt"' PNB lllt:Ihu;tJ para un gasltl de consunht n.tl.:HIIl.d fur: uur, ... lu,·tdtl f"ll 

J~u11c .... (' lhmt'' ~~ .JI l'11 ··~1o1Hhl) I -.lllll.tk' •'t Pcr:-.Hnal ln,:,une. T.s~c' .md Oulla~~··. Sunc·\ ,,f 
Cunnu Hu\lllc'" (lhl\l~·mhrl.· '"h.· llf"":"•il. f'dF" IX 3X L.t~ dllt.'rt:n~.·,J., ~ntl~ ~o:l ll't" y d dl'f1at.lnl d~ 

---------------- '"·t~ihllllhl pc.·r ... l'U.tl .tp.th.'t.."t:ll ~,·n ··K-t't.."lllh d!.lll••n 411 (ju.u1~rh ('tun~..:~ 111 \1,·.t..ut.C~ td Pthx' l'.n.! ·~~ 

Ct•II~UII1t!l~ .. SutT(., o(('urrt>mllu'~''t"···· \,1! ""'-'Hl \(ntctrtoJc- lt.liXt 

, .. El ~fk5nJa'"·~ A ;~I final Jcl lahr,, l.'\jll•'r.' .li_guflll\ de lu~ prmL·Ip.ik~ cnur"~' ··n l.a~ ~luaft:, tl',·nkdS 

utdtlad.&~ para ,.:.tl-tul.sr d II'C.·. II'P -.. .._., dt:!Lh:h'r llllflli\.llu del PNH 
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naci6n esta sujeto a Ia discreci6n de sus econornistas y de los funcionarios del 
gobiemo, quienes senalan las Jineas divisorias entre los bienes que se incluyen y 
los que se excluyen. 

2. Una magnitud de flujo es cualquier pago monetario, bien fisico o servicio, 
que Huye de una unidad ccon6mica bacia otra por unidad de tiempo. Algunos 
ejemplos son: el ingreso. elt:onsumo, eJ ahorro y Ia inversion. Un Hujo debe ser 
distinguido de un acervo, el cual es una magnitud econ6mica que pn~e un individuo 
o una cmpresa en un momento dado. Algunos ejemplos son el :.cervo de dinero, 
las cuentas de ahorn> y cl equipo de capital. 

3. El producto final (PNB) consiste en todos los bienes y servicios producidos 

de empleos y desemplevs. Examinaremos estos metodos en Ia secci6n 10-2. En el 
siguiente capitulo desarrollaremos los elementos te6ricos utiliz.ados para Ia deter
minaci6n del PNH real (Q). Las causas de los cambios en el deflactor del PNH (el 
fndice de precios (P) se exploraran en los capitulos 7 y 8. Combinando las dos 
teorias, seremos capaces de explicar el ingreso nominal (Y) a traves de Ia definici6n 

- __ -_-___ -_ ..... Y=PQ. ----

CONCEPT OS 

en el periodo actual y vendidos a traves del mercado pem no revendidos. Conta- PNB. PNN ing~eso nacional ingreso lnvers1'6n en 1· v 1 · · ·"' . . . . . . , • • n en anos e mvers1un 
bthzando los btenes mtermedJOs s61o una vez, e mcluyendo solo compras finales, personal. ingreso personal fija. 
se evita Ia doble contabilidad y se ~gur-.r que el valor del producto y el ingreso disponible. Inversion neta cxtranjera. 
total generado (valor agregado) sean 1gualcs. Detlactor implicito del PNB "· v1·., 1nes po d · 1 

_ . . • • • • • • _ . • • , • 1 
1 

, < r consumo e cap1ta . 
4 Las fillra,·u>nes .delmgreso ~tspom_ble para e1 con sumo. por dctimct6n estan AUJ~!_Circular dcl ingreso y del gasro t -• .,mitudes brutas y neta£·~. ---------+ 

exactamente eqmhbradas por las myeccaones de gasto en baenes que no scan de Valor agregado. IL •• ,,. 1r no-d· ·tr·b ·d d •--
, . . . . ' . u ·~ ... -~ IS I Ul OS e ~ 

consumo. l~sta tgualdad de las ~~tractones y de las myecc1ones es&a garanttzada por Bienes intem1edio-; y finales. ,- 111pr.:~ ~l>. 
los metodos de contabthdad uuhzados. Pagos de transkrencias. ff'C ;: lPP 

5. En Ia misma !(Jrma, por definici6n, el ingreso total (consumo mas fihraciones) Gastos de consumo. 
iguala el gasto total (consumo mas inyecciones). Las inyecciones del gasto en bienes 
que no sean de consumo se dividen en tres categorias: inversion privada domestica 
(er. equipo y estructuras de las ernpresas, casas residenciales y acumulaci6n de 
invenwios); inver!>ion extmnjer-.t o exponaciones netas; y gastos del gobiemo en 
bienes y scrvicios. Las definiciones requiercn que Ia inversion privada (incluycndo 
domcsticas y extranJcras) exceda al ahorro privado por una magnitud igual al 
supenivit del gobtenlll. 

6. El producto nacional neto (PNN) se obtiene deduciendo Ia depreciacion del 
PNB. La dcduL·cuin de impuestos indirectos a las empresas del t>NN, genera eJ 
ingrcso nacional, o sea Ia surna de todos los ingresos netos ganados por los fadores 
de Ia produccit)n en eJ proceso de producir el producto del pcriodo. Si deducimos 
los benelkios dc las cmprcsas no distribuidos, los impucstos al ingreso de las 
empresa!. y los tmpuestos del seguro social y anadirnos los pagos de transfercncia, 
llegarr.os a! in!!rcso personal, o sea Ia !>Uma de todos los pagos de ingreso a los 
individuos. El ingrc!>(l personal disponible es simplcmente el ingre~o personal des
pues de haberle deducado los impues&os al ingreso personal. 

7. El dellad<'r unpliciro del PNH. o sea el indice de precios agregado de Ia 
economia (P), sc Jeti!le como el PNB nominal. medido a los precios actualcs (Y). 
dividido emrc cl PNH real medido en terminos de los precios de un ano base <Ql. 
Otros indices de prccios son el IPC y d IPP. 

TOPICOS QUE SE CONSIDERARAN MAS ADELANTE 

Lo anterior .:~npkta nues&ra c:xpiKacion de Ia medicion gubc:mamental del 
ingreso y producw total. y de Ia medicion dd deltactor de precios. La Ofkina de 
Estadisticas Laborales ttene otra seccion eocargada de computar los datos mensuales 
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PREGUNTAS DE REPASO 

1 

2 

3 

4 

5 

i,Por ~ es un problema Ia doble contabilidad? i.C6rno se evita este problema 
en las cuentas nacionales de Estados Unidos (NIPA)'' 

i.Como podria un desastre hacer parcccr que Ia economia estuviera mejor bajo 
el actual sistema de cuentas nacionales'.' 

i,De que manera se tratan las compras del gobiemo en forma diferente a las 
compras de las empresas'? 

i,Cual es Ia Jiferencia entre el PNB y el PNN? i,Entre Ia inversion bruta y Ia 
inversion ncta'! 1.Por que cstamos intcresados en magnitudes netas'! 

P.Ma un pais hipoterico. el ddlactor implicito del PNH en 1980 usando una 
base de l'i70. C!> 1.50, y cl PNH en dolares de F.E. tit i cornentes para 1980 

_______ _____:ces $750 millones. j,Cual es el I•NB real para 1980 co dolan:s constantes de 

6 

197()'! 

lndique si caJa uno de los siguicrttes .:apitulos se incluyen en el PNB, ingreso 
nacional e ingrc ... o personal: 

a. Contribuciones del Seguro Soda!. 

b. Pmvtsioncs por consumo de capital. 

c. El incremento en cl valor de una casa producido porIa inflacit1n global. 

d. El salario de un polida de Ia ciudad que protege comra el vandalismo. 

e. El pago que realiza d consumidor a los guardias para protegerse contra 
el vandalismo. 

f. El impucsto a las venta.'i del estado de Illinois de 5%. 

li3 
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7 lQue conducto de flujo en Ia figura 2-6 contiene los pagos de dividendos que 
las empresas hacen a las familias? --~ _·-

B Tres panes son producidos por un panadero el 31 de diciembre de 1980. y 
-vendidos a una tienda minorista a $.39 cada uno. No son vendidos hasta el 
lo. de enero de 1981, en que los consumidores los compran a $.50 cada uno. 
iCual fue Ia contribuci6n de los Ires panes al PNB de 1980? lAI PNB de 
1981? 

9 

---~--

Cakule el PNB nominal, eJ PNB real, y el deflactor implicito del PNB de 
1967 con base en 1958, utilizando Ia siguiente informaciOn. Los unicos pro
ductos vendidos en esa economla son computadora~ clectronicas y cortes de 
cabello. 

Compura<loru: Canudad I II 
Precio $500,000 $250.000 

Ctlltes de pelo: Canridad 500.000 .500.000 Preciu SJ 00 $2.00 

,, 

,---

//'/ 
54 La medici6n de los niveles de ingreso y precios 

,. 

~:-!..:.!._ --



' 

/!.5-

·1 
_ _, 

C-\I'ÍTIJLO l 

LA FUNCióN DEL ESTADO E� L-\ ECO�O\lí.-\ 

El estudio de bs finanzas públicas se ocnpa (k :1quella parte de la 
economía que se refiere a Lt a<.:ti\'idad cconóutica dd E,t.tdo, como organi
zación_ pol.ít�ca_ e: !a so�ie(:;\(�. El estlttli�l. �-ompt:<'lJ,dC eutonccs. h dder-

., 0<.l:l'-V_.., putttt\.-\1:). hl '"1 ut�:. :..-ualu se unnene 

los fondos necesarios para lle,·ar a cabo c>.t .tctiúd.td y b� efectos del 
gasto e ingreso público sohre el sector pri,·ado <k· Lt l'Cunom:a. 

En el mundo occident;tl, el sector público con<tituye nna pcq.,,·t'.;t por
ción del conjunto de b t�eouinnía, ya qtw h l!l.l\ "r park de b acti·. iJad 
económica es desarrollada por empresas prh·ad,t�. 1\•m durante el úi:imo 
siglo, el sector público ha (Teeülo en impor!.llllÜ Ju,ta t•jcrcn una i::
fluencia notable sobre el full(:ionamicn!o de b economÍ¡¡ en su toLllidad. 
En otros países, en cambio, ,·�te sector ha ahsorbicln el �rueso de la acti
vidad productora y ha lkgadn a ejt-H·<.·r un.l inflH<'ncia pndt·rosa y din da 
sobre el "onsumo, de !'al modo que en t•s.ts re•'Í<'IH'' Ls fiuanz.ts p¡.¡J,Jicas, 
en su aspecto más amplio. aharcau c:t'>i Lt tnt.did.1d de !.1 <:., idad 
económica. 

Tcnicudo en cuenta que lus gastos púhlicos �" ef.·,_ ¡úan solamente por
que existe un conjunto Yariado de adiddade� <r·�· lu11 de \er lk\·ad.h a 

cabo por el Estado, el ,�studio (k los �asto:; y rc,·urq;-; !'>t' n:'r<Í fac-ilit<.do 
con una consideración preli:niu:lr de las r;¡:;:onn pnr l:!s cuales los r::ohiemos 
han emprendido Yarias furmas de adi\'idad c<·onúmict. El r,•sto dd capítulo 
se dc(!icarú a tratar este prohk111a. E:1 el pn1:-.:imo se coHsidl�rJ.r.i el pro
blema dd nh•d óptimo de g.1sto y adh idad e�t.1Lll. n en otras p.!Lll>r;�s, 
el problema del volumc11 Óptimo dd scch¡r publico de b t'ConomÍ<l. L<.• 
seguirá nn anúlisis de la tl'mknda y formas dt· h :!dÍ\ idad Y g:hl<1!'> ,•,ta
ta1cs y de 1a dcterminaci(';¡¡ de la magnitud d, 1 �<'ctor guhcrnam,·ntal. 
Luego pasaremos a con·;idcrar bs ,.:lrÍ;ls fn,·uk' tk in�r,·so. d lll:mf·jo 
de la deuda pública y la política fiscaL es tkcir. d modo de llegar :1 nna 

cstabiii(lad económica erecicnk medi;mk el ajusk dd gasto ,. in�resn 
público 

LAS DECISIONES ECO\'ú�!TC.-\S Fl"\D.\�IE\'T:\LES 

Todo sistema económico dche cumplir ll!l ctl!l1t!lo de funciones. si es 

que lis necesidades índi,·idualcs han de· ser s:tti,ft'<:has nwdiant:: d uso 
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de los recursos Jisponibles. Es necesario, entonces, decidir sobre la distri
bución de los recursos entre varios productos, para poder dl"!crlllinar quú 
mercancías hahrún de producirse con los recursos disponibles. llabrú quv 
deddir qué parte del producto total se destinará al consumo inmedi:ttn 
o a utilizarse en la produccion futura, o en otr.1s palabras, la tasa de acu
mulación <.le capital para toda la sociedad. Habrán de seleccionarse las 
correspondientes técnicas de producción; así pcr ejemplo ¿se usará car
bón o petróleo para un propósito deternúna<.lo? Finahncute deberá fijarse 
la distribución del producto social entre los individuos que concurren a su 
formación. Estos son problemas universales que debe enfrentar toda socie
dad económica; si la sociedad ha de funcionar, es necesaria alguna forma 
de estructura institucional que asegure el cumplimiento de esas decisiones. 

Existen tres formas generales de solucionar esos problemas y aunque 
encontramos elementos propios de cada fonna en n�11chas economía�. una 
sola es la que generalmente prevalece. Li!_primcnLes .. Ja-�.k la--sitltp-1-c-ti·rrdi
ción -()--€estumbrc: Por CJempTo, una comunidad puede concentrarse en 
la producción dé bananas, repartiéndose cada familia una porción igual 
de la cosecha, sólo porque la tradición guía su conducta. La co�tumbre 
predomina en las sociedades primitivas, aunque también tiene cabida en 
estadios superiores de la civilización. En la segunda, las decisiones son 
ejecutadas por algún tipo de autoridad, llamada gobierno, que tiene poder 
suficiente para ��ncauzar las decisiones de los miembros de la comunidad. 
Esa potestad puede Jescansar en manos de un dictador que ha heredado o 
se ha apoderado por la fuerza de la posición que ocupa, o en bs manos de 
un grupo elegido por los miembros de la comunidad ante quienes es res
ponsable. En la tercera, las decisiones se cumplen autmnSticarnente a tra
vés del funcionamiento del mecanismo del mercado, donde, careciendo 
de un controi central, las distintas acciones individuales son coorditudas 
por el sistema de precios. 

Las tres maneras de llevar a cabo bs decisiones pueden ilustrarse 
con un ejemplo sencillo. En una economía "tradiciorul'', se planta maíz 
en primavera pues siempre se lo ha plantado en primavera; cada gene
ración enseña a la siguiente que la actividad económica apropiada es 
plantar maíz y entonces ningún otro culti\'O se considera. En una economía 
con un órgano de control central, se planta maíz porque el departamento 
de planificación del gobierno central decide que se siemhre maíz y en
comienda a varias personas que planten las cantidades deseadas. En una 
economía de libre-nwrcado las person:1s pbntan maíz pünllH' ven ia opor
tunidad de obtener un mayor ingreso procediendo de esa manera, a la luz 
de la relación cxiskntc entre dos series de precios: los costos de producir 
maíz y los precios a que puede venderse la cosecha. Auuque un solo sis
tema prepondera generalmente en una sociedad determinada, puede pre
sentarse una combinación de los mismos. En una economía de mercado, 
un chacarero puede !.eguir sembrando maíz, aunque exista la posibilidad 
de aumentar su beneficio con otros cult:i\'os, porque su padre y su abue-
1n siempre sembraron maíz. Pero en una economía de mercado, se verá. 
obligado finalmente a abandonar la siembra de maíz si la relación eos· 
to-precio es tal que no le permita subsistir si persiste en ia tarea seria-

Le\ Fl'l"'t"l<.>:>l Jlll. l·�J".\IKl F:-; 1 \ H <''-"'11.\ ; .. 

lada.(), :tttltl¡ttl' la iuidaliva .¡,. �<"ltaln·ar pttl"d<: ··�t.at t·aa "'·''"" .¡,. 1<>· .. ,da 

Yi.!w•s. el l·:,t.uln ¡nw.l•· inlhair ,·n l.ts ,·.tnfi,l.a.\,·, 'l'"' ,·11," ,,,.,u\.t.an , ,,u 

proposilos .¡,. hu-ro, IIIIHlili•·ando ··1 ¡n•·,·io dt• 1111"1< .td" n..-dt.ank !.a •• '" 

pra di' .. ,, ... ,1<-utt·s. En utwstra <'�'"'"''nía adtt.al pr•·'·'kn· ,. ¡ 11""' ·'"'''"" 

tld mercado. ¡wro iullttitlo unt.tl•lt·tll<"lll<' Jl<ll' ,.¡ ¡.:,(,a,\,, 

1.:\ ECOI'-10�1Í:\ DE �lEHC.-\DO Y EL l.OC:HO 

DEL BlEl\EST:\lt ECO�O�l!CO 

Antes de considerar cómo !>'-' manifiesta I.t iulllllnl'ia ,.,t,t!.tl c11 i.t .:co

nomía contemporúnea es necesario analizar lllÚS d<'l<'tti<bHI<'llk d 1 ""' io· 

namknto tle la economía d...: ntcrcado o capit:tli,t.t a !i11 du l'l''"h ,·r \11, 

�·oblemas económicos fundanwutalcs _ _y lt;tsta tllt� �11111lo alclltz.t ¡," <•H··

tivos descat1os. En este tipo de sociedad la función produdor:t cst."t a t ar�o 

fundamentalnwnte (y lo estaría en su totalid.td ,¡ fue''' ull<t ··,·c(lwnni.t 

de mercado'' strictii·SCIISII) de empresas prÍ\ a<h' Esl.ts ad<¡uiet"LII UlliiLI

des de Llctorcs producti\·os lllcdi:mte d pago •·tt tliu.-ro a sus propi,·t.u i"' 

y las utilizan en la produccit'm t!t· bienes y scn·icios <¡uc son '<'lit lid"' ,¡ 

precios e:'l.presados también cu dinero. Las Slllll.h ¡wrdl>id.t"> de Lt \t'lit.t 

permiten p.tgar ;, los propietarios de los facton·s. " d rc,lll cmbliltt\ ,. ,.] 

ingreso th� los empresarios. Las unidades doméstic•s o de utnstti11" n!Jti('· 

nen los medios para adquirir los hiL"ncs produci,lo,; p11r \,,,; t'lll[H•"'•'' J.a<'

diante b ,·,�ntt de unidades <�<� factores. taks un no l:t ;tdi\ id,d 1.th •l.,l. 

que los comumidorcs poseen. 

L:\ EJ ECUCló:\' DE L.-\S DECIS lO:\l·:s 

En una economht de mercado, las decisitllll'S <jlt<' d,·Lc <"!tfrc·uLtr t.od,t 

economí.t son tmnacbs a traYés del ft�ncit11Ullait•nt<> aulmtútit"o tkl ,¡,. 

tema de pn·cios, según y.t helllOS dicho. I .os ITllil""l> ,e dirigclt !,,,, i.a \.1 

producciúu tlc aquellos bicn<'S que rcditú:m ,·1 Jll,\� or m.tr�<"li .l,· h<"ll<il

dos, o c:xccstl dd precio sobre d costo y hacia los cu.tks 'e' diri·-�<ll !.1> 

preferencias de los cousumidores al gastar su ing:rbO. Las c;mtit.l.ll.ks n·l.t· 

tivas de hicm·s producidos lkp<'lltkn, cntnnn·s, ¡\,· !.1 rd.tvi�l!l uhh•·pr<'c lu 

y, en última inst;mcia, de b dcnund:t tk los cmbumitlnres. l..1 t.".t J,· 

formación de c;tpital, es decir el gr.tdn en que Ll prdchh·t·i<·m S<' diri�c· i1.tcÜ 

los hictH'S d...: c;lpital antes qu,· h;tci;t los dt' etllbtlllH>. c,tú dl'krlllll>."LI 

por b forma en que ios indiYiduos disponen de >ll ingrc,-o entre ahorro y 

consumo (aparte de ciertas modificacionl'S qu<· ap;ll'tT<'ll cu:uJd,l Jhl "' 

alcanza el pleno empleo). Las t(�cnicas prmlucti,·:ts se selccciou.lll �··hrc 

la base (1e los costos rclaiÍ\'OS. La distribución del producto ,;ol. ial se r<'· 

gula por medio de los precios rdatiYOS pagados :t los distintos Lldtlr<'S 

nroductivos, los que a su V<'Z dcpcuden de la rcl.tuúu cutre l.b cwtid.nks 

de factores ,1ispnnil1lcs y la drmamh de sus scrd' ¡,1, para �H utili, . .-·�tl\1 

en el proceso productivo. El q!Wllilllll de produetn S<lCi.1l, que rt.'cihc c,¡,\.t 

unida(! de cm\sumo, depende también de bs c:mtid;uks de bs .Ji,tinUs 

¡/� 
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unidades de factores que los consumidores pueden y desean ofrecer para 
su empleo en la producción. 

El mecanismo de los precios es el regulador de la economía por exce
lencia. El es el que guía a empresas, propietarios de factores de produc
ción y consumidores al tomar sus decisiones y distübuye las unidades de 
factores escasos y los bienes disponibles entre compradores, para equili
brar la demanda con la oferta disponible. Proporciona un mecanismo sim
ple para la distribución del producto total entre los miembros de la socie
dad. El sistema de precios permite a los individuos la libre elección al 
gastar sus ingresos monetarios, influyendo a su vez la forma del gasto so
bre las decisiones de los productores y la composición del producto total. 

Durante más de dos siglos el principio de que la economía de mn
cado o de la libre empresa es superior a otras formas, dominó en el mundo 
occidental. Pero, no obstante, ningún sistema económico ha sido comple-
tamente inmune a la actividad del EstadA· -'- --

· ' ' ' · · 

economía de mercado en forma absoluta, sin interferencia de la auloridad 
centraL Con el correr de los años la tendencia se ha volcado hacia el 
au�nento de la p;uticipación del Estado en la actividad económica. Tanto 
la explicación de esa tendencia, como su valoración deben basarse en un 
examen detenido de hasta qué punto una sociedad basada en la libre em
presa privada alcauza o no las metas de bienestar económico que la socie
dad acepta. Cuando la asunción creciente por parte del Estado de activi
dades cconómie.:s esté respaldada pm· los deseos de la comunidad, ello 

� rdleiará su disconfocmidad con el funcionamiento adecuado de la econo
mi'a (le mercado para alcanzar el óptimo de bienestar. Una consideración 
objetiva del alcance actual de la <!CÜvidad estatal habr:í de descansar so
bre la comparación, en casos particulares, del logro de las metas de bienes
tar económico sin la intervención dd Estado, por un lado, y los varios 
ni\-elcs de intervención por eJ dro 

OBJETIVOS ECO:->.i(··.ncos GENEHAU.IENTE ACEPTADOS 

Los objetivos de la economía no se hallan mediante e! an!disis econó
mico, �ino que son producto de juicios de valor. No olJsL!ntc, en una socie
dad dada, siempre existe un sólido consenso en lo que concierne a los 
fines que se consideran deseables. En las modernas ec_onomÍJs capitalistas 
existen tres que de ordinario suelen considerarse supremo.>, ,�n lo que 
respecta a la actividad económica: 

l. �fáxima libertad individual de elección. 
�. Nivel{�S óptimos de vida, en términos de recursos dispcnibles y de 

preferencia de consumidores y propietarios de factores. 
3. Distríhución del ingreso conforme a patrones de eqnicbd general

mente aceptados. 
Consideraremos cada uno de ellos con mayor atención. 

I.A FUNCIÓN llFI. I·�'>T.-\1)(1 EN !.:\ l·.co:-.:0!\11.\ 7 

L!IJEHTAD DE E LEC< :WN 

La libertad de elección implica el derecho lkl iudi\iduo J,: decidir 
qué artículos prefiere y de actuar conforme a .sus pnpias decisiones. Ade
más reqt�icrc b libcJ·tad Itecc:;aria para tomar dn·i,í<•ucs rcs¡wdo al <'!lt

pleo de factores. Los individuos deben. poseer d dvredw de det·idir :.i 
desean trabajar en un tipo determinado de empleo o <'11 otro o para una 

empresa u otra. Deben tener la libertad de elegir b forma en <JUt: clllplea
d.n su tiempo entre el trabajo y d ocio. Las P•T�OilaS llcbcu tener el 
derecho de lleYar a cabo la acti\·idad productor" y conducirla cmno ks 
parezca, sujda a las restricciones necesarias para prol<'bLT el inkrés de 
los demás. 

NIVELES ()PTI�IOS Dit \'l!H 

Por deseo de niveles óptimos de \'ida se entit'ndc el alc<HlCC dt• los 

rn:ls altos niveles posibles de satisfacción de uccc,idades para todos los 

individuos, dadtis los fact<Írcs productin1s y b tL-cui,·.¡ y b modalidad 

de la distribución del ingreso. Si es <lile el óptimo h.t de akaiJZ<th<', dchcn 

concurrir tres requisitos: 

l. M . .\..xi.::-lA EFIC!EKCIA EX EI. Uso DE lh:ccnsos. La combinaciún de tac

tores o las técuicas productivas deben ser tales tpw pe.-wit.m el produdo 

máximo, dada la oferta de factores. En otras paLln-as. los mt>t¡)dns de 

produccióu seleccionados serán aqnellos que pcnuit.u• !..1 m,í:-.i!na ¡nodue

ción de bienes, con la capaeidad tecnológica dispo�tihl,� y 1.1 nf.._·rLI de 

bctores. 

2. Dmt:cuóx DE 1..-1. PHODCCC!Ó:»: EX TÉHJ\!l).."úS DE L\S PnEFEHEv-r"' J�E 

LOS Coxsu3unom:s. Dados b distribución del íugr.;,, y d gu�to de In� {·;u

sumidores, b asignación de recursos entre la pmdun·i,·m d�.· distintos hit·nes, 

debe ser tal que satisfaga de la mejor forma las pr..:·it-rt'llli;¡,s de l:n nllb!l

midorcs. Elln se <.:Ot1seguicí sobme11le �¡ las unid.td,·s uurginalt.:s de L.Ld.J 

tipo de factor dan por resultad(} Lts mismas sati,.,bccion,•s marginak·� a los 

usuarios de los productos, en cada una de las lín,�as de producción eu que 

se hallan empleados 1• Si por c·jcmpto, la pn.ducc·i,m rcbtiY<1 de autnnu)

viics y refrigeradores es tal (plt..! Lt .s�di�L1ccit.Ht HJ�lr�itJtd dt:l (01!;-;.tlilli'-l\Jr 

que resulta dd uso de la presente ,__·antidad d,, rc·,:!r"'' ,·n h producciÚL 

de autos e.:-> ruayor que la sati.sLtcción tnargln�J dt:l ;..:unsuiHiJ,1r que resulL! 

del empleo de bs cantidades aduaks de los misnllh factt>rcs eu b pro

ducción de refrigeradores, uHa rnlncción d,� Lt pw.lu�-ción de b,-Lhlcras 

y un aumento en h de automotort'S rt'dnmbr .i ,·n m1 .l\illiL'!ltc) de b S<ltis

facción del consumidor. 

1 En t¡·nuinüs tn{ts. técnicos, para cada consuntid-tw l.1s- t.tS.lS 1nargin:1ics de su'· 
titución entre dos n1erc:1ncías adquiridas, deben ser ignc.t1cs ;.t L1s L.!SJ.S ¡uargÜ�dÍl'S d� 
transfornwción entre dos 1nercanci:ls en protiut. ... :::-;:-:. 

//?-
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O, en términos algo distintos, las producciones relativas <le varios hienes deben ser tales <¡ue, dada fa modalidad de la distrihucilÍn del iu· grt•so, el bcllcficio social TlULrginal de la producción de cada artículo sea igual al costo social marginal resultante de la producción de dicho ar-

1..\ Fl'�f'ION PFI. L'f.\1\P F:'\: 1 ·\ 1-"t.U'\.;t':\fl\ !1 

la prl'f<'r<'n<"ia rclaii \"a de los <"OIISIIIHÍdon-s por ¡.,, 1'·"'"' !llat �iu;d,·, do 
zapatos es lllt"llor <!'h' lo qtu· seria p.u;t o!rns .llttt·ul .... '!"'" ptu·,!nJ J'H<· 
dllcirse con bs utísnt;ts uuidades de ladotTS. l.;t s<><il"d.t<l ···.t.u· í ;t uwj••r 
si St' produj•·r;lllllll"llo' uttitl.uks d,· .'ap.tlo., � na.i, Jlnid.,,[,·, ,¡,. o!t•'' hj,·¡w,. 

ticulo. El beneficio social marginal es el que obtienen los individuos de 
. . . 1 ll'CL >\: 1 ¡¡: l..\ liL\T.\ "'' ú llima, unidade> d<· "'""•lo, di;p<>n;J>b. El co'to ,ocial "'"ginal "' E<¿ U ti U ti l>.N t..\ DI> t tt 1 • · ' · 

. . d costo real para la sociedad resultante de la producción de unidades 
f t· . ,, 'tllTllmcute �.- ;u,:qJ!a ,.s Lt ,le 1111;t .d " t n b uu•H• l. · ¡ ¡· 1 d . . . ,a tercer;¡ ;uc ,1 <111e ::-'· • · . ¡ ¡ . ""lil-

ac K lona es, cut en< ten< o ese costo fun amentalrncnte como el sacnftcto 
1 1 . . . . .. C<ltlsídere e<}uitati,·a p(lr d <"<>l�>l'll'<• getwt.t · ·•1 ''' 

. J b ·• J J d . , l b" s· ) te llt<TlCSO <}llL �e . 
j . lJ . b S 1 <"ll 

que llllporta a a stcncton <e a pro uccwu e e otros 1enes. 1 se pro< uce • d 1 <:>l ¡···t.·¡ , . · 'ltt ,¡ .. ¡ ¡1wreso co1n0 nt cu;t qu;,·r pn• '<"111·1· ''" ·'- ' . f "d l 'l . . at en a ( b 11 JUdl '� "' ' 
1 n! td ¡nr.l 

mas na ta de una cant1 ac dada de petro co crudo, la produccwn de fu el-
. . . . !·· .. l .. . h EconolllÍa IHH:d. · rc�nltar11os <e • ''·"·1. 1'. 1 H •. ' . . ·¡ Jj d . {' f l d d . 1 d j ¡· JUICIOS{<..: \,l Ol,) ' 

' J . t t· . [··l•lllr lll'b l"\it{· 
01 el' ;e re uc1rse. �n esa ·onna e ver a ero costo SOCJ<h e os 1tros 1 . . ec¡l11·t ·tiv·t dbtribucíóu dd in�re�o. ·"" lit '"11 .u 'e 

' 1• 1 . 
· 

l 
. 1 1 f 1 "' l d . , d o""t ar un.l .. • . -- 1 . , , . . . u e t' Ht'lle�· 

margma es <e 11a ta es a reduccwn que resu ta en la pro uccJon e t· o • t. la di.stribuciún óptima del lllgr,·so, stu: <· :ll ):,lllt" 'l · .  . . .
· 

, · . . f l "1 s· 1 . ld l l 1 f" . . 1 . 1 I . 1 ,uucn e 
·¡ . . 1 1 . '. '(J ·¡p . 1 ¡, 'llhl.t<LIO.lL> 1 

uc -o¡ . 1 a 1gua ac entre e >ene rcw soc1a rnargma y e costo socta t '< 1 ·>1111·<.<J r·t'<Juiere t-tl distn >UCitJil ' e tiiS1'' • ·' · :  · • f- l 
1 

. . .. ar ce H < - ' 
1 1 1 . · .1 ·1 110 u ere tot a 

'""'"'""1 no 'e obma, la tm<dmnc•a de <ecuc,o, de la pmduccron de 
. <"in 1¡-, de lO< indi v<dnn' >ean <gno ''· ' "' " que " • ' . . . · . 1 ' l. · · ' ' 1 · 1 1 d 1 · 111'1"' ' e  

t · 1 • [)c-r·or �'> ·tPil'' ,,¡,¡¡¡,! '1 
unos llenes a ol ros pcnmttra un mas .tto lll\·e e e VI a porque as llllt- t._ 1 ·fcrcncía de irwrcsos de 1111 g-rupo a o 10 Le 

. � . .
. " ·  1 · ·; ·1 . ¡ . , 1 

1 l l . . J j J ·• d 1 ' f "d . J,IIS . "' l ¡·¡ • · •  1· �lnlltitc •<t> Ul· Hcl> '· .t [ 
< ac es ac te1011a es <e proc uccton e 1as mercanetas pre en as proporcJO- s·ttisfacción total. Healmcute, o <te 1.0 can u. 

<e · :- ·1 .. .1. l· .1 , . ¡ ._ 
' · · f • } "d ¡ d ' ¡ ¡ d ' · · . · iut··rT'r,onal,·s t ,. ut1 le"'··· e� < '-

llar.m mayor sahs accion tjue as um ac es e arl!cu os menos e csea os, im¡Jo.sii.Jilidad de hacer comparacwm � 
.

. . L 1' · 1 t. . -1 1 . 1"·1(¡1, [ll•r 
<1uc se abandonan. 

cir de comparar d gra< o ce s.t ts .!<..( 101 '"'¡ . ,. . 
. 

ih ¡ , 

J
lor I d. ·¡ . , , . 1 . , 1 . . . 1 , . . ·t. f .. 1"1 d. co'tt¡>.trar .¡ ,,ttl:iLlt'cl<lll l<T '' • l ! . .. f ·t· . l 0 <'OCL' !"t" ,l 1\0 (llll "a 1stn lllCIOll optuna de recursos se a canzara en una econonlla e e cada imhn( uo. "o <"X1' e 1'111: <-. ' • !· · . l· .. . 1-¡1· ¡ 1 [H'r otu ,1} 1 · j · d • 1 · ¡ ¡ . · · lPcl ddcnlHIU( o ; .1 l<' 1< · mercac o, swmpre que: ( 1) os precws e todos los ;::rtJcu os sean ¡gua es a una persona a C(Hl-'11111!1 1111 

• ' .1 1 1 .. . . .  · . 1. 1·1 ·in idn,.,; Ctllt 
. .- . 

. l . ¡ · , :-.¡ • · 110,1 l , . a ¡¡¡¡¡,u que '"'' '' ' 
los C(ls(o.s margmalcs de producuon; (.:2) los costos soc�ales .eJe la produc- cousumtr e 

. 
Illbnto Hu_L · 0 es 

. . · 1 . . . 1 _ 1 · 1 ·¡·n ,! . Jl··r,otLh .� ,u 
. . . 

. . , . ,¡ l ·uHl ·¡c,·n o t .... e .tpl .l . 111111 ' ·' . uon de lucnes apan:zcan como costos de bs empresas productoras, y el mtsmo mgrc,u, < 1!1 ' ' 1 
¡ 1- 111 1 , di f tcll<JII \' ""Ct'li 

. , · .  . . . . . . . t.·¡ l · ·xlt'rnos o >tcll!.é<IIl .t ll J> · · · ' · · " 
{3; los lJendJ<:IOs del consumo de l)l(:nes favorezcan solamente a los mclt- cargo y otlos ·lllllt 05 c. - . 1 · . . l .1, 1 ·<l, 1111111" ,1,. ,¡,t.¡_ <ouh-

. . � , . ¡ .. ¡ · · 1 · ·n '·t·tr pues e' ,, ,., < <'"e •· ' · . ndnos que los aclt¡lllcren, pero no alcanzan a otras personas. l�n e�tas con- cnton .. :cs < t. lllblllo ll< t � • ' . • . ,11 1 ·on 1.ll ¡1,.,r,:;,o de du:z 
l. . · · · · 

· · 1: · · · · ¡ l · d ·mostrar que u11.1 l" 1 �' • < ' ,... 
< K!Oncs, las actitudes de los consun11dorcs al J1sponcr el gasto de tal ma- ¡eltn>. �;, trnpo;,l 1 �· _: • • _ 1._ . - 1 .11 11. 1¡ ·1 "1,¡-1 ,¡,. < ¡,·¡¡ p,·,us 

. . . . . . ... , . ¡ , ., . , . . ·nhl· una sat1� .Kctull u l • ·' .-· ' • . ncra que las utdJdades mar{!males de vanos b1cncs que ad(jillCten sean mt!lone� <' [lD< �1 !l · .  .1 
. 

·r ,1, 1 tn·, tlll ¡1,�r,··u de ,uJ,, ,]¡,·z 
. - � 

¡· . J•· j'l • 1 (j!ll' lt'CI le Ull,l lll -'' • 1 proporuouaks a los precios y las actitudes de lns productores de ascgu. at,<.·wna ls, < • l 1 · rarw 1Jtle la productividad ma¡·ginal de cada factor es igual ;¡J precio del md �esos. 
1. . ]· . . . · >. "<''! n· [>n·tu ;¡ L •:.¡¡¡id.,d ,.¡, L d�>tri-

' . . . . ' i\ l o!Jst··ut•• �C: Ulllll! .111 jllllH � t ,, ' · lactor y que el costo margmal es ¡gua] al prccw de vcuta, ascgurJun el 
' ,1 '1 · '' �. . . l . 1. 1J 1 . ., t'c ellos h s ·¡;c-rsotl.t� '.dnr.ttt Lb ,·,!f,IL"-1 l 1 . , . � . . , · � . . 1 • eic·¡ te la ren b \", "' >ll� "1 ' • s � ' · · · - · ¡ 

ogm < <' lll\"el opttmo ck producewn (supuesto un perfcé!o COI1<JCmHcnto 
U.l. 11 '-! l · . · . . 1.1 '("<>t!OlnÍ·t de !lh'rc.!do . . -\d,·w·"· Ut to; " �o-

1' , , . . · • 
t . . ' ·tic·¡- e e ;i nHsm.I t"ll lll. ' · . . ¡ . 3. EMPLEO DE Ton.\S L\S u�mADES DE FACTORES QUE LOS PHOI'lET.\HIOS ÜE.'ii:.\:'\ E�U'LEAH A Pm:c10s ConnUóXTES. Si algunas unidades de factores c�tín desocupadas es obvio que los niveles totales de vida hahr:ín de ser mús hajos <tuc los que pueden alcanzarse. Este tercer req11isito también ne-cesita 1m ajuste relatiYo de trabajo y ocio de conformidad a ios deseos de parte de los trabajadores. 

<te todas Jas alterna!tvas pos1blcs). 
�tts1 1• '

.· ·t . .  1 ·t· . .  -1¡ ''(llls 'l�'O de "lHuin11,·s :-obre· ¡,, q.ti<· s,· c·on'll ,·¡,¡ C'lt'(;l< CXlS e ��� 1� ,¡¡ (1, ' . ' . 
· . . } • l !· b [¡¡nua óptima ,¡._, dístril>udún y ;�t-lli<¡ti•:_ hay cxtrelllhl:·� .'

.
' .111: h ', "' ·;� 

de b cscab, las difcn'tlcias d,• opillHlll ltptc·;unt"IJI<.'ap.t�ll�l.llt ,u;tlt lluu _ _ 

En general, se fracasará en e! intento de alc::mzar esos tres requisitos en el caso de que determin:�dos ajustes pem1ítan aumentar el niw·l de \·ida de alguuas personas sin disminuir el de otras y aumentar así el bienestar económico total. Unos pocos ejemplos en términos no h;cuicos ayudarán a esclarecer esta afirmación. Supóngase que un :�rtículo se produce con técnicas anticuadas <Iuc requieren mayor imumo de trab:�jo y de materiales que otras modernas, para una producción dada. La introducción de esas nuevas técnicas permitirá una mayor producción total de bienes y gencndmcn!e niw;les mú� altos de vida. O supóngase que se produce una gran cantidad de zapatos en relación a su demanda, de tal modo que 

. - ·l· t... . t. •.;tredms Sude acqit.tr�c ampltan"I't' <¡uc .t 'blll te� H.,¡ l\ ,lllH ll l <... . • 
. 1 • • .  , .. , j •.; •. . .  ' Í\ ,lllll'!lk lmc:ón rc·d de los ill"rt·�os <'11 una tTOIH't!lU ( ,. lll• l c..<,, ,_ '\Lt' 

l b . . ! .' 1 •. ) ·¡.1 ",..Jtlí<hd exiue un an•¡-e;uniclltu de ¡,,, c''.trcmos. < ,, c·u ( \"Sl<'!!a \ COIH( , � · • . " . . . j ' J • .  . . eJe,·�rsc Íos ingróo:> de los J�tás _l?obrt's ,. dbtlllllturse -'. ti�: 
. 

.'b. pu �O,Jt.��. 
situ;HÍ:ls en ios lll<Ís aitos nín-·lcs. l'or otra part<'. l'\hle ¡,o: t(>l<:>,cn,o ,_ene 

ral d,· opíniOtlL'S acerca tk que uua llllal tg.uald.td l'll ¡ ,,� '_ " g ��_"'��. o ��::� 
;• nroximación ccrc:m.t a ella, no es e�¡uitatn·a: : .l que. , a, per �o ... 1s 

.
.. ¡ .. � 

fi;l�Uleicramcnte van poi· la senda del c\ito, sen•lll despo¡.tda," dc l.'' ��-1.1) �ll. 
arte de sus frutos. l\fuchos estún de acu�nlo, cntm.Jc�s, qt�c aqudl.<,, qt.� 

�·unn m:ís deben tener derecho a gozar de un mn·l d e .n d .l m 
.

. b �lflto 
. . 

qtt� <-' ' ' . • ·u;l} · · illlC tjilH'lH'S Se e_� Ut 1 Z.t!l :1<¡uellos que gan.m m�nos . o en otr,�s p. u.1s, 
debt�n ser recom pensados. 
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w ANÁLISIS EmNÓMIC.O DE l.OS 11\.-fPUJ·:sTI)S 

LA OllTENCiúN DEL �1.-\XIMO DE BIENESTAH EN UNA ECONOI\HA DE MEHCADO 
En muchos aspecTos, la economía de mercado logra, al meuos parcialmente, bs metas que la sociedad actual ha fijado. Pero en otros, tal como funcioua en uuestros días, ha demostrado serias fallas desde el punto de vista de esas metas y han sido esas fallas las que bao dado lugar a la eredente actividad estatal. 

l, LwEHTAD DE ELECCIÓN. La economía de mercado ofreced máximo de libertad individual de elección y de actividad. Los consumidores pueden gastar sn ingreso en la forma que deseen. Los empresarios y t!·abajadores licuen _la libertad de emplear sus unidades de factores pmductivos como gmten y los indhiduos la de encauzar la producción en la fonna deseada Son libres para establecer nuevas empresa:;. Claro que la eficiencia productiva requiere una restricción de la libertad de distribución del tiempo entre trabajo y ocio. Además, la libertad de elección hasta cierto punto queda coartada cuando la competencia deja de ser enteramente perfecta. El crecimiento del poder monopólico, que en verdad no es sino un desvío de una perfecta economía de libre mercado, restringe la libertad personal para emprender ntJ';vos negocios. No obstante, sobre todas las cosas, la economía de mercado, aun con ciertas desviaciones del ideal de mercados totalmente libres, ofrece el máximo grado de elección indhidu:1l. 

2. �1EjOi\ES NrVELES DE VmA. Los requisitos que exige nn nivel de vida óptimo, sólo se lograrán si existen ciertas condiciones en la economía: a) Que prevalezca la competencia perfecta en todos los mercados. Para que ello se cumpla, debe existir ausencia completa de poder monopólico de cualquier tipo o grado, tanto en el mercado ele bienes como en el de factores productivos. Debe existir una absoluta movilidad de tales factores y un amplio conocimiento de 1as condiciones existentes por parte de qniencs participen en la actividad económica. En tales cireunst:mcias, los precios de todos los hicncs serán iguales a sus costos margina}e� y el aporte marginal de cada factm· productivo a la satisfacción del consumidor serú el mismo en todos los ramos de la producción en que se lo emplea. De c.sa manera los recursos se distribuirán entre los distintos productos de aCJJ(•nlo con los deseos de los consum!don.::s y ningún reajuste en la producción relativa de determinados bienes podd. aumentar la cuantía del goce total del consumidor_ La eficiencia produ('tiva alcanzará su m:íximo nivel�-
h.\ Que no haya ohstáculos para alcanzar la ocupación plena de recursos. 
e) Qne }os beneficios de la utilización de distintos bienes sean pro-

!! .Alf,runa consideración debe hacerse sobre e! hecho de si la _cün1petencia perfecta asegura una tasa adecuarla de cambio tecnoi6gico. Este problema se considera en los estudios sobre bienestar cconóinico que se mP.ncionan al final del capitulo. 

l.A 1'\INCIÚN lli-.1. l·SI".\IlO FN 1..-\ 1-:CO:-.oll:\IÍ.� 11 

piedad solauwuk de aqudlos que los l.au ad<¡nirido v '!"'' los c·o,los �u

d:dcs de h prmluccic'nt de loicucs ap;tr<'-'<'.111 n1111n .-. " ' "' ,),. l.ts <'lll(':···s.ts 
que los produccu. En otras palabras, los lwndicios uurgiu:dcs privadm 
-· aqndlos qtw ¡wrll'!H'('('tl dircl'Llllll'llll' a los c·c•tllpradnrc·s cl.-IH'n Íl�u;t
lar los bcucficíos !>Ocialcs ruargiu;dc·s, l'S decir llls lwrwlitios toLde� de b 
sociedad por d liSO de tales hicm·s y adc·flt:'ts, los c·osto; !ll;trgiu:dc·s pri,·a
dos -el costo de los productores pri\·ados- ddll'iJ igualar los <·o,tos socia
ies marginales, aquellos de l.t sncicdad en su totalidad. Tmb dinTgeucia 
entre los costos marginales privados y sociales y entre los beneficios con

dul'ir;'¡ a una producción cs{'t'SÍ\'a <) itt.t<kcu;tda, ck aCJtcrdo con lo c¡ue 
\'L'n·mos cu el prúximo ac;'tpítc. 

Es daro que esos requisitos no se lo0,r<11l por compldo en la ac:tual 
ccmwmía de 111ereado. \luchos mercado.; nu »Oll collipldalllellte libres; ,·a

rios grados ele poder monopólico dan cnn:o resultatb difL·remüs entre 
precws v costo� margmaks. Los pr�cws d,· eso� bienes. fij;�do, artiiid:�l
ll'l'Hte, llc,·an a nna n.·striccióa de sn pnhluccihn y de �u uso a ni\'des 
antit'conc'nuicos y hajos, y la pwducción dt' vtrns hicnes cs. entonces. rt>la
tíYalllcnte alta en función ele las prckrcncüs de los consumidores. Ri�idc
ces en la tasa de interés y tma respucst:l limitad:l de las iu,·crsione'i de las 
c·m¡Jt-csas a los c:Huhios en la Usa de interés, lur.ín difícil d nuntcni:.-,;{-:110 
tlel p:cno empleo si los d('scos de ahorr:tr de la comuHid.td son relati\·a
llh'tlte altos comparado� con d Yolumcu pokncial de inn_'rsiún. 

Adem:'ts,' existc11 numerosos scrYicios. C(l!liO los de dc.fc:¡-;a n:tl'Í(Inal, 
gu;) reditúan bcuefic:ios smtanciales a toda b sociedad. sobre los que ¡)Ue
den obtt�ncr directa v ais1acLuncntc lus iudi\·iduos. Si .e�as :.teti\·idade"' se · 

dejaran libradas a la. cmpre,;a prh·ad.t, d producto total �erí,t dl'lll<biado 
pcqueiio en términos de los óptimos iHkrescs s•Kiaks. i ··' producc·ion y 
uso de artículo�, t<!l('s como los licores. crean costos a Lt sociedad que no 

aparecen como g.tsttJS ¡ura lo� productores iHdiYiduales. 
-

El rcconocimic�nto que una cconOillÚ de mcn.:ado, sin b inter'.·ención 
est;lLll en b adh.·i�bd económica, thJ pu •. ·de ase�urar Hin_.ks adt'cuados 
de Yida. ha sido b luse ele la asunción creciente de ci ... ·rtos tipos de acti
vidad por parte de los �ohicrnos, aun <·n los días en que J.¡ filo,ofía del 
lníssc::-faíre -ccont1tllÍa de total lihcrtad de :Ht'rcat1os-- e,uha en >ll apo
geo. En el transcurso dd último siglo la c:rcei,'nte confinnación de la inefi
cacia tk la t'cmwmía de mcrcHln- p;tra alc:.n?ar b md;t d,, mejores nh e
l<'S de Y ida ha co¡;,���cido al ensancb.mlic:ntu <kl :uubito de b acti' idad 
gullcrnatnen tal. 

:1. l)ISTHinCCIÓ� DEL 1:-:cl\E::in. I .. a ;.'COHOH1i�l de Inc:n:�ldo, aun con re:Ll
t!,·a libre competencia, ha llegado a una f,mn.l o patrón de distribución 
de los ingrl'sOs cutre bs Lunilias, <¡nt' b npiniún de J.¡ snz-i,,,L¡,¡ h;¡ ('on,;i
derado como inequit.ltiva, dado el alto )!rado de' de,i,:;ual.lali. Ese grado 
de desi�ualdad ha aumentado más aún dcllillo al tn•cimiellt(' del poder 
ntonopólico. 

//'? 



.<.::. ANAUSIS ECONÓ�Hf'.O 1m LOS lllll'UESTOS 

LAS CAUSAS QUE HAN LLEVADO AL ROI3USTECH.HENTO DE LA ACTiVIDAD ESTATAL 
Con lo expuesto se han mostrado a grandes rasgos las limitaciones de una economía de mercado y, por io tanto, las razones del desarro!Io de la actividad guhcrnamcntal. No obstante es necesario una mayor elaboración de las razones por las cuales la acti\idad gubemamentd es deseable en distintas situaciones. La discusión no servirá sobmcnte para explicar por qué los gohiemos han tomado a su cargo las actividades actuale;;, sino que adcmús J>crdr;í en gran medida como base para la valoración del campo de las actividades gubernamentales en términos de criterios generalmente aceptados. Dejando de lado la aceptabilidad de las metas de algunos programas, tanto las políticas estatales seguidas como la extensión dada a los programas están, por supuesto, sujetas a va!oración en términos de las 1 fijadas. 

BENEFICIOS SOClALES· 
Las actividades gubernamentales típicas se han emprendido tenic1:do en cuenta su car:ic:tcr social o colectivo, es decir que benefician total o parcialmente a los integrantes de la comunidad como grupo más qrw individualmente. Por ello esas actividades no son divisihles en unidades oue puedan ser \'Cnclidas a individuos y si en verdad han de llevarse a c;;ho deben ser prcsttdas por la organización política de la sociedad. l\Ifts técnicamente, los beneficios sociales marginales exceden a los nrivados o, en otras palabras, el beneficio social total proveniente de los s�rvicios sohrc. pasa al que individualmente oiJtiene cada persona. Algunr.s actividades rindeu ('Xclusivamente beneficios sociales, no sienJo sus servicios mensurables en unidades divisibles que beneficien di,·cctamente a los individuos. La defensa nacior;al, la nrotección a la vida v b propiedad, la prew�nc:ión del fráude y el dolo y -el cumplimiento de. las obligaciones contractuales reportan importantes beneficios a b comunid;¡d como un todo, pues de otro modo en su ause¡¡cia se caería en la anarquía y el complejo sistema económico actual no p-:�dria funcionar !'atisfactoriamente. Pero a pesar de su importancia, esos servicios no pueden prestarse a través de la empresa pri\·ach1, desde que no pueden h<tccionarse y ven. dcrsc individualm<'nte, como ocnrre con la producción de manzanas, pan, automóviles o los se1·vicios de 1111 instituto de belleza. La empresa privada puede sólo obtener provecho de aquellos beneficios que üL!ienen los individuos directamente ya que la compra de servicios serú inducida por los beneficios directos que se reciben como resultado de la ad(juisil:ión. [\Ido que no hay forma de controlar el uso o beneficio individual por los servicios prestados, es imposible financiarlos a través de algún tipo ele "suscripción voluntaria". Por lo tanto si es que hay que desa,Toliar dichas actividades, el Estado deberá prestarlas. 

Estrechamente ligadas a tale-s servicios, existen una serie de activida-

1..\ FIINCIÓN IlFt. I·:�T,\1>11 El\ L\ F\'ll:\tl:\11.\ u 

des qne sí rinden en parh! hendidos indi,·iduaks. auu cuaudo ta111biéu 
rqwrtan beneficios adicionaks a toda b nHI>t!IIÍd.!d. !\li,·ntra,; los hendí· 
cio.'i marginales privados de sus productos son positivos, en su totalidad 110 

alcanzan a los beneficios social,·s wargin;d,·s. T:d,·,; S<T\·icins pucd,·u ser 

prestados por la empresa pri,·ada pero en una •·scab ljlll' l''> dt:Hla'>Í:Hio 
pc<pwiia en términos d,· la dis!rihuciúu ,)ptilll.l d,· n·cur"'"· ya <jll<' los 
productores individuales no pueden pensar t·n ;¡propi:�r�e ccouómi: a•m·utc 
del bcndicio social total. 

Los servicios de la educación son d uwjor ejemplo. Ellos hcndician <�n 

parte dircctalllcute a <p1iencs los rcdbcn ,. ,·ut"un•,; lllt.t c.l!ltid:ul li1nil:lda 
p11ede ser prest,tda y n·ndida por h emprt·s.t pri,·ada. l'eru b pre,uci,'nt 
de uu nivel mínimo de educación gcn,•ul " tud,, iudi,·iduo :�port.t !>ene· 
ficios sustanciales a la sociedad. La cdncación dota de 111.1 yor J1LTic-ia �
por lo tauto posibilita ua aumento potencial del producto �m-i.!] \" pro· 
mHeve el desarrollo económico. Una conmni<Lld educada brind:t un dcc

, .. -ado consciente v una maYor e�tabdtdJd poht!ct. Si hil'n IIJudus pcr· 
·.¡ sonas ambicionan para sí o para sus hijos una educacton razonar 

cuando deban pagar por eiL1, las famili:ts <k bajos ingrL':;o� o c¡uc no valo
ran adecuadamente los hendicios de la educación no proccdl'r;in de t-se 

modo. Entonces el monto total de scrncios nlucatinls ser..í menor que 
el óptimo, a menos que ellos sean prest.<dos f!r;t!ui!:llllt'llk. 

El transporte muHicip.d uos brinda otro ej<'1Hplo. L·n Luu1 �i�t-:111.1 de 
transportes reduce los accidenks, ia\'orect• <-'1 tr:msito por Ja, , .d],·,; ,. dis
minuye las pérdidas de tiempo, hace Íitll<!'-.,.,,trio el l'lb.lltdt;¡¡llÍent:J de las 
calies y atenúa la necesidad de las personas de \Í\ ir eu zouas dv¡¡,,tlncnte 
pobbd;Js. Sin embargo d ,·mpre:;ariu d,, tr.l!l�purks uo puede. dc·�dc d 
punto de vista financil'rtl, pew;ar en apnn n·h;¡r..;v de t•so� Lc'llt{ilios. c¡ue 
no pueden medirse dir.�ct:Hnente en rd:tci,,u a c.1da usuario <kl ,c·n·ic-io. 

COSTOS SUCL\.LES .-\DIC!O'\.\LFS 

Ciertos tipos de acti,·idad económica dan lug:�r a qtH' los t·,"tlls �ocia
les de la producción o ulilizaciún de 1111 bien �can supcriorc·s :i lo.; C'<lStos 
del productor particular. .-\sí, por ejt•mplo. el cxc,·so cu d Ullbllli!O de 
bebidas alcohólicas acarrea pérdidas de tiempo en los trabajos. s:�crifi
cios para la familia de b persona, accíd,•nks del tr:Ínsitn y quiL.< nuyo.r 
cantidad de delitos. E! opio destruye e;,.;¡ C"Olllpletam,·nk la ut¡j;,L.Jd de l.t 
pcrsm¡;; pam l:i socicd.HL Una plauta prt>dudora de• Cl'llll'lt!tl ,, un.¡ fun
dición podría destruir la producción de !u:; c.!!npos adyacentes. 

l-�n estos casos la preocupación g-uhc r u �luh:ntal cousistt· t'll r e"itri ns¿i r 
su utilización. Puede hacerlo prohil;iendo o r('gulando el 1:so d._.¡ bi;n, 
como en el caso del opio, imponiendo altos gr;¡,·;Ímeiws a la ,·,·uU, o to· 
mando a su cargo la producción y la n·nta, como en el caso de lo' mono

polios fiscales de licorería en que la límitadón Je la produu·i(JIJ '" logra 
fijando precios supcriorf•s a los costos Ill:lr�ínalt"'s. 
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---�·� r.u.JNOMIOO DE LOS IMPUFSros 

EXCESIVO COSTO MARGINAL PRIVADo El caso contr<.&rio se da cuando los costos para Ia empresa privada son 

mayores que para la sociedad en su totalidad. El ejemplo típico es el de 
las industrias de costos decrecientes, en las cuales la expansión de la pro. 
ducción por una empresa da por resultado costos inferiores para las de. 
más y un costo 1·eal menor para la sociedad que para la empresa particu. 
lar. I,a producción es demasiado pequeña cuando queda dctcrminad1! por 
eonsideraciones luerativas. 

ELIMINAClóC\1 DE INTERFEHENCIAS CON LA COMPETENCIA PERFECTA Las impcrfecdones en el mecanismo de la comoeteucia l. 
mayor fuente de alejamiento de una distnbución Óptima de recursos 

_Juede producir además cambios en la modalidad de la distribución 
de los ingre!;os, que no se consideran equitativos. Por ejemplo, la falta de un conocimiento preciso impide el alcanzar 

un gasto óptimo del ingreso de los consumidores así como un mayor 
ajuste de la eficiencia productiva. El Est�do ha tratado de coadvuvar, 
hasta cierto punto, a alcanzar el objetivo mencionado mediante el con

trol de las falsas relaciones y el establecimiento de cst.índares de cali
dad. Ha tratado de facilitar el ajuste de la producción agrícola a condi
ciones cambiantes mediante servicios de infoniJaciór, y asesoramiento y 
en algunos casos mediante la regulación directa o indirecta de la produc
ei6n. Ni aun en ana situación de competencia perfecta el .1juste de la 
pwducción en respuesta a cambios dinámicos !luede alcanzarse mediante 
e1 iihre funcionamiento de la economía de mercado. La información sobre 
la tendencia del ingreso nacional, de la producción, etc., tiene por objeto 
ayudar a Jos empresarios a elaborar sus phnes de producción e inversión. 
Las agencias de colocación tratan de acercar a Jos desocupados por un lado 
y a los empleos por el otro. Las interfereucias más serias a la competencia perfecta provienen del 
crecimiento de la influencia del poder m<mopólico. Estas difícilmente to
man b forma de un control total de la oferta por una sola empresa; genc
r:l1mcntc varias empresas ejercen un control lirrútado sobre el precio. Como 
consecuencia, la producción será restringida por debajo del nin:! en el 
cual ei costo marginal t�S igual al p¡·ecio, no pudiéndose dcsem·olver sobre 
la base del más bajo co�to. En ciertos casos los recursos se desperdician 
y son escasamente l!tilizados, mientras que en otros Ia producción total 
se reduce a 11íveles inferiores al óptimo. Cuando existe un poder monopólico considerable, la tarea del gobierno 
consiste en hacer que el sistema productivo y de precios vuelva a fun
cionar en un nÍ\'el competitivo. Suele a veces intentarse esto mediante una 
acción regulildora; por ejemplo, las leyes anti-trusts prohiben ciertas pr<Íc
ticas y com.: cinciones consideradas contrarías al mantenimiento de la 
competencia. I'1To los gobiernos encueatran una dificultad esencial con 
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esta vía de acceso; las exigcucias !t·cuPit'.�icas d.- al�uuas industrias Ílnpi
den a las ell!presas su erecilnicu!o, si se desea ak.lll:t..tr plena dic·iem·ia. 
Si t•n determinada industria existen pocas firmas, no pueden éstas ser 

obligadas a ajmtarsc a una <.:ompdem:ia dedi\·a. Es por dio 1pw en mu

chos casos bs leyes anti-trusts no han hecho m;Ís que aknuar la� des
viaciones m;.'ts extremas tic la compelt!H.:Ía. 

En ciertos campos -como los servicios públiws- la imposibilidad de 
asegurar una competencia efectiva y la importancia de los servicios para 
d público han conducido a la rt�gulación tk l:lrifas o a b dirc·da pres
tación del servicio por parte del Estado. 

MAYOil. EFICIENCIA lllEDIA�TE L\ CO�DlJCCIO:\ EST.H.-\L 

de 1·calizar una utilidad. l'\o obswm�e . ..... 
por parte del Estado puede ser más- eficiente. En primer lug..1r d..tcwu· 
uados costos sociales pueden eliminarse si los servicios son l)Iestadds por 
el Estado y suministrados gratuitamente a los thuarios. Las u·m,mui.ts se 
deben, fundamentalmente, a la exclusión de lo� costos de rceaud.n .1 cada 
usuario su contribución; pues los gastos administratiYOS de los impuc�tos 
destinados a financiar esas acti\·idades pned�·u resultar inferÍ•>P·s. Por 
ejemplo, si las aceras fuesen construídas por empresas prí\·ad�b, (lfiC co

braran un peaje por su uso, los costos de rt•caud.tr los derechos t'.\Ct'dtTí.m 
a los costos corrientes de recaudar ios impuótos inmobiliarios y cnutrilm
ciones especiales para finano:iar las aceras. É�tc es un t'jcmplo c:..h t·mo, 

pero las mismas l:Onsideraciones caben a la fiuancia<.:ión de <.:arreteras, 
ya que los <.:<J:stos de rccawLcióu <k dcrcdltb de pe;lje sobre t"d"� los 
caminos excederían notahle;rwnte a ios costos de admiuistracÍÓJJ ad im
puesto a la nafta". 

En cintas ocasiones, los Inonopolios pri\ a dos puede u Yo!\Tr�e indife
rentes a 1a modcrnizacióu y al íncrenH'Jlto de h dicieucia productiYa y la 
condueción por parte del Estado de esas acti\ ida des put'dt! tr�lt:r nl(·jora
míc·ntos apreciables. EI trúu.sito urbano !lOS lniud,¡ cj.·wpltlS t'OllHJ ¡,,� d.: 
bs cin<LHks de Toronto v Scattk• donde la conducción e,tat'-'1 J;,¡ rc·duu
dadH eH aumentos de la .;fit:ícut·i�l. La pn:sl.lc·i<•n por p.1rk (Id E,t.;.\, • 110 

gaL.lnt!za, es claro, 1..1n óptin1o de eficienci.:.!, pero {.'!t cil'rtos cJ:-:os cfrece 
una salid,! cuando la pn�stacil'm pri\·ada lHl �:lti,Lce totalmt'nk. 

Otra de las razones es b c1oacidad del E,;tadn tura l!c,·ar a cabo 
programas de iH\Tr�i�-Hl de largo alcanco.', lo� cu.dcs llLTniLtu capi
tales superiores a ]e,� que pueden reunir en c�e campo J.¡,; firm.t� :1riv,ttbs 
o sólo ofrc('t:n po:-,il,ilídadcs de beneficios a pLtZtlS dt'!ll.!Si.tdn L;rgos 
para b empresa privada. Las obras de b :\dmini�tr;lciÓn d,·J \".lllc dd Ten
ncssct' ( Tennessce Vallcy Athniuistration) y ntws pbm•¡; energéticos son 

ejemplos en e1 pbno fcder�ll y las obras municip.llcs de aguas C(>ITÍL'nk-; en 

/2/ 

• La comparación se efectúa suponiendo. como es univer;�l. el emnlea dd im
puesto a la nafta para la financiaciÓtl de obras viales. (Sota a [a t>ersi6n e;pJiiola) 



A!'IALlSIS ECONÓMICO DE I.OS IMPUESTOS 
eJ orden locaL Mud1as ciudades se vieron en la necesidad de prestar direc
tamente sus servicios de aguas corrientes sencillamente porque Ia empresa 
privada no reaHzaba las inversiones necesarias al avance y rápido creci
miento en su uso o porque en los ai'íos de sequía se verificaba un racio
miento dc1 suministro de agua. 

ESTABILIDAD ECONó:!vHCA 
La economía de mercado J¡a demostrado su incapacidad en proporcio

n:-�r un empleo pleno de recursos en ciertos períodos y de rnantenc·r un 
nivel de precios razonablemente estalJJe en otros. Cuando sobreviene la 
desocupación, ninguna empresa por sí sola puede desplegar la actividad 
necesaria a la recuperación y el pleno empico, aun cuando una acción 
simultánea de un gran número de ellas podría producir el efecto deseado. 
El incremento de la inversión por Jaii · 

eJemp o, aunr¡ue 
·' · 

imJCnto e la renta nacional, beneficiaría en principio 
a otras firmas más que a la que lo efectuó. Es por eso que para esti
mular Ja recuperación los gobiernos 1Jan Hcvado a cabo una serie de acti
vidades, particularmente c1 control sobre la tasa de expansión crediticia 
y, recientemente, obras públicas y otras actividades de ayuda. Los incre
mentos en el nivel general de precios, con sus perniciosos efectos, no pue
den controlarse por los productores individuabs. 

REDISTfiiBUCION DEL I!\"CilESO 
En aiios recientes, nna gran parte de la actividad estatal ha respondido 

al propósito de anmentar d bienestar relativo de ciertos sectores de la 
economía, principalmente de aquellos de b:ij0s ingresos. Se J¡a hasado en 
d heclJo Je c¡ue la modalidad actual en la distribución del ingreso no es
taba de conformidad con lo que el consenso general considera cquiiatí\·o. 
Se ha llegado a considerar una iniquidad el 1Jecho de que los anciauos no 
posean la renta suficiente para subsistir a un nivel aunr¡ue sea míui!llo de 
vida y por eso se han instituido Ias pensiones a la vejez. El sistema impo
sitivo se J¡a concebido, en parte, para disminuir Jos altos grados de des
igualdad. 

CONCLUSION 
Estas considcracionf's efectuadas apoyan ei ejercicio por parte del Es

tado moderno de tan inmenso volumen de actividades. Adem:ís propor
cionan una justificación al reemplazo de! mecanismo del mercado por la 
fom1Ulación de decisiones centralizadas efectuadas por el Estado en rela
ción con parte de la actividad económica. No obstan te, debe rcconlarsc 
que las actividades qne los gobiernos toman sobre sí se basan en el cri
terio sustentado por ar¡ u e Has personas responsables de 1a fijación dc la 
política a seguir por el Estado. Pero aun cuando el criterio debe -y en 
verdad lo hace en gran medida- reflejar el consenso general de opiniones 
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de toda la comunidad, en algunos casos habrá poca coincidencia. parti
cularmente en lo referente al alcance exacto dt: la actividad gubernamen
tal y, en otros, aquellos responsables de tomar las decisiones pueden actuar 
guiados únicamente por sus propios intereses y a�piraciones. 

Las opiniones responsables deben basarse eu una consideración cui
dadosa del mérito de cada actividad, pero generalmente, pueden !'er pro
ducto de la ignorancia. de prevalecer en ellas el sentir dd funcionario, de 
ambiciones políticas o del deseo de favorecer a grupos interesados. Si bien 
las consideraciones efectuadas más arriba suministran las base� primarías 
de justificación de la actividad estatal, no prt:knden justificar todas las 
actividades que en nucstx·os días acomett! el Estado o la !llanera en que se 

llevan a cabo. Todos los gobienws cumpleu ciertas funciones que bene
fician exclusivamente a grupos reducidos en detrimento del resto de la 
comunidad; algunas empresas estatales funcionan nHH:ho menos eficien-

lte de lo qne lo hada la t•mpn•s;; privada en ,.¡ mi 
segundo c:�.pítulo analizaremos los principios sobre los que se basa 
terminación de los nh·eles óptimos de acti\idaJ estataL 

CL:\SIFICACION DE LAS .-\CT!VID.-\DES 
Y GASTOS ESTAT:\LES 

Con propó�itos de análisis puede resultar útil una dasificación de la 
actividad y gastos públicos. Las <lCti\·idades y por !u tanto los gastos pue
den clasificaüc en dos, o mús motknumcnk, eu tres Gtiegorías generales: 

L AcnvmAnt::s PnonucTI\'.-\5 o Dt:: PHEST.\CIÚ:-; DE St:nnnos. Ellas uti
lizan recursos para la prestaci<"m de servicio, :t l.t cumtnádad_ El servicio 
puede ser pri\·ado o de earúcter COIIit'rcial, cmno !,b de cledril·idad o 

correos, o puede ser público o colecti..-o, con1o eu d caso de los de de
fensa nacion:ll. La última categoría pt�t•de distinguirse dt' la primera sobre 
la base de que Jos beneficios recaen totalmeute, o .. : n buena parte, sobre 
la comunidad y a!>Í no solamente es imposible cobrar un precio por el 
servicio, si11o que t.•l mayor uso dd St'ITicio por una P<'r,ona no reduce 
la cuantía --dbponihle para las delll:i:; . .  \ !guuos sen Ít·hb. couw lus de edu-
!"'"lf"!ñn r·nrr .... •..:!'\f":nrlr•n ·� nn'1 t .. •!h·-.,.rn!·;.l �nL�rn�t'tl;.! .,.;,o•n:ln . n n-�rt�" rlp. t!nf1 
.......................... &, -....� - ........ _,l ......................... LO. ............ ........ � .... M'""" "'�' ......................... ,.,_ ........ .... ...__ ... '- ...... . ...__._ .. t, ............ ..__...._ . ... l��-

privado y en p:1rtc de tipo colectíYo . .  \tm<¡ut' serí:1 f.¡ctible cobrar un 

precio, el proceder así des\'irtlJ:Iría lo� propósit()S dd programa. 
Las actividades de prestación de senicios p:wdcn también clasifi

carse teniendo en cuenta únicamente el hecho de �i comprend<"n su regla
mentación y el coutrol de su obserY:mda (como tipo Je ser\'icio por sí 
mismo) o la prestación directa del servicio final por parte del Estado. Así 
los servicios núblicos nuedcn estar sui dos a coutrol nor nartc del Estldo. 
o ser presta&,, dírect�mente por éL éuando es posil)lc ;iegir, la decisión 
debe hacerse en términos de Yentaja,; rcbti\·as ck :liuho; métodos en cada 
l"�<:n Pn n:l.J·ti_í•nL�r t�l f"nn1n '.lH.:'llÍ'.T:lr�,,ni'\0.: on ln..: r··ln;hdn�.: .;:icrniPntP'.. 
---� --� .1---- �--�·----, --·· - ....... ....... ...................... ... .. . , ... .. _ ... ..... - ··t- ........ .� ..... b ............ ,�--

/.22__. 
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lA MACROECONOrv11A 

DE UNA ECONOMIA ABIERTA: 

LOS FLUJOS DE BIENES 

Y DE CAPITALES CON TIPOS 

DE CAMBIO FIJOS 

tE ste es el primero de los dos capítulos que analizan el comercio exterior 
y su influencia en ia economía. En éi se extiende a ias economías 
abiertas -las economías que tienl'n relaciones comerciales con otras

macroeconomía que hemos aprendido. Las economías comercian entre sí 
1 bienes y servicios (los americanos compran automóviles alemanes y los 
·ooeos compran servicios de agentes de bolsa americanos) y activos (los 
tencanos compran acciones japonesas y los árabes compran propiedades 
nobiliarias americanas). Puesto que todas las economías participan en el 
nercio imernacional, todas son abiertas. 

1 la 
COl 

eu1 • 

1 �� 

COl 

Pl\ 

1 

E .1 grado de apertura, medido ¡X>r la 1dación entre las importaciones y el 
B o el PIB, varia mucho. En el Cuadro !8-l presentamos esta relación en el 

caso de diferentes paises. Obsérvense las grandes diferenCias de apertura, 
medida por la relación imponaciones¡PIB. Méjico y los Estados Unidos 
aparecen como economías relativamente cerradas, mientras que los Paises 
Bajos son muy abiertos, con unas importaciones cuyo valor represema más del 1 -' - . . . . 1 )Uufo de la prodUCC!On. 

Este capitulo comienza con una breve descripción de las cuentas de la 
Laiar1za de pagos, que es el registro de !as transacciones del país con otras ·t economías. La Sección 18-1 describe también los dos sistemas básicos de tipos 
de cambio : los de ri¡x>s fijos y los de tipos flexibles. En el :;istema de tipos de 

1663 
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665 simplemente el comercio de bienes. Si se añade el comercio de servicios y las 
LA MACROECONOMIA transferencias netas se obtiene la cuenta corriente 
DE UNA ECONOMIA ' . 

CUADRO 18-1. MEDIDAS DE APERTURA, 1981• 

Cenada 

Importaciones/PIS, % 26,7 

Fuent� lntetn��tiOIJ41 FlnilncMI St.tiSIICJ. abnl de 1983. 
• En el caso de Méj•co. la afro COmtSpOnde a 1980. 

MéjiCO 

13,5 

ABIERTA 

Pa'-Ba¡os II<MnoUnido EEUU 

54,6 24,6 10,5 

cambio fijos, los bancos centrales ftian los precios de las monedas extranjeras o 

di-.i�a�, y están dispue�tos a comprar y vender divisas a esos precios. El mundo 
.tuVO-e�ru:ialmelttt' ttn-sistema de-tipos de cambió 1ljos dCSae 1946 hasta 1973, 

aunque, durante ese periodo, los tipos de cambio se ajustaron de vez en cuando. 
E11 el sistema de tipüJ dt cambio flexibles, el tipo de cambio se determina en el 
mercado de cambios y puede variar entre un momento y otro. A partir de 1973, 

se permitió que flotaran los tipos de cambio entre el dólar y otras monedas, 
siendo determinados por la oferta y la demanda de divisas. 

El resto de estt> capitulo analiza el comercio de bienes y acúvos en un sistema 
de 1ipos dt> cambio fijos. La Sección 18-2 examina la forma en la que el comercio 
extnior afecta al equilibrio en el mercado de bienes y los determinantes de la 
!.>alanza comernal de bienes y servicios. La Sección 18-3 examina los efectos de 
una devaluación y cont<'mpla la financiación de los déficit. En la Sección 18-4 se 

estudia el comercio de activos, así como las consecuencias que tiene dicho 
contcrcio para la aplicación de las políticas monct.1ria y fiscal. El Capítulo 19 
pre.:.cma un anili�is dd comercio imernacional cun tipos de cambio flexibles. 

LA BALANZA DE PAGOS Y LOS REGIMENES 
DE TIPOS DE CAMBIO 

Lt balafl::.a de pagos es el registro de las transacciones de los residentes de un país 
con el res lo del liiUIH lo. 1 la y oos cuentas pt incipales en la balanza de pagos: la 
cuema corriente y la cuenta de capi tal. 

1 �� , un1la conimle regi�tra ei mtercarnl>io de bienes y servicios, así como las 
tran,(�rencias. Los servicios son los fletes, los pagos de royaltit>s y los pagos de 
intereses. Las transfen·ncias consisten en ias remesas, ias donaciont>s y las ayudas. 
Hablarnos de superávit pur cuenta corriente si las exportaciones son mayores que 
la, importaciones más las transferencias netas a los extranjeros, es decir, si los 
ingre,os procedcmes del comercio de bienes y St'l"\ icios y de las transferencias son 
mayores que los pagos por estos concep1os. 

La rumia df w¡;it.al rt>gistra las compras y ventas de activos, como las acciones, 
los bonos y la tierra. 1 by un superávit por cuenta de capi1al, o una entrada neta 
Jc capitales, cuando uuntros ingresos procedemes de la vema d!' acciones, 
buuos, ta·rra, depósitos bancarios y otros ac1ivos, son mayores que nuestros pagos 
debido a nuestras compras de activos extranjeros. 

Estrechamentt> relacionadas con la cuenta corriente están ciertas subcuentas 
que mencionamos aquí para completar el análisis. La balanza comercial n:gistra 

SUPERAVIT Y DEFICIT 

ÚJ regÚl básica para Úl eÚlboración de las cuentas de Úl baÚlru:.a iÚ pagos es que cualquier 

transacción que di Lugar a un pago por parte de los residentes de los EE UU es una rúbrica 

dtl dijicit (en Úl balanza iÚ pagos americana). Así pues, las importaciones de 

automóviles, la utilización de barcos extranjeros, los regalos a extranjeros, la 

compra de tierra en España, o los depósitos en un banco en Suiza, son todas 

rúbricas de déficit. Serian rúbricas de superávit, por el contrario, las ventas de 

aviones americanos al extranjero, los pagos hechos por extranjeros para adquirir 

licencias de Jos EE UU con objeto de utilizar tecnología americana, las pensiones 

procedentes del exterior recibidas por los residentes de los EE üU y las compras 

de acciones de la GM por parte de extranjeros. . .. 

La. fiiilaru:.a tú pagos global es la suma de las cuentas corriente y de capital. Si 

tanto la cuenta corriente c.omo la de capital tienen un déficit, entonces la balanza 

de pagos global también lo tiene. Cuando una cuenta tiene un superávit y la otra 

tiene un déficit de exactameRte la misma cuantía, el saldo de la balanza de pagos 

global es cero, es decir, no hay ni superávit ni déficit. Recogemos estas relaciones 

en la Ecuación ( 1 )1: 

Superávit de la balanza de pagos 
=superávit por cuenta corriente+ superávit por cuenta de capital ( 1) 

El Cuadro 18-2 presenta las cuentas de la balanza de pagos de los EE UU. 
Mostramos las medias de los años sesenta y setenta y de vatios años recientes. 
Durante los años sesent.a la cuenta corriente tuvo superávit; en los setenta tuvo, 
en promedio, un déficit, aunque hubo amplias fluctuaciones que comiderarcmos 
más adelante. La cuenta de capital de los EE UU tiene déficit la mayor parte del 
tiempo. Esto quiere decir que ha habido una salida neta de capital o, lo que es lo 
mismo, que los residentes en Jos EE UU han comprado en el exterior más activos 
que Jos que han comprado los extranjeros en los Estados Unidos. Frecuentemente 

1 Al uulizar la Ecuación (l) dd>e recordarse que un delicit es un superávit negativo. 

CUADRO 18-12. CUENTAS DE lA BAlANZA DE PAGOS DE LOS EEUU 

(En miles de millones de dólares) 

1960·1969. 1>170·1979. 
"""''" med.a 1980 1981 1982 

Cuenta corriente 3.33 -0.23 1,52 4.47 -8,09 

Cuenta de capital -4.59 -13.98 -8.81 -4.08 10,01 

Transacciones oficiales de reservas 1.26 -14.21 -7,29 0,39 1,92 

FI..IIK'It�s EconomiC R11pot1 of the Presldont. 1983. y Economfc lmhurors. abnl de 1983. 

/;2.(¡ 
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!t-ernos noticias sobre extra¡�jeros que compran activos en los EE UU, como tierra 
o bancos: estas trasacciones originan un superávit por· cuenta de capital. Pero, en 

cm�junto, los residentes de los EE UU compmn aún más activos a residentes 
extranjeros, creando por ello, en total, un déficit por cuenta de capital. 

Los pagos intemacionales 

En un sistema de tipos de cambio ftins, los hancos �ntralrs t'Xtran j t'H>-5 están 
dispues10s a comprar y vender sus mouedas a un predu fijado -t>ll dólart>s. En 
Alemania, por ejemplo, el banco cen tral . el Bundesbank, cr•)Hpraba o \'Nldía 
cualquier cantidad de dólares en los años ;esenta a 4 marcos aJemarws (D�1 1 por 
cada dólar de EE UU. El banco cen tral lrancés, la Banqur d1· Franct', rstaba 
dispuesto a comprar o vender cualquier cantidad de dólares a 4,'JO fi-ancos 

franceses (FF) por cada dólar de EE UU. El lu�d1o de que llls IJanw:- u-:tJtralrs 
estuvieran dispuestos a comprar o vendn cualquier ··antidad tk d·ilc�rn a esos 

precios o tipos de cambio fijos, quería ckcir qu<" los precios de men adn eran. de 
hecho, iguale s a los tipos fijos. ¿Por qué? Porque nadie que qui,ina 'umpmr 
dólares de EE UU pagaría más de 4,90 FF por dólar, si los li·arko:- pud.i.rran 
adquirirse a ese precio en la Banque tlt: France. Im·ersamr·ntc. u.c.li•· !le 

Cualquier u·ansacción que ot·igine un pago hecho por residentes d� los EE UU a desprendería de sus dólares a cambio de francos a menos de l.� u¡ Ii-a:" '"' pwr 
residentes en el exterior es una rúbrica de déficit. Un déficit global de la balanza dólar si la Banque de France, a través del sistema bancario romt·t-.-ial. <'Slu\'icra 
de pagos -la suma de las cuentas corriente y de capital- significa, por tanto, dispuesto a comprar dólares a ese precio. 

los pagos hedtos p01 los tesidentes de los [E UU a los exttatrit.ros son En un sistema de tipos de cambio fijos, los bancos n·ntrah·s tienen que 1 
mayores que los que los americanos reciben de los e.xtranjeros. Puesto que los financiar cualquier superávit o déficit de la balanza de pagos que sw:ia al tip; de 
extranjeros quieren que se les pague en sus propias monedas2, se plantea la carnbio olicial. Lo hacen simplemente cumprando o vendit·ndo foJ,, la. 'IO(>n<·da 
cuestión de la forma en que se deben hacer esos pagos. extranjera que no se ofrezca en las transacciones privadas. S-ilos E.;tad<>s V nidos 

En el Cuadro 18-2, la entrada <<Transacciones oficiales de reservas>> mide el tu\'Íeran un déficit de balanza de pagos con respecto a Alemania, de: fo.nr�G 9ue la 
déficit global Je la balanza de pagos3• Cuando !a balanza de pagos global tiene demanda de marcos a carnbiü de dólares fuera mayor que la olerla dt mar{Os 
un déficit4 ---<:uando la suma de !as cuentas corriente y de capital es negativa- procedente de los alemanes a cambio de dólares, el Bun<h-sbauk co'lflfi("-,-ía d 
los americanos tienen que pagar a los extra�eros una cantidad de moneda exceso de dólares pagándolos en marcos. 
extranje1·a mayor que la que reciben. La Reserva federal y los bancos centrales Así pues, los tipos de caml•ío fijos funcionan como cualquier utn• lllú .tnismo 
extmnjeros proporcionan la moneda extranjera necesaria para hacer pagos al de mantenimiento de los precios, como por ejemplo los mcfo;¡;ck.\ ag:·1, olas. 
e..xte1·ior, y ia camidad neta ofrecida es las «transacciones oficiales de reservas». Dadas la olena y la dcmand.1 d•· mercado. el que lijad prn.:io ��i'l<" c¡ue {�hrir e! 
Cuando la balanza de pagos de los EE UU tiene un superávit, los cxtrarüeros exceso de demanda o absorber el exceso de oferta. Para garalrlitar que �1 pi't'CÍo 
tienen que conseguir los dólares con los que pagarán el exceso de sus pagos a los (ti¡x> de cambio) permanece lijo, es necesario ob\'iamente. n1anh."oer ('certas 
Estados Unidos sobre sus ingr·esos procedentes de las ventas a los Estados Unidos. existencias de divisas que puedan ofrecerse a cambio de la IHOII:·.Ja ""'-'·tio>!'4\l. 
Los dóla1·es se los propm-cionan los bancos centrales. 

Tipos de cambio fijos 

Examinemos ahora con más detalle la fom1a en la que los bancos centrales, a 

través de sus transacciones oficiales, financian, o proporcionan los medios para 
pagar los superávit y los déficit de la balanza de pagos. Para ello debemos 
distinguir enu·e sistemas de tipos de camLio íijos y de tipos de cambio fiotames, 
que definimos más aniba. 

1 Una n<·e¡.x:iC.n es el easo en que los �xtranj.:ros quieren que se les pague en dólares para 
aonnularlos oJfno activos. En t"St': <:aso disunguimos conccptualmcnlc ctHre, �n primer lugar, nuestra 
demanda (_k irnponaciones, que origina un pago en moneda extranjera que aparece en la cuenta 
corTientc Y� en segundo lugar, la demanda de dólares por parte de los extranjeros que aparece_� en la 
cuc:nt;a de capnal coano una entrada. 

1 La pte;cntanón oficial dr las estadísticas de la balanza d� p&gos de EE UU sigui.:ndo el modrlo tlei 
CuadnJ iH<l sr �u'Spt:ndió a mcdiadú� de 1Y76, después de <:pie i.lil comité especial :;ugiíicra que !tto.s 
!ransacciun(�� ufu.-!.ües de n:·seT'.'as nv son U!�a !n�dida !O!d d� !e Íll!tTVt:H!..�ión en d Hitrcado de 
c1mbios. 

• Incluimos c::u d Cuadro 18-2 las discrrpancias estadística� que se delxn a qu� d registro del 
romen:io d(:cti.vo de bienes y servicios y activos no es corupleto. Los datos s.e cuadran n1ediantt> una 
rúbrica llamada i•t·rrores y omisiorws>•, que!){" piensa que -se deben en gran medida a tlujos de capital 
ocuhos. La diíú�ncia emre la suma de las cuentas corriente y de capital dd Cuadro 18-2 Y las 
(�transaccionr.!i oticiale-s de reservasn, es igual a los errores y ornisiones. 

RESERVAS 

Los bancos centrales no americanos mantenían rrsen'ilJ -fxis�t·nci;b ,j;- d< !.�res y 
de oro que podía venderse para obtener dólares-- que podian lft>nck'( en el 
mercado cuando había un exceso de demanda dt� dólares. lm·ersam<·H�<·, Cti:l"''do 
había un exceso de olf.na de dólares, compraban los dólares, como íln: 114JI•eJfro 

• 1 1 1 1 1 1 . J- .� r. 1 �' � - 4, 1 c_¡emplü aeta oa1anza ac pagus uc LLuu con respenu a ""·m.tii .. o. 

L\ 1 'd ER \'E:\CIO:--.i 

La iuterrmcián es la compra o \ <'llfa de d i\·isas por parte _del han<���.-.'� .. Qué 
es lo que determiua la magnitud de la intetvención que un IJ.ltll<' ,·,-r.,lao ti<�ne 

•• 1 • . 1 . • 1 .  1 • �· 1 ,, 1 que llevar a caoo en tlll sistema ae upos ae canutlll !!JOS: 1 a ít'tl<él1i"' '·' •n!•ut:sia 
a esta pregunta. La balanza de pagos mide la <uanlia de la imt·n:c-;, · •n dt·l 
banco centrai en el mercado de cambios. Sie111pn· que el banco •Tilt· .. . ; '' nga las 
reservas necesarias, puede cominuar intervinirndo en los rut•n·a·l· .,. dt· di\·isas 

/2.5. 
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para mantener d tipo de cambio constante. Sin emba•·go, si un país tiene, de A 

fórma persistente, ddicit de balanza de pagos, el banco central acabará 

Tipos de cambio fijos� �Tipos nexibles 

agotando sus reservas de divisas y no podrá cominuar su intervención. 
Antes de llegar a esa situación, es probable que el banco central decida que 

no puede mamener el tipo de cambio po•· más tiempo, y devalúe la moneda. En 
1967, po� ejemplo, los británicos devaluaron la libra de 2,80$ por libra a 2,40$, 
lo que hizo que resultara más barata para los americanos y para el resto de los 
extra•Yeros la compra de libras, por lo que la devaluación afectó a la balanza de 
pagos. En la Sección 18-3 estudiaremos la forma en que la devaluación afecta a 
la balanza de pagos. 

Hasta ahora hemos evitado especificar cuáles fueron exactamente los bancos 
centrales que imervinieron en el l"'ercado de camhios con el sistema de tipos de 
cambio ftios. Está claro que si hubiera un exceso de oft>rra .1 .. rlñbr ... � " .. n ����"' 

de demanda de marcos, o bien el Bundesbank podría comprar dólares a cambio 
de marcos, o bi(·n la Reserva Federal podtia vender marcos a cambio de dólares. 
Eu la práctica, durante el período de tipos de cambio fuos, cada banco central se 

ocupó de ftiar su tipo de cambio con respecto al dólar, y la mayor parle de la 
intervención en d mercado de cambios fue llevada a cabo por los bancos 
centrales extranjeros. A pesar de ello, la Reserva Federal participó en la gestión 
del sistema de tipos de cambio, puesto que frecuentemente concedía préstamos 
de dólares a los demá� bancos centrales que corrían el peligro de que se agotaran 
sus dólares. 

Tipos de cambio flexibles 

Hemos visto que, en un sistema de tipos de cambio fijos, los bancos cemrales 
tienen que proporcionar la cantidad de moneda extranjera que se necesite pat·a 
financiar los desequilibrios de la balanza de pagos. En un sistema de tipos de 
cambio tlexibles, pm· el comrario, los baucos centrales permiten que el tipo de 
cambio se ajuste para igualar la ofena y la demanda de divisas. Si el tipo de 
cambio actual del dólar respecto al marco fuera 50 céntimos por marco, y 
aumentaran las exportaciones alemanas a los Estados Unidos, elevando así la 
demanda de marcos por parte de los amedcanos, el Bundeshank podría 
sirnplemente mantenerse al margen y dej�-tr que e! tipo de can1bio se ajustara. En 
e,te caso concreto, el tipo de cambio podría variar, pasando de 50 céntimos por 
marco a, por ejemplo, 52 céntimos, t."S decir, encareciendo !os bienes alemanes 
expresados en dólar-es y, por tanto, reduciendo la demanda de dichos bienes por 
pane de los americanos. En el Capítulo 19 examinaremos la forma en que las 
vatiaciones del tipo de cambio afectan a la balanza de pagos cuando hay tipos de 
<·ambio flotantes. Los términos tipoj_flexibles y flotantes se utilizan indistintamente. 

FLOT.\CION LIMPIA Y FLOT.\CION SUCI:\ 

mantienen com leta
IIJenh� al ma¡·gen y pnmiten que los tipos de cambio se determinen libremente 
en los mc1cados de cambios. Los bancos cemrales no intervienen en los mer<.:ados 
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GRAFICO 18-1. El TIPO DE CAMBIO DOlAR/liBRA ESTERliNA. 

de cambios en un sistema de este tipo, por lo que en esa situación no habría 

transacciones oficiales de reservas. Esto quiere decir que el saldo de la balanza de 

pagos sería nula en un sistema de flotación limpia: el tipo de cambio se ajustaría 

para que la suma de las cuentas corriente y de capital fuera cero. 

En la práctica, el sistema vigente desde 1973 no ha sido de flotación limpia, 

sino que ha habido un sistema de jlolilción intervenúlo. o sucia. En condiciones de 

flotación sucia, los bancos centrales intervienen comprando o vendiendo divisas 

en un intento de influir en los tipos de camb io. Por consiguie-Ne, las transaccio

nes oficiales de reservas no son-nulas. En el Capítulo 19 se analizan las causas de 

esta iutc¡ vc1H.:ióu del banco cenrrai cuando los tipos son Üüt:aines. 

Terminología 

El lenguaje que se utiliza al hablar de los tipos de cambio puede ser muy confuso. 
En concreto, a lo largo de todo este capítulo y del próximo, aparecerán 
repetidamente los términos depreciacüin y apreciación y devalUüción y revaluacióTl. 

El Gráfico 18-1 muestra el tipo de cambio dólar-libra esterlina desde 1960. 
Utilizamos el grálico para adax·ar algunos puntos de la terminología. El eje de 
ordenadas contiene el tipo de cambio medido en EE UU por libra esterlina. 
Obsérvese, en primer lugar, que p1·escntamos dos suupetiodos, el período de tipos 

/_;¿¿/ 



670 
CAPITULO 18 

fijos, que se extiende a lo largo de los años sesenta hasta 1973, y a continuación el 
régimen de tipo� flexibles. Durante el período de tipos f�os, el precio en dólares 
de la libra est.erlina se mantuvo constante. Fue constante, o f�o, a un nivel 
determinado por el Banco de Inglaterra, aunque fue ajustado en dos ocasiones. 
Hasta 1967 el tipo de cambio fue de 2,80$ por líbra esterlina, pero ese año la 
libra se devaluó y d tipo de cambio pasó a ser de 2,40$. En 1971 la libra 
esterlina se revaluó a 2,60$ por libra. Tiene lugar una deva!Uflcúin cuando, en un 
ré imen de tioos de cambio fi·os, sube el recio de las monedas extran·eras como 
consecuencia de una acción o 1cial. A�í pues, una devaluación significa que los 
extra1yeros pagan meno� por la moneda devaluada o que los residentes dd país 
que devalúa pagan más para obtener monedas extranjeras. Lo opuesto a una 
devaluación es una uvalUflción. 

Las variaciones del precio de las divisas cuando hay un sistema de tipos de 
-Glmbio-lkxibk"S-�inan depuci,¡ciátr o iljmd.o.ciÓil__Ó.t_ La moneda. U na moneda 

se deprecia cuando, con tipos t1exibles, se abarata en relación con las monedas 
extra1yeras. Pm· ejemplo, si el tipo de cambio de la libra esterlina baja de 1 ,50* 
por libra a 1,47$, la libra se está depreciando. Por el contrario, la moneda se 

aprecia cuando se encarece en relación con las monedas extranjeras. 
Por ejemplo, en ei Gráfico 18-l observamos que en 1975-1976, y de nuevo en 

1982-1983, se depreció la lib1·a esterlina, lo que 1mplicaba que cada vez se 

necesitaban menos dólares para comprar una libra esterlina. Por d contrario, en 
1979-1980 la libra se apreció. Aunque los términos devaluaciúnJrevaluación y 
depreciación/apreciación se utilizan en los regímenes de tipos dt� cambio ftios y 
flexibles, respectivamente, no existe ninguna diferencia t>conómica entre ellos. 
Esws térmmos describen el semido en el que evoluciona el tipo Je cambio. 

Resumen 

l. Las cuentas de la balanza de pagos son un registro de las transacciones de la 
economía con otras economías. La cuenta de capital describe las transacciones 
de activos, mientras que la cuema COITieme se refiere a las transacciones de 
bienes y servicios y a las transferencias. 

2. Cualquier pago realizado a los extral�eros es una rúbrica de déficit en la 
balanza de pagos. Cualquier pago procedente de los extra1�ems es una rúbrica 
de superávit. El déficit (O superávit) de la balanza de pagos es la suma de los 
déficit (o sup;:ránr' de !as cuentas curríente y de capna!. 

3. Cuando los tipos de cambio son f�os, los bancos centrales están dispuestos a 
satisfacer todas bs demandas de divisas que smjan de los déficit o superávit 
dt> la balanza de pagos, a un precio fijo expresado en moneda nacional. 
Tienen quefiuanáar los t>xcesos de demanda, o de oferta, de divisas (es decir , 
los déficit o superávit de la balanza de pagos respectivamentt>) al tipo de 
cambio ftiado, mediante una disminución o un aumemo de sus reservas. 

4. Cuando los tipos de cambio smt flexibles, las demandas y las t•fertas de divisas 
pueden igualarse mediante variaciones de los tipos de can•bio. Cuando la 
flotación es limpia, no hay intervención del banco central y d saldo de la 
baianza de pagos es cero. Sin embargo, ios bancos ccHlldlc� Íukrvienen a 

veces en un sistema de tipos flotantes, participando en la llamada flotación 
sucia. 

18-2 EL COMERCIO DE BIENES, EL EQ.Ull.IBRIO DEL 
MERCADO Y LA BALANZA DE PAGOS 

A continuación estudiaremos los efectos que produce el comercio de bienes en el 
nivel de renta y las consecuencias que tienen varias perturbaciones tanto para la 
renta como para h balanza comercial, nombre que Ulilizaremos a partir de 
al1ora para ¡·eferimos abreviadamente a la cuenta corriente. También examinare
mos los problemas de política económica que surgen cuando la balanza 
comercial y el nivel de renta requieren acciones correctoras diferentes. En esta 
etapa no inclu imos la cuenta de capital, por lo que de momento coincidirán la 
cuenta corriente y la balanza de pagos. 

En esta St"cción introducimos el comercio exterior dentro del marco IS-l.M. 
Al igual que en los Capítulos 3, 4 y 5, suponemos que el nivel de precios está 
dado y que se ofrecerá todo el producto que se demande. Es concepwal y 
técnicamente fácil suprimi1· el supuesto de precios f�os y lo haremos breverneme 
más adclarrn:.-Pem es impmtant� tener dar<ren qué-senrido;-ta introducción-del
comercio exterior modifica el análisis de la demanda agregada y por esa razón 
empezamos desde un nivel familiar y bá�ico. 

Es convenieme hacer una advertencia antes de empe-Lar a estudiar las 
secciones siguientes. La ex�sic ión se hace suponiendo que el lector domina 
completamente el análisis IS-Ltl y, por lo tanto, procede con bastante rapidez. 
Sin embargo, la materia no es más dificil que la de los capítulos anteriores y, si se 

lee activa y cuidadosamente, debería ser totalmente accesible. 

El gasto interior y el gasto en bienes interiores 

En esta subsccción queremos analizar la forma de introducir el comercio exterior 
en la curva /.)'. En una economía abierta, parte de la producción interior es 

vendida a exu·aujeros (exportaciones) y pane del gasw de los residentes en el 
interior se destina a adquirir bienes extranjeros {im¡xtnaciones). Por tanto, 
tenemos que modifica¡· nuestro análisis de la demanda agregada desarrollado en 

los Capítulos 3 y 4. 
La modificación más importante es que ya no es cierto que el gasto interior 

determine la producción interior. Lo que es verdad ahora es que el gaJto t!1l bienes 
interiores determina la producción imerior. El gasto de los re�identes en el interior 
está destinado en parte a adquirir bi,·nes interiores, pero otra parte va a parar a 
los bienes importados. Por ejempiQ. pane del gasto dd americano típico se 
destina a comprar cerveza importada. Por el contrario, la demanda dt: bienes 
interiores, que es la que determina la producción, está formada por las 
exportaciones o demanda extranjera, junto con una parte del gasw de los 
residentes en d interior. 

En el Capítulo 2 examinamos la forma en que las tran,;acciones con el 
exterior afectan a la demanda de producto interior. Recordemos las definiciones: 

Gasto de residentes en el interíor: . .J :C + 1 +G (2) 

Gasto en biene$ interiores=A+){.,\·.=(C+f+G)+ .. f-Q {q\ 
,�, 

=(C+I+G)+XN 
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ternos, tOU la política fiscal, con la deuda inter!na y con e1 ahorro 
privado. Lus Colllpouemes dd financia�niento están en ímim.a re

laúón con la inn::-sión gubernamental y será la coyuntura la que 
detennHle :;u mayor o menor p.u-ticipación. El sectw· privado ahorra 
me;Lan<e c:l!krentt:s tonnas entre las que se encuentran las accio
nes y los valores del mer-cado bursátil. , f · 

En el ámbitO dd proce� de la financiación la deuda interna 
coL ·a impunancia por sus diferentes actores: a) el Banco de Méxi
co mediante la emisión de di�1ero o Circulante (M); b) los Bonos 
del Gobierno Federal y, <);d mecanismo de kmdeo, a través dd 
merc.adG de valores. 5 

L., rclan.íll ,Jd senor pnvado y d .:>ector guiJern;unental se da 
¡ 

• _¡ 
ws finar.círros o vdores que a !ravé.s de la uú:na y demaiJda d 
gobierno vended secwr privado a través del mercado L w·sá: il. De 
lo a.JdeJ·iur :=:.e desprende qu<:: la Deuda lntcrnjt es un rnecanisnw 
de liuan .. ·¡,'lll.!Ícn!u p: íoritario en el procc:-;o de ac umulaci ón .. a ni
vel D.iCÍol!d.L 

Car<tcterisúcas dd .M er.:ado de Valores 
;> 

1�1 �·1erc(.HJn de \1alures se d:v1Je -en du.s gra..uJ\.":;) se�.·íü/cS qüc �on 
el .'v/t:r(JJu � Co.¡,¡tr..JÍt·s y el .tíauulo tÚ Dmao. 

El :\frr{u.do dt: r..:apúLJLcJ· �e �.la!:iif1ca a. su vez \·n t.lo:� .sector-<::)� De: 
rema\ .,nalJk, i�¡rn!a..:h1 por l� acciones emiuJ¿:; por las ernpre
sas l k rc!liá ti¡a, '¡tH:: rei>�.-scJJ!an ur1 t:rédl(o colecovo en Livor 
de l.c� cu.J:, ·I .1 y g tf<!lltÍzatJ tlll Íll'cré� lijO o vm·i.ibie t:s!aiJlecido en la 
tntÍ�h'.n L,.s iH�!n.�mentos de é':;tt> nHTcado son: a) acciont's de renta 
v áJl,Jbi\" ¡, 1 :..te< i( •I.tc-� y �el�tl!lcaJos de �-tporL:t< 1Ún p�trirnonial y J 

r) rcui.�líJ�- ul;L�auuJ¡t·:., pcuobvl10Srbout>Sdl" iwkmnización-ban-
carli:t.� !jo!1,:·� �1 .. -i!l-<_'d.I iu� ,J;:� ic:sarrüflu bunn.s de rt·i�•r\'�ción üfba.JL.i 
y Lc1·u{l\ �du:) de jldl tit.·ip .. .tt �,;)u Hl!lh.Jbilidri�_,s_ 

!�us P<:-trobztlP•S �on cccufic.ddos de parricq.}dCt<:>n e11 un Üdei
CO!lH:lu < tJJL>iÍlu:.Ju pur d \.;<Jbicrnn Federal eu Í'i:Kional Financie
ra. Dicbv íldcH cwJÍ:,p cuenta como patrimonio barriles de petróleo 
crudv, cdtddd buno, que d gobierno adquiere de Petróleos !\·fe-
----- l 

� ¡_.. w�:.l•J� qu.t � ).l.&� en � �q . .do �-- rclC:!"IDtv.s .J.1 ulcü._.:a.Jv de v.a!un:s a- la 
�"'"'" w>da ¡.-•e d Baooo di: Mf-lOO q x- d6 ::"- de !a .'ieauarla de 1 ianalda y C�to Púbbw. 

88 \.f/ i ',:j ... . :u� l:H� 

1 W1 JI l,\ INTERNA Y MERCADO DE VAI.<JRES 
1 .�-, 

xKano:>. As1 p�es, estos instrumnllos están garaJttizados por el pre
tio de 1111 l> i¡en , ' .J, e• pd níko. L.t operación de los certificados 
a través de la Bolsa Mexicana dd: Valores,. donde se encuentran 
mscritos, 1propon1oHa a11!pl1<1 ltqu!Jez, ayudando a fomentar d de
sarrollo dd ¡\1en:ado de V al ores. La emisión de Petrobonos es a 
plazo detenrlinado -tnJs ál'ius hast<t ahora- lapso en el que se 

amortizan a su valur· nominal, mas, en este caso, las ganancias de 
capital que 'se determinan por b d ilt:rcncia qje resulta entre el ¡m
pone a qt¡e se ad!¡HlrÍÓ el petróleo, al tipo ue cambio peso-dólar 
commladu de <·,1uihLrio, qur respaldó los títubs y :;u precio de ven

l<t. EJ l'e_tnl�>iotl<.: :,, ctractrnza por 1crwr un r��n(�illlienw iijo, ga
¡¡;u;na:; de e<tpltr.J v¿,n,tble y ¡;ur es!ar SUjt:L> al pn�no d<-" una n�a[ena 

pTuHa . .  '\ parn1 ikl 'J denta-yo <k I'FIJ lü:; Petl'OilOllOS ernpezaron 
a cutíz,lr:>e '-'ll la Uuba Mext.:an;,;, de Valores, prumoviéndose de 
c-;c mod" un m•-rc·-tdu secuudario ágil, efectivo y eficiente. El va
lor de llKH ;tdu ,J¡, los Pt·t¡<l/;¡¡nos s�· determina por b okrta y de
rn;mda (vcnl<i:,} < o�tqH·as) qut' "" rc!-:istra dia¡·ian1ente ,�n la Bolsa. 

L,s Bullo� , :,. lndenmiz.!n/111 Bancaria (Htlls), son los títulos 
por nwdío de¡.,_.,, u.d<":. se ill(kmnÍLÓ a los propi{·tarios de la ban
' ,¡ 1l.t< ·iuo.1l ' u.wdo ,:,¡a ::,<c" n;H iw:.dí .. /, d lo. de scpl iembre de 1982. 
¡•..tra.. - • · l ;;Í¡;¡¡:o !nllle:>!re d" i'l<h, Lts acciolles de !.as institu-

l 
� . 

j' ' - b 'l<dlcs ,;¡¡¡, :J.It.t''\';.tnoJ_lJ 1 /.. t<l<>:; ,·o;twi' . .  J.:·ou ;1 GHlj<•arse por o-

U<>s nu:¡¡ tn tl n·us ; , i 1) ai1(;.S, (k l Jl() ¡.e,. :.s cada uno, con tres años 
de PJ :H t;¡ 1l .. {it "' .�i pn!ll·t ¡ l�í l , �1r·r�- .1rtu)rfiz�H i(nH·s t,_�,uales sobrt" ,"') J • ' 

.utu�-JH.Íátk.-; \J.t¡¡, ,.Ls_ La Li:->.t ,f�- Jl!i<'n:s :.e ¡Ltg;u·ía :rinwstralmente 
ln:1.dL1s lo_ d·c !H .. u ....-u, p.tnjnl --..<··1HJcnii;n_� y dicieH�br�_ u e {._·¡1da ai1o: 
1 .. 1s d1�.ts :scri.H.l c�j�Jp . .  ik�ntc·, .d 1)ft n1� .. dfo arituH�rit·c 1(_" ;,_j� :endi
IHt<"O!oS Jll,:_,Íinn:; .<�ttol·u.ad,,-, �.f•Ln· d<'pósitos <·n mnned;, nacio
¡uJ '' pLu<"• ,fe 'IU dí;,s, nnn .. ;•<Jlldientt>s a las cu::iro S<'!llanas 

1ll!lH·d L1fit:'\ ..t!ll.: f!o¡ eS af n·UHr.:�í.i r {.le_-· (fUC Se (l.ct(e" .�) 

El .1 fanr./r! d<' 1 hnrn/ pHt:d,·· .ktluirs<' corno aquél cn d que las 

cw¡" '"'\:; ,. cid"¡_,.¡,:. gllbr-rHarJlentaies son Ctp<tees de �atisfacer 
:;¡¡s IJcc•::;J.i . .,;c, <k b¡uidez :t • •• rio ¡¡i-tzo, Illcdiantc- 1<1 emisión de 
wsrn!Jitc'lltd' d,· ¡¡,, H:< iantiento <¡tt<" pur�dan colocar·se directamente 
c:;,¡n- el ¡ní!.¡¡,,, ;m,·��ionÍ�t;¡ Fll\.L·rcado de !>mero se divide en 

a) •· fvkl·< adll l'l H!ul-Íü' tjiJ<' n•nstsle en la colo.·ación Je títulos 

() Han, o de I\.te-xtt .J lrl/P11U . •  "';:.. J•.--'1 :. p flj-f 
·,_ t'.stc i. ·( l!;lt -x- d-:·:� .. :u.nlf\..""-ltJH 4'LV� p-.tht.; ,,:ltnr-., icl.-:;. i�olsa Pt-1arn":itna dc-\1alnrc', S. A 

dc:CV. 1 

.Jlutu·:sr:Hirn.t rr ; ·•·!; Etf 
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1-'kO!H.EMAS lít:.l. IH·:.SA.IU<.op.u 

por pane dd Banco dé México donde los intermediarios'ofn:cerl 
los valores al público inversionista. b) "Mercado Secundario" qJe 
e:; d que d.-.1 liquide¿; a los insuumentos exclusivamente a través 
de la ley de Id ofut.a >' J..t demanda pet·d¡endu los títulos emitid�. 1 
sus c<Uaneristicas pnma.rias. El lV1ercado Secundario Bursátil es 
aquél que opera a través de Ja Boba .l\1exidma <k Valores, que
daudü sujew a las regla:s, de operac..·•{m de dicha institución, así co· 
mu a Ja estn:ch.a vigilancia de las autoridades. , 

Entt·e los instrumento! más importantes dd mercado de dine
ro se encuentran los Certificados de la Tesorería ue la Federación 
(Celes) Por decreto del Congreso de la Unión se autorizó aJ Eje 
(utivo Fedna.ll..t emisión de Ceaiticadus de la l'esurería de la fe-

mo uu.t IHnJid<t que cu1nplementa disposiciones adoptadas en ma
reri.,¡ de <�l!c.>je legal y t.ts<ts de interés".H¡Nan�n <.:omu parte de 
UIW wH·v .• c>II .tl(:gi<t de polÍlit d mouttaria que.- bu::.c&ría Ll•ayur di· 
cieuu.� .... L:. u)IH.linones dd sist�rna financiero y a la integración 
ÍJ)Iermic.ÍoH,t.l de los nH;n:ados tínancieros. Una de sus caracterís
licas e::. <¡tJ�· .�vH títulos dt· t n:dno al portador en los cuales se con
sí�ua la uultg .• uúu dd Gt.bíenn; h:Jc,·al a paga¡· su valor norninal 
<.t lt� fn ha de su n:n,iuHnllo. Se venden a los mv<::1·sionistas con 
un dc;uwJt!u, es dcur, .alt.tJ" <k su va.lur uou1in.J, de ahí que d 

- - � ¡ . - • t rcndu •Hellt·• <¡uc re< :lJ<:" d tn,:e¡ :.�<J!llsta cons1ste eu b dJ!t:rcnCia entre 
d prn·iu dC" cmu¡na y vcllt.L Los ruiérco!es de caJa semana ia Se
net.HÍ<l de ILcienJa y Cr¿Jitu l'tiblico por C<wduno del Banco 
de i\k:>.H·u , c;,dc a bs' Casas Jc Buba una euÚ::iÍÓit de Cete.s con 
pL:i.::<J d,· 'J J dJ.J.,, (trece se:uana:;; E u ocasiones taHlbÍ.<;n se colocan 
n;;¡:,¡,_,¡g··, " t.L.u.,., d:lcn·¡,¡c, (d ¡•LiLO ttl�xiuw previsto por la ky 
e:, ,¡, 1w .>ll<') .'\ ¡,...trur de e�e Ji<1 las Ca:;a:; de Hoisa V(:nden los 
nu�:vus Ce1 '" ..1 "" 'i�< Htda. C..tda jueves los in ver sionistas pueden 

. 1 l f 1 l . • . ' . � t. • <"u! l"lllLll J.o:, c--!.1 .l( len:,! H.tS ü<: !...t:> t:l!USIO!ICS erl lU:i penoa�<.:os Oe 
' ru .. tyur .. ·11 t �.��J.f. ¡,u! 

EJl ¡uwu d<. i�JH6, se emll!Cl<Hl lo:; Pag:.11és <k L.i Te:.orería de 
l.t Ft:d< 1 ,;el<�" \ P ..1g.1fe) .Su CirancíÍ.slÍca es que e; uH tÍ tu lo de u é
dito ¡¡.-gu< Ja!.k, dnHJJui¡¡aJu en llWlH"da extranjera, -:n d cual �e 
cuu:.igu .• L u!Jhg.ulÓn Jd Goba:ruo Federal de pagar una suma 
t:n_tTlOlH::Ja uili.:io.nal, equivalente al valor de dit:i1a lilOncda ex.tran-

YO 

H H...u!\_v \k: J\ib�o·,J, ¡,,¡qnn.( A.nl.l..li !Y/7, p o6 
·¡ 
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IH�UDA INTERNA Y M.EkCADO DE VALUkES 

• t ¡:--r-· --- 1 
jaa, aJ ti�! de e<uuL1o peso-dólar controlado de equilibrio, en una 
fe<:ha det..i-nruHLtda. ' 

.,. • -¡ 
E.n d lnform<" dd Banw dt México se definen los valores de 

renla ftja q,ue intrarán en cirnilación en 1987. Estos son, los Ce
platas, lo� Borldes y los caufícados de participación inmobiliaria 
(!-'l<ilt:m). •t Los Ccplatas wn certificados de participación ordina
rios, nummativos y no amortazables, que incorporan el derecho 
a la titularidad �le una p.ar·re alícuota de la rpasa de plata constitui
da <:11 IHl�ícumlso por d Banco ue MéxicL en Banca Cremi, así 
n ... wt, d de rcol.úr en adjudic4ctÓn lOO unzas de plata por cenifi
cadú al ex( íuguÍr!IC d fideicomisor Los Bondes son títulos nomina
uv<,:; v �egociaWes, emitido:. por el Gobierno Federal y 
adtutfllstraáo:. por el naneo <le 1Vlextcú, toan 
tes y lus Pag<des . .r:stos valores se subastan en el mercado directa
meHtc o a tr.1\·és de instituciones de crédito y casas de bolsa. Los 
Pbt(·ro :-,on' v<tJ�Jrcs a plaz<,Je tre¡¡ años y devengan un rendimien
to .wu.tl g<tr;wtiz;uJo más una plusvalía al vencimiento.9 

! .. os Bonos bancarios pa1·a la vivienda fueron autorizados el 6 
de ucwbrc de- I'Jt.l8. El I-Lmco de México autorizó a la banca múl
tipk, b ellJI'iÍün dr un ÍJlsrrurnento bancario a largo plazo para 
.ttuid<T los n 'iuerirlll<:'lltos de financiaxnieuto a la vivienda. '0 

Ll ( >{JJÍ<-ll�<l h-:drr�¡j nllitH·, dus nu.:-vos mec.tnÍSillOS de finan
ci.uuWH!O r.,t;"., fue; oll ¡,-; ·¡ c:st>lwnos. y A juscabonos ¡miJlicados 
en d Dla.rtu (Jj¡o,d d :..'H • k jwlio, de I9W1 

( )t! os ¡¡f¡�!JIIIIlclil• 1s del i\ltt·n .• H.io de Dutero se coiocaiJ a t1·avés 
de ,,f,·¡t.ts ptÍI>li;:<.l.s que ck< lÚan los intc¡lrw::diarios en el salón de 
l<:If>.t!c-. de la Boh.>d-c V ... J.,,n, y cuya tinahdad es dar a conocer 

a lus 1 •pe: ,H_¡, , ;  1·:. l<1s GH<H :u �:o: H.<.ts de la eu1isión de los cítuios, tos 
cu.tk, ;·oi!tfllendnt: 

! !\¡¡.e!, t•m.:r< ,,,¡ v>!l l'·'::;a1n Itt:guoabks a H>flu plazo, sin garantía 
-�::-.¡h�• �it<J, 'ltlt� ctu!:.cn t�Hi1Jf�:5...i.S L\.;t¡zadaJ t::n la Bul�a !v1�xicana de 
\',ti:.n:' s, t/iH·cen--< iu� mv.::fbi<HlÍstas dd mercado de dinero a tra

\T"l d{-i ti! el� Jdo iJuc �a.u.i 1 }el iaÍ..sUiü lí.iodü que" los Ct:.tes, estos valo
"' -"· "'!'" .111 <on uru ���a <k 1'k:Kueulo. Su valor llHllllllal t:S de 
"!>HHJ 1JI1il (•il ¡- �"' .u,ílt>pl,,, Su pl«z<> J.: vignKia no debt: ser menor 

de ¡·, dí,p, m tuayor dt: '11 di.�,. 

'1 Ü..1u.__u �k ��<::�.w·o_ f..yw'l7fll A1� 1�� Píl.J j:}0-1�/t. 
Ht h� .. u.J- ik. �l.t::u ... . o lf!J911Ne AnMMi 19dli, p. 1%. 
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2. Au:pl .. HHme::. Bancana:.. lcrra� Je CdllJOÍu yue g1ra el emisor a 

lavQr de una in�lllu,·rón na( iuual Je Lréd!lo la cu.tl una vez endo.sa
d<�.s, l.s.s d.< cpta en talrJad de baJH.:<> aucditamc::. El ubjctivo de este 

instrwuc::Jltv o el de flllanciar las ncce.sH.iades de P<'(jtH•ñas y n.eJ1a· 
nas emp1n.•�. Sus c.tractcl'Ísticas de eruisión, son pa¡·ecidas a l.ts re

,queridas pa1·a p,;pcl curnercial; .salvo <:H el caso Je �u pla.l<) que es de 
7a9ldías. , 

3. Pagan� empn:sarial bursátil instrumento He reriemc:: aparición 
en el m.-rcadu de diner·o y se drfin� comu el títulu d,. crédito sóscrito 
pur socit"dadc::s anóHimas mexicanas, garantizado med!all!e la afecta
uón en f1dc::H nn:iso en instituciones d<:' crédit<J mexitanas de:: n:I1Íiica
dus de la Trsorcría de la Fedc::rae�óu, o la constitución ·le prenda aute 

d instiTuto pMa d <It:póSito.--st:llltroduJO a la circultu.:ión en 19H6. 

ludicadorn Económicos de la Deuda Interna 

Le1 deuda lllletr!d d,-j sector públicu debe ser n:LKt_vJ1.1da con la 
Jeuda cxu:nt.:t por �cr a<.tvre:s dd pro< ,·�o de linatH:Ía• ión dd Es
tad''· Aud;..t:, v<�n.tLJk::. e:stán en <:.:.tn:dt.:t r<'lación y :>u1l partt: es

u u• tu1<.tl .j, 1 .• < ri�1s .-. ouórmca. Fst:.t:. lu\'Íerou und p..ttlÍl:ipacióu 
<u:uva en Id u ists di:" 1\.kxico en ag .. :;tl) de 1 YH:l. 

Ld deud..t neta total dd sec.tor público marca patlla!> iw portan
I<"S si se relaciuna con d Producto lntr·rnü B1·utu (l'lli¡. Eu 1986 
d saJdo promedio de Ja deuda neta l'OIIIO porcentaje dd Plli repre
SentÓ 7�l.(J% \ vtd:>é cuadro l ) . En t.mtu que Ul r0H 2 fue tdll sólo 
de 51.2%. P<1ra 19�0 la relación reptcs<:ntó 51.5%. Podríamos decir 
que Id rdaci{¡¡¡ de 1990 y 1982 se mantiene igual. Por lo cual, si 
!;ten esta rdaciún .. llllllentó en 1986, en 1�B7 sigue siendu muy aJ
t.t y su tc:ndc-w·i;t <t disminuir no al• <:UlL.t a la de 11JSO <¡u<" fue de 
:!.1. 4 por t'Í<"ilk 

F.i u!;_¡ccl<l d•· 1:!1•: ,�ro estudi() es ;ul..t.hzarla deuda. pulJiÍl <.t lit ter
na dd ( ;obiemu h·d,-rd.]. i\l obst�rv;u· el cu..1dJ"<J:!. ¡;,¡a pas...t de í'+ :L+ 1 
util trull<�ne:; dr P'�"" a 1 :->8 b:23 !O{) mil millones d� pesos para: 1900. 
Lo.s utCrc:mclHo:; .trlu.Jcs fueron sor prenden tes a partir de 19B 1-1 �80 
qw· lut· dd ::¡:¿ '2 '.:1, Para J9H:!-19B 1 d increrhemo porceutua.l lúe de 
lo5.8'Y.). Este cn�ctuuentt> se con11·ae pero ya en 1985 vut""lvc a ser 

siguitic...�uvo t'n rdauón al año anterior 198o y 1987 tuvt�run un 

creumteiiHl muy a.lto. TaJes así, 'lile sus tasas correspondtt.•ntes 
so11 de 1.6 ¡, v 1 <1'} , <l� re-;pectiva.nwnl<". l.a tasa de cn-cintinllo ¡um,J 
de.- la deuda uuem..t IH·ne una tendemia descendente de 1987 ct 1990, 

9:2 Mextco, Vol. XXII, .. ü,p llb 
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111: !lo\¡:-.¡·¡ i ¡;�,·\' \li-J�CM>O DI-. \ 'd.<>KI·.::, 

' . CLAIJRU 1 
DEUD¡\ NETA TUTAL DEL SECTOR PÚBLICO: 

CONSUL!IJ.\:\ C:O:\ BA:\l O 1 >E tvtÉXICO 
�:\I.DU I'RO�.H.l H() 

h 
tjiCII(/(1¡{(JJ <k: 1':/.) 

---�+ -,-T--::-.--- .. · --·-------- . ---

Ano,· j¡ J olai , Deuda lrilarw Deuda Exurna 
·-- ·- . - .,.-- -

--- --·-
--��-- ----

¡ 1'iHU 
--l¡-4111 

I'IH:! 
J'Hn 
l'IH·t 
ll;lii 'i 
1�oo 
!9H7 
19HU 
lYH'' 
1 �J':I(I 

2,.4 9.�J 
:ca-:=r r.tr 
51.2 15.�1 
60.'2 U.H 
57 (} lO.B 
:ib.B 1 ti .i{ 
78.6 1�.:� 
7:U.i 19.4 
(j 1.9 1 HU 
57.7 17. �) 
51.5 IB.:J 

__ . ________ .. · ·-· ·--··--------··---

nela 

1:1.5 
lo.J 
:v1.ti 
43.7 
3H.3 
40.0 
60.3 
54.1 
4H.2 
39.7 
32.B 

flift-lll Ucuu•J �Jc- f\..1éXIl·u }kudll Jrl �uur }Juhho· Í"k1iJ /'111'J, nov1embr� de- ¡yqo 

al p.ts.tr de l.r>9. 1 a :!+.:! •::(. Lo dOterior· c:;taria reflejando la n:s

tricción dd nédilo interno dd sector público ante una menor ne

CC"sidad Je n�cursos para can�.lizarlos al s(�ctor productivo �o el 
marco de u na polítict t:C• m• ¡JI1:ca cuyas c-tracterísticas fundamen-

' 

taks -;ou la privatización ) la Ctllnpetitivid.td. 
1.<� <ktJd<t ptíblica intn ll .. t v la deuda púiJiica externa como pur

(XIIt.<.in dd l'lli llltH:st ran una reldciórt casi de iguales en 19tl0, 
donde la deuda intem...t r.-ptnnttÓ el IJ.H% dd Plll y la deud.t 1 x

tc:nt.J n:prnentó el l7 .ti%. Hav un eren miento asimétrico entre 
awb.1:>. La deuda o!•·rna llene una rdactón con el PIB de 61% en 

l�iU y llega a 76.6% en l'lBti. De 1�87 a 1990, la relación baja 
por lus tuec<irusmos que :;e siguieron pe1re1 bajar la deuda pública 
extcn}.t , t .m o fue d prc( w de la misma t'Il d mercado secundario 

iut• 1 Ji.H llJII�I. los ullc:. cdl:tlltOS de pasrvos pur cap1tal (swaps) y los 
dcmcntos de la rencgon t.uón dt febrero cit· 1 Y40 donde hubo qui
tas al ca�lltal y ·baJa en las tasas de interés 

Julw :J.cpttcu.l.Jtt" l�l9i Y3 
¡ 



CUADRCI 13 

BALANZA DE PAGO!� DE M�XICO (p) 

Miles de dólares 

CONCEPTO 

l.-BALA211ZA DE MER<!ANCIAS Y SERVICIOS . • • • •• , ••• 

l. 
2. 
3. 

RTACIÓN DB 11ERCANCfAS Y SERVICIOS , , , • •  , • • .  •, ,, , 

portru:l6n de mercanclu • . • . • •  , • • •. . • . . • • •. . . •• •  

rodueel6n de plata (a) ...................... .. 
urlsmo • •• . • .. . • . • . . • • •• •  • • · .  • • • • •  · · · • · · • • • · · •• · • 

4. lrranaacclonea tronterlzn.a .................. , , . . . . . 

6, btroa- conceptQe (b) • , . .  , . .. .. . . .. . , , .. . . . . . ... . . , 

• D<-hliRTAClÓN D8 MEIICANCIAS Y SERVlClllS (- ) , , , • , ,, , 

· l. mportaelón de mercanelaa ....... , . . . . . . .. , , ... . . . 

2. rlamo (e) .. . . . .. . . .. . . . . .. . .. . .. ... . . . . . . . . . .  . .  

. 8). ral\111\cclonea fronterizas . • •  , . .  , . • .  , . . .  , , . . . . . .... . 

4. �;::.u .�
l 
. . ���r.l�� . . ��� . • �� • •  ������·.����. •e·:<·t��:�j.�� 

6, nteresea eobre deud1111 oftclall!a . , • . .  , . . . . . . . . . •. . •  

1) Naflnsa y otros .......... ................... . . 

1) Gubernamental .... , . . ... .. .. . .. . . . . . . ..... . . . . , 
6, Otrot eo':'ceptQe (d) ............................. . 

ES Y OMISIONES E.'N CUEN1�A CORRIENTE 
MOVI!.fiEN'l;P DE 1CAPITAI, (neto) . , • . . . • . . •. , 

• 
. .... 1 

., . 

t. Inversiones' extrnnjt:"ra.s directu' . ....-· '"'(. 

1970 

-908 868 

SU76a 

1 872 957 
66 481 

61;4 861 

878 864 

274 671 

4 066 527 
-
2 460 811 

169 707 

&86 048 

851 496 
231 608 

212 o�s 
18 615 

267 S68 

&O� 618 

460 078 
--

200 718 

TII.-CAJ>ITtL A LÁRGO 'PLAZO (neto)/(,.:�� . , .. 

2. ��eyr\clone!\' con valorea (neto)>� ·,· -7198 
a. cr¡o¡� �exterior (neto) 1 

1) Dfo�oslelon•• , , . , . , , , , , 1 . ,.. r. 
1) AmortlzRelones . . , , • •  , . . . , . , ...... , . : .... . . , .. . , 

4. IDcurla gubernAmental (new) . , , . , .. , ........ . ... . 
6. bré<lltos al exterior (neto) ...................... . .  

IV.-DERE<PHJ)S ESPfgCIA,LES,,DE
, �

IRO • • •  , ._. . . . . . 1 • • • • • •  , • • •  

V.-VARI�ClóN DE I.A RESERVA DEL BANCO DE MJ!)Xl• 

CO, S. I A. <Sump, de I, Il, IU y IV) (e) ........ :.; ""' 

280 407 
886 878 

-556 466 

-2 273 
-11 576 

45 860 

102 108 

NoTAS: (n Deducid11 la plata utll!z11da �l el pala para fines lnduatrlo.les, 
( b Incluye br11ceroo, 
(e Incluye loa gnatQe de ...tudlanteo f!n el extrRnjero. 

19'/1 

-70 8 631 
----

S 878 467 
----

1 474 464 

46 931 

618 278 

968 948 
271 846 

4 079 998 
----

2 4'�7 2'77 

183 208 

612 488 

887 887 

287 P42 
220 440 

17 602 
261 768 

8&� 899 
----

494 607 
----

1�0 610 
61 990 

281 606 
768 OR8 

�76 478 

-28 88� 
-709 

89 690 
----

199 966 

(d Incluye la ImportAción de oro destlnndo a In lnd\lstrla. 
(e Re•ervJ\ comput.l\da de acuerdo e<>n el erlterlo del Fondo t.lonou.rlo Interna· 

clonnl ml\s la phlla. 
(p ClfrM prellmlnnrcs. 

Si¡¡:no ne¡¡nth·o (-) e¡rreso do dlvlaM. 
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BALANZA DE PAGOS DE MEXIC (p) 

Millones de dólares • 

CONCEPTO 

l. CUENTA CORRIENTE. 

A. ingmot ................... , . . . . . 

1. Exportación de mercanc�as ....... , . . , .. .. , . . . .. . . . . . 

2. �rvi,i05 por tran.sform��:ión ............. , , . . . . . .. . . 

J. Oro y plat� no monetarios ......................... . 

4. �r�sportcs divenoos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . 

.5. 1 unsrno ................... , . . . . . . . . . . . .. . . 

6. Transacciones fronteriz.u. ........ . 

7. Ingresos provenientes de inversiones. 
8. Otros 5t'rviciot. 
9. Transferencias .............. . 

B. Egresos . . . . . . • . . . . . . . .  . 

l. Importación de mercancía.� (LAB) .. 
2. Aetu y seguros .. 
3. Oro no monet�rio ....... . 

4. Transportes diversos. 
!1. Turismo .... 
6. Tran.sacdones fronterizas. . . .. . . . . , . .. .. , . 
7. Egresos reladonado> con inversiones. . . . . . ... . .  . 

i) Utilidade$ remitida$ I.E.D.. . . . . . . . . . . . . . . 
ii) lnteresn sector público ................... . 

;ii) Otroo intereses. . . . . . . . .. .. ... . . 

8. Olrot 5t'rvicios .............. . 

9, Tran.sferencias ........... . 

U. CUENTA DE CAPITAl (neto). 

A. Capital a Jugo plazo (neto). 

l. �ctor público (neto),......... . .. . . . . . . . . . . 
al Disposiciones y colocadones. . . . . . .. .. . . . , . 

b) Amortizaciones ........... , . . . . . . . . . . . . .. . . . 

e) Crwitos ale•terior (neto) ........................ . 
Z. �ctor privado .............. . 

¡) Inversiones utr.anjeras directas. 
b) Compra de empresas ••tranjer;ts .... 
e) Pasivos con el exterior {neto). 

i) Empres¡s con I.E.D. (neto). 
iil Otras empres•s (neto) . . 

d) Operaciones con valores. 

1!. Capital a corto plazo (neto). 

l. Pasivos (neto) .......... , , . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . 

S.,.:tor publico (neto) .............. , . . . . . . . .. . . . 
S..ctor pciv«do (neto) ......... . 

2. Activos (neto) ............. . 

111. DEHECIIOS ESPECIALES DE GIRO .. 

IV. ERRORES Y OMISIONES ..... ......... . 

V. VAlUACIÓN DE !.A RESERVA DEL BANCO DE MtXJCO, 
$.A. (Suma del, 11. 111 y IV) (1) .......... ....... , . 

,_, _____ _ 

El decimal de l;u; cifras puede no sumar el tot�l debido al redondeo. 

1979 

-4 875.8 

16 283.2 

8 817.7 
637.6 

488.0 

319.6 
1 443.3 

2 919.2 
694,8 
706.5 
25ó.4 

21 159.0 

11 979.7 
610.0 
151.8 

521.0 

t.o92.8 
2 245.7 
4 071.8 

334 5 
2 888.4 

848.9 
853.8 

32.5 

4 521.3 

4 593,5 

3146.7 
10 415.0 
7 285.9 

17.6 
1 446 . 8 

781.8 

-39.6 
755.6 
2383 
517.3 

-51.0 

-72.2 

1 696.6 

20$.5 

1 491.1 
1 768.7 

70.0 

703.4 

116.9 

1960 

-6 b34.Z 

25 021.2 

1.5 307.5 
771.7 

936.2 
446.3 

1 671.2 
3 722.1 

979.7 
865.9 
318.7 

31 655.4 

18 486.2 
944.8 

65.2 

919.6 
1 048.2 
3 124 o 
5 875 6 

496.1 

J 957.6 

1 421.9 
1 147.7 

44.1 

9 798.9 

6 476.2 

4 058 . .5 
7771.1 

-3 723. 4 

10.8 
2 417.7 

1 071.0 
-9.5 

1 486.2 
664.2 
824.0 

-132.0 

J 322.7 

4 187.9 
67.8 

4 120.1 

-865.2 

73.5 

-2 087.4 

1 150.9 

(1) R...:rva computad;¡ de a('uerdo con el criterio del Fondo Monetario lnter acional, más la plo�ta. Elsig· 
no neg•tivo (-)significa egr�o de divisas. 

lp) Cifras preliminares. 169 



Cuadro 117 

BALANZA DJE PAGOS 

Millones de dólares • 

CONCEPTO 

l. CUENTA ICORRIF.NTE .. 

. i\, lngr••· 

l. F.x lrt�rión rlc- mf"rranda� 
2. ícios por transf('lrrnarión .. 
:t y plata no mnn('tarios. 
4. Tr 11:\portcs diverso� .. 
5. Tu ismo .. 
6. Tr m;an:ion«"5 frontrrila�. 
7. lng I"�O� provrnirntr� deo invenionr-1. 
H. Ot os �rrvirios. 
9. Tr nsfrrC"ncias , . 

B. F.gres 

1 hn Hntarifm d(' nlí'rranclas (FOB). 
'l Fk r� y •wgtno� 
:i Or no mnnrrario 
"· '1 r nsportrs divrrsol\. 
fi. T\1 io;;mn .. 
6. Tr nsanion<-:\ frontNi7as. 
7. F:g f"'!Hlli rrlarionados ron inversinnl"�. 

i) lltilid;ulr:\ rrmitidas por �rnpn•sas con invt>rsifm f'X· 
tranjrra din·rta. 

ii¡ lnrnc·�('SSC'Ctnr púhlico. 
iii) Ocrn!'l inlrrrsf"S. 

R Ot � S("rvirios 
9. Tr ndf'r('ndas 

11 CUF.NT� OF.Ci\PITI\l.(nr<n). 

,\, Capit j1l a IJrgo pla1.0 (n<·tn). 

l. Sr tor púhlkn (neto) 
a) l>isposkionr!li y colocarionrs, . 
h) t\rnorti7.3cinnr� 
d Crf'<ii1o� .U rxtt-rior (neto) .. 

2. Sr ·wr privado 
a) lnvf'r�ionrc; rxtranjr•r;H diH'rta.'\ 
h� C1'mpra cif' rmpn·"a!\ rxtranj('ras. 
e) P;uivn"' ron rl rxtt•nor (nrw) 

il �mprro;<ts <Oil invrrsión rxtranj!'ra dín•('ta (1wtn) 
ii) Ona'i rmprr\aP� (nrtn). 

dlOpr,arinnrs ron valores. 

n. \.aplf ·' a C'IJ;tn pla7.0 (nrto) 
l. l'·s¡vos(nrtn) ... . 

Srrtor púhlírn (nf'IO). 
Srctor privado ( nrtn) .. 

2. A<<il'os (orto) ... 

111 l>f.RF.CI OS F.SPFCII\I.F:S llf. c;IRO .. 

IV FRKOR :"� Y OMISIONF.S 

\' \'AKIM.I()N llf. l.t\ HF$F.KVA llF.I.llANCO llE Mf.XICO 
(Sumad ·l. 11.111 y 1\')(l) 

19RI (p) lqR2(p) 
-------

- 12 544.3 2 fiH·1.�> 

30 809.8 30717.4 

19 419 r, 21 006.1 
971i.� H� I.R 
�.�o 7 3Rid 
476 1 413.2 

1 7f>9.fi 1 40(¡1) 
4 770.1 4 1-19.1 
1 3Rfi. l 1 2·17. 2 
1 l4fJ. 1 !1�rl.:i 

3�r,.2 �:.2.4 

43 354.1 33 401. 1) 

23 qzq r. 14 421.6 
1 124 o & 14.7 

107 4 9·1.H 

1 2M>.I 1 211·1.7 

l !\71.1 7H7. 7 

4 f,H4 .3 � r)7fi.6 
8 933.9 11 404.9 

5!\0.6 52: •. ; 
,, 476.0 7 791.3 

2 907.2 3 ORR.I 

1 7H2. 1 1 220.2 

56.6 71.6 

21 W>9.6 r. 079.4 

11 f>9fi.2 8 l 'l7 .6 

A firlfl.6 7 077.1 
13 R22.f> 11 145.6 

-4 806.2 -�i 767.0 

3!'>9. 7 -· 3f) 1.5 
3 039.f> l \20.6 

1 IA8.7 602 7 

1 Hf>O 9 ;,R9.9 
nA 2 464.2 

l 122.7 12f>. 7 

• lO.O .. no 

10 ló3.4 .. 2 \18.2 

)2 (i9fL� fi97 .3 
9 2fi7 .o -· 1 ·139 o 
3 42R.;, 7-11.7 

-2 :,32.1 - 1 420.9 

69.6 

·8372.7 6 :.79.6 

1 012.2 ·· .1 1 R1. 7 

( 1) H.f'�r" (Otnput.1d� d(' acuetdo ( nn rll ntC'rin dt 1 Fundo Monrtar10 Internacional. mh la pi_. lit La� tc
nrn( ¡a df' oro r�tán valuacia!ii a 4'.? 22 fi,�Jarrs la onza 

�1 dc'(l¡nal d(' la� nfras puNk no �umar rlto!al drhHIO al rrdondro 

1'1 o;¡gn ) nqz;attvo ( � ) ;o¡tgn¡fica f"1{ff"50 d<" div1�a!, 
( p) C1f fílS Hrilrnmarf"S 

No hu o mnvmurnto 
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de la deuda en los 

años noventa 
Prioridad a la reanudación del crecimiento económico sos'tenido 

Stanley Fischer e Ishrat Husain 
' 

A menudo la met¡J de !a emgia de la 
deuda se describe como el facilitamiento d�l 
retorno o e los pa¡ses oe udores al acceso normal' 
y.Yoluntano a !os mercados j'ñ'(C'üjacJOnalGs' 
�e capitp l. En realidad , teniendo esto presente, 

marco-el plan Brady-para manejar la deuda rapidez suficiente para reducir su razón deuda · 
comercial, y el problema de la deuda oficial exportaciOnes Y escapar a la cns1s de la deuda. 
de Jos países más pobres se está abordando con A. • En segUndo Jugar, consldcraton las con• 
iniciativas muy diversas. mociones cxó enas como al o ermanente y 

tnmediatameme después de la crisis de la Panorama actual de !a deuda deuda d1: 1982 los acreedores interpretaron 

la situación como una falta tempo ral de li· Al determinar dónde estamos al comenzar 

quidez. Por tanto, los convenios de reestructu- la década de 1990 conviene dar una mirada a 
ración d<: la deuda con prestamistas privados la e:-:periencia de los pa ises en desarrollo que 
v oficia!t:-s esencialmente se corrcentraron en no han reprogramado su dcuda mediante 
ájustar el servicio de la deuda para ayudar a acuerdos multilaterales durante Jos últimos 
los países a hacer frente a las tasas de interés siete años, Este grupo, que abarca 61 de los 
que habían subido y a los términos de ínter· 1 1 1 países en desarrollo, se concentra en Asia 
cambio que habían empeorado. En estas cir· y comprende la mayor parte de la población 
cunstancias. los deudores que aplicaron polí· del mundo en desarrollo y la mayoría de Jos 
ticas de ajuste casi no tu v ieron más alter nativa pobres del mundo. Han gozado de acceso 
que fren.ar las importaciones y aumentar las continuo a las corrientes de capital voluntario 
exportaciones. Al hacer esto, generaron su· internacional proveniente de fuentes privadas 
perávit de la ba l a n za comercial que les permi· y oficiales. Sus economías han tendido a crecer 
tieron cumplir sus obl iga ciones de S(:rvicio de rápidamente, con un crecimiento medio per 
la deuda.. cápita del 4% desde 1980, porcentaj e igual o 

No ob�;tante, estos ajustes tuvieron un alto superior a las tasas de: crecimiento registradas 
precio. El nivel de inversión y producción ha por esos países en las décadas de 1960 y 1970. 
bajado, el consumo y los sala rios internos se .� raron estos países escapar a la 
han reducido y los gobiernos frecuentemente crisis la de ' · u e o ros e , e 
han financiado sus presupuestos por medios esenvuelven en la misma economta mun tal 
inflacionarios. Como resultado, la m a yoría de nolo lograron? Hay vanas razones que e:o:· 
Jos países de América Latina y Africa han pfícan esta evolUción r:lativamente satisfac-
atravesaclo un período de casi diez años de ;oria. • · : . · ·• · 

crecimiento nulo. Además, inc tuso en los '1 . • En J:lrimer lugar, en general resu1tnr9¡1 
países q�1e lograron apretarse el cinturón el rnenosafectados r las COnmOCIOnes externas 
restablecimiento del acceso normal al mercado e os primeros anos o e a 
ha resultada sumamente difícil de a l canzar. PÜesto que l<'t nlayona t1c e110� no csUí6atf 

Ahora está quedando en evidencia que des- sumamente endeudados, no sufrieron en la 
pués de una crisis de la deuda de la magnitud misma medida las con.�ecuencias del acen-
de la cx¡x::rimentada en los años ochenta se tuado aumento de las tasas de interé�_¡eales; 
nt:cesita un nuevo enfoque en los años noventa como dependían menosoe las exportaciones 
para pon•:r fin a esta te nden cia dcbiltt¡¡dora. de productos bá�tcos. pudieron soportar mejor 
Dado qu(: la meta origtnal de la estrategia de la baJa de los precios de esos productos. El 
la deuda todavía está muy lejO$ de cumplirse, hecho de que algunos prtíses asi<Ítlcos-particu-
debemos rce:r;aminar nuestra meta para los larmente de Asill Oriental-depend•1n menos 
años inmediatos y concentrarnos, en vez, en de las e"portaciones de productos b:ísicos se 
el retorno al crecimiento económico sostenido debe en parte a las políticas o rient a d a �  hacia 
de los pai:;es deudores. Todavía nos queda un el exterior que han apltcado. Cuando la ryur.s 
largo trecho para lle¡!ar al final. y encontra- rac i6r.l...!!J � n dlit l cr�_,en 1 q¡¡¡ 1 PJ!.L�C.!J2..t} 
remos muchos problemas nds en el camtno. :�rrovcc h;rr la r;í 11da c'r;rn>l<\n de las nrnrta· 
f';o obstJntc, en d último ai'ro �e han logrado �<)n.;-dLll�lll.:s maniiTi�tur:7dn�1 ��l!<t]_ 
importantes avancc5. Se ha establecido un elevaron sus rngrcsos de ex¡x>rtat�lon con la 

-------------� 
24 Finan: as y l>t'.rarml/o / Jumo !990 

prontamente adoptaron med í as e aJUS , 
evitando as1 tener que recurnr e:r;cestvarñeñte 
a los empresltlos extranleros. En cambto, lo� 
que constderaron que estas c'onmociones eran 
aberraciones temporales y aplazaron el ajuste 

1-continuando entretanto el nivel normal de 
1 gastos financiados con empréstitos externos-se 
vieron ante graves dificultades de pagos pues 
los recursos tomados en préstamo se usaron 
principalmente pa ra fines de co nsumo . E vi den· 
tementc, los países deben estar preparados 
para tomar medidas rápidas y drásticas cuando 
se producen conmociones de consecuencias l;2egativas. � • En tercer lugar. siguieron políticas ma· 
croeconómicas relativamente cautelosas en lo.f 
ariOS setenta. evttando así la innación elevada. 
Aírrnsmo tiempo, usaron productivamente los· 

fondos externos tomados en préstamo, ali· 
viaron los estrangulamientos de la infraestruc
tura, invirtieron en recursos humanos, am

pliaron su base product i va y no permitieron 
que las empresas de l sector público registraran 

• déficit enormes. 
Esta gestión económica eficiente será taJ: 

necesaria en Jos años noventa como lo fue er 
los años ochenta para que estos países pueda r 
mantener su b uena trayectoria de crecimientu 

También es indicat iva de las polítiCJIS nc:<;csa· 
ria.s para restablecer el crecimiento y el de

�saríOIIo en los apror.imadamente cin<;uenta 
paí�s en desarrollo que atraviesan una grave 
crisis de la deuda. 

lJJs países sumamente endeudados no son, 
de ninguna manera, un grupo homogéneo. 
Dif1eren en cuanto a nivel de i n g reso medio 
pcr dpita, gravedad de la carga de la deuda, 
calidad de las medidas de aj u ste , recursos 
naturales que poseen y estructura económica. 
Por lo tanto, en el contenido y aplicación de 
toda estrategia de la deuda habrá que tener 
en cuenta estas diferencias. 

Cerca de la mitad de los países de este grupo 
,_Jos paises de bajo tngreso. que están con· 
centrados en Afnca al Sur del Sahara-tie-



-,en deiíciencias estructurales profundam nte 
"rratg.adas en sus economías. En general, 
·.ienen una base tínanciera v de infraestructura 
:ébil. caracteriuda por �ctores de expo ta· 
:·¡ón que dependen en gran medida de los 
:-roductos primarios. Sus políticas económ cas 
. su g�tión económica dCi pasado han a en
�aado sus problemas. También s ufren de uñ 
?3JO ni"cl de nutrición y educación, agrav do 
:>Or el rápido aumento de la población. us 
:;eudas. que totalizan aproximadam nte 
..:SS! 07.000 millones. corresponden en su 
�yor pane a acreedores oficiales. 

En cambio. los países de ingresos medianos 
;;umamente endeudados están dotados de na 
:uerza de trabajo más calificada y espcc'ali· 
:'.a da y de una ba.o;e industrial más desarroll da. 
?ero. con una deuda que colectivamente as
;:icnde a üSS517.000 millones, se han con er· 
:ido en el centro de gran pane de los dcb tes 
;obre la estrategia de la deuda mundial, e pe
:ialmente en vista de las enormes repe cu
•;iones de la carga de la deuda en su crecimi ·nto 
·véase el gráfico). A diferencia de lo u e 
o;ucecie en el caso de los países de bajo ingr so, 
;z mayor pane de su deuda corres pond a 
i:creedores comerciales, y por este mo ivo 
:xxlrian beneficiarse con la iniciativa Brad . 

�uda comercial. La iniciativa Brad . lan· 
:::a hace un ano por el Secretario del Tes ro 
:ie los Estados Unidos después de que Fra cia 
'Japón presentaran propuestas sobre el mismo 
:ema. tiene por objeto principalmente avu � 
� !os países deudores a mante 
:ie-·a)uste onenta os ac1a el crecimiento. s 
='ññE(¡iales mecamsmos son varias formas de 
·educción de la deuda v e serviciO e Ja 
:eu. a. que com¡:lrcnden recomora de dcu a, 
::limb10l:ltl: eu a antllwa con descuento 
:xJnos nuevos con garantía (garantizados 
::Ci!Vos) y cambio de deuda antiuua por 
:1uevos a la 12ar (con tasas de mterés reducid s) 
.·unto co1n fX,Irticas gue fome nten la re at ia
::-ión de os capitales que han salido del pa1s " 
.:a mverston ex ranJera Irecta.

, 
e espera . 1 

í::rs bancos comerciales reduzcan la deud y 
:Jrovean dinero nuevo, y que temporal y co di
::-ionalmente modifiquen las condiciones 
:::ue se contrajo la deuda y las hagan 
: avorablcs. Según se ha previsto, el FMT 
.:�anco Mundial proveerán de US$20.000 
.tones a US$.25.000 míilones, que se desti 
-i.an más o menos por partes iguales a l la 
·educción del principai y a la reducción de los 
:)11gos de intere�. 

'r'a se han celebmdo acuerdos estilo Brad 
:.:on cuatro países--�éxico¡ Filipinas, o ta 
;�ica y Venezuela--que han progr�sado en 
::i'Jítena i.:!e a;uste-:-"No obstante, los dctal es 

:1:: los acuerdos dilieren considerablcmcn e, 
. J:bido a las circunstancias de cada país, a as 
··rioridadcs de: las autoridades y a la diferen ia 
Je intereses e impuestos internos, contabilid d 

régimen rcgulatorio dentro del cual ft n· 
·¡onan los bancos comerciu les. En el caso 
·1é:úco habrá una infusión de �n!ie o. 

.. \i como una reiTtlcctcln d� la dcuoa v e 
::-¡:¡;!cío r.Je--ésTa--mcdttllltc cnmcrz;im 10 le 
:�"\;(Ja-aníigun po:_deüi a nuc;a en ..:on1 1C10ne. 
.�·.Uü�nc¡Jlts. FiTlpiñits !:t rñtrr.::rr- e 1 m a 
uc.:vas entradas. unidas a una considcrat le 

·educción de la deuda a través de rccornpr ts 
� la deuda, c:n tanto que Costa Rica a 

·�crcrido hacer h incapié en el pago de u 

deuda ante los bancos comerciales. pues no 
desea cont rata r nuevos ernprcstitos die bancos 
comerciales dentro de un plazo 1:orto. El 
acuerdo a que se l legó con Venezuela en marzo 
de 1990 constituye un importante avance, 
pues durante la mayor r)artc del proceso de 
negociación los bancos comerciales habían 
manifestado gran pesimismo acerca de la posi
bilidad de llegar a un acuerdo. 

Ninguna de las negociaciones se ha reali
zado sin tropiezos, lo que no es de SCirprcndcr 
dado lo que está en jue,go. En realidad, ti 
acuerdo con México se logró �rac:ias a la 
fla?r!CipaciOn act1va del Gobierno de los-E
tacos O m dos. Es muY'"'Eísí5�E'ara celé
'tmrrotros-¡ifflraos se nc:cesite una interYe; 
cwn semeJante de los organ1smos oficial� 
lm de lo rar una convergencia de las grandes 
cfil'CrCñC1as Ll!.rCSes...q.ue�ilWTI_i:..!JE; 
ex1sten entre las partes. 

Porcenta¡e Crecimit1nto del PIB 
Sr-----

3 

2 

o!.... ...1...---L---' 
1965 86 87 88 

Razón deuda-exportoción 
69 

v-""' 

400! :J :::¡ , . , . ,  mo=•'"' 
100 r Otros país os do -· i 

O 
inarosos mf,dionoa � 

105 U V � U 

iif.l;!V} 
'Fuen t'o/· ea� 'M un di �t.'' ';�;-: "'(" r •'(·.")�:!� .. ·.� ... �.;:·��-. :��: ,: �� 

¡"Noto: LOa pa�•• de lngr»>OI �IMOI m�ry 
1 son lo.s que on 1967 tuvl�ron vn f'N� P>Or 
ior e US$48o'e i�forlor a US$6.000, on !<>� 

do· cuatro "co6ficlant8t "tui.darMn!.bl<ot. dt la deude 
se áltúan por oncimo dolnlve! crftk::o.' Ectos c0.of'aci<1<1tos 
y .. ,•ve niveles c;rltlcol .. •o�. dováa·PNB (50%), doudo· 
exporteclóo do' bkt�a .y lOdQ.II .loa aervicioa (275%), 
servido' de 'la doudo ·acumul&d<>-i!<Portodonea (30%) ·• 

d""ongodoi- exportack>nfl� (20%). ',, .. , .  " ... 
!l• "te grupo�: ArQorttine, Bollvi:a. 8ruil, 
Rica, C<>to d'lvoire, l=hii0, �cuodor, FlUpinu, 

Hu"'olrlo. Morrv�coa. MéAico, N""'roguo, Porú, 
Soneuor, Uruguay y Vonc•lU<>Ia . 

Lo1 otrot ,.,,.,. de lngr .. oto nwdianoe "'"' k>f Que 
en 198'7 tuvieron un PNB por cá¡�to aupo.rio< a IJS4BO o 
inferior e US$6.000, •n IQa �alea monoo do trno do loa 
cuetro Coflftciento& fundumento�t do la detJdtt tlft 1itúan 
por encima de ka nfveles crflicos antea doscritoi;. 

Eeto& son: Argelia, 8ahwmea, Aarbedos, Selic:e. Boll· 
, Camerún, Cebo Ver(k\, Colombit�, Cor•o. Ctuprn, 

t1, E.�J,PIO, [1 Salvador, Fi¡i. G•Wn, GranlHh, Gr&e!a, 
ttltt. Isla• Selornón, JarmuCll, JordiHHb, Lil:Juno, 
, M�tha, Mauncto, Ornán, Pan�tf'rá. P"'PWI N•¡..,yal 
PIHI't{)IJtlf'. Portu�nl. nttpUbiK:fl Arn-b<l dfll YMnetl,l 
a Arfttut Syr�e. AtHH.Jt>ltr.a Oorn1rHcttrlS, fh1men11\, 

San VKttrH,., Sttydtt�:lltt•. StHHCHI Ot:r.tdnntal. Swft�tial"tlh't. 
Tailandttl, Tonna. Tnnldod y Tob�o. TlÚ)el, Tufqui•. 
Yvoosla"'• y Ztmbatrwo. 

/J_S 

Naturalmente, no todos· los deudores im· 
portantes n�cibirán el tratamiento Brady du
rante los pró)(imos años, puc� algunos no tra
tarán de obtener una reducción de la deuda 
con rt:spaldo oficial y otros todavía tienen un 
largo camino que recorrc:r en lo que respecta 
a adoptar los programas d1: estabilización y 
ajuste: que constituyen un requi�iro. Pero por 
medio de la iniciativa Bradv la comunidad 
internacional puede ofréCeilñ'C,�ntiv"'S'""eXl7a 
a I'O'Spa¡ses que CS(cn COilSi(krarido-la posiQj:" 
l imrct---cr¡;:rdoptaT--med ida s-���g_i�aCJ?ef.� 
te m a rrer�ro-aeray¡rm:a cono plazo. 
A1ttTrr:!r.eh::mnl c-M éxiccó-sü b·r:fyñ-eriñrpü JSo--=>' 
potencial que puede re1;ibir el crecimiento 
como resultado de un programa de ajuste 
apropiado. junto con una reducción del wso
brant,:" de la deuda (esencialmente. la parte 
de la deuda que r'lo se puede servir) y el 
consiguient'e aumento de la confianza de los 
invers>ionistas. �.�..iQJ:l..c..MJ:.;ú.c.o..Jksp.u.és... 
� firma del í!fJ!E.<ii!...hUa:;.a.....d.e....intt:Lés.. 
i nter na real bajó 20 puntos p orccntual e_s. en 
grarr"p a r( C gr¡iCiliS--¡¡¡¡:e¡(iñlooe f OS CJ p 1 ta 1 es 
que habían salido del país y a un cambio de 
la percepción del riesgo de hacer negocios en 
México. Si se mantiene, esa reducción pro
du ciní un estímulo mucho mayor a! creci
miento que el que habría podido provenir del 
efectc• directo de la reducción de los pagos de 
intereses. 

Deuda o)7cial. También se ha progresado 
respecto de la deuda oficial, di!spué� de la 
rápida aplicación ele una medida que beneficia 
a los países. africanos de bajo ingreso anun· 
ciada en la reun i ó n cumbre de Toronto de 
1988 por los jefes de estado de importantes 
países industriales y su ulterior aplicación por 
el Club de París. Los acreedores pueden es
coger diversas opciónes de reprogramación, 
entre las cual:s se cuentan la condonación de 
una parte c:onsiderable del monto reprogra· 
mado, una reducción de la tasa de interés de 
dicho monto. y la prolongación de:l período de 
gracia y de vencimiento. A diciembre de 1989 
había 15 países d<: Africa al Sur del Sahara 
que habían obtenido una reprogramación en 
esas condiciones y aunque la entrada inicial 
de dinero por concepto de ayuda ha sido 
relativamente pequeña no hay que minimizar 
su importancia. Este proceso frem, la acumula· 
ción de deuda, en tanto que los beneficios de 
la reducción de la salida de dinero se intensi
fican con el tiempo. Es igualrnent•! imponante 
el hecho de que el principio de la reprograma
ción de deudas bilaterales oficiales en condi
ciones concl:sionarias ha sido es1:¡¡blecido en 
el caso de los países de bajo ingreso sumamente 
endeududos que hayan adoptado programas 
de njustc bien concebido>. 

Fuera de las medidas de Toronto se han 
tomado varias disposiciones para a.�istir a los 
países de bajo ingreso. Una de� ellas, que 
constituyó un gesto espcctat:ular, fue el pro
nunciado aumento de la deuda correspon· 
diente a préstamos por concepto ele asistenc;a 
ofj(¡al para el desarrollo (r\OD) condonada a 
lo:. r•tíscs de Al'rica al Sur del Sahara. Est<J· 
dos Unidos ha anunciado que condonarí8 
US$1.000 millones a rartir dtl 1 de octubre 
de I9S9. Frnncia ha indicado (jU<: condonará 
US$2 . .300 millones, la Rcpúbl1c<: Federal de 
Alemania ya ha cancelado USS l.:,oo millone'> 
y Canadá tiene la intención d•: eliminar en sus 
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libros mil5 de CSS"25 mi llones . También en 

este caso el flujo de d i nero proveniente de estas 

medidas no es necesariamente de gran mag· 
nitud-es1.as deudas tienen tasas de interés 
ba •as ,. en muchos casos los pagos pr<)ba blc· 
m�:1te. se: hllbrían reprogramado 1:n condi· 
.:iones concesiOnarias- pero la condonación 
surte el ,=fecto de reducir la deuda de estos 
paí�s de: manera inmediata y obvia, y de 
.:ontribuir a la desaceleración de la acumula· 
ción de deudas. 

En 19:�9 el Banco Mund1al también esta· 
bleció un nuevo servicio financiero de US$! 00 
millones--el fondo para la reducción de la 
deuda-que será financiado con ingresos ne tos 
del Banco para ayudar a ciertos países de bajo 
ingri;'SO a recomprar su deuda ante los bancos 
comerciales. Este fondo otorgará hasta USS 1 O 
millones por país a título de donación cuando 
la recompra de la deuda satisfaga el requisito 

. de contríbinr considerablemente a mejdrar las 
perspectivas de crecimiento. Hasta la fecha 
este fondo ha beneficiado a dos paísc:s: Bolivia 
y Mozambique. Para tener derecho a usar este 
servicio ¡,)S países deben estar habilitados para 
recibir asistencia de la Asociación Interna· 
cional de Fomento (AIF). afiliada del Banco 
que otorg.a financiamiento en condiciones con· 
cesionarias a sus países miembros más pobres. 

Estos programas-combinados con el Pro
grama Especial del Banco de ASÍ$tcr\cia al 
Africa. ei programa de! Banco para deudores 
de la AIF que desean refinancíar sus¡ pagos 
de intere:;es al BIRF y los servicios de ajuste 
estructural y de ajuste e$tructural ampliado 
del F:\·U-han a yudado a nu merosos países 
africanos de bajo ingreso a lograr un nivel de 
entradas netas de re.cursos compatible .con la 
reanudación del c recim iento. Además, los 
préstamos y donaciones en condiciones suma· 
mente favorables a estos países ahora se 
adaptan mejor a las condiciones económicas 
del país beneficiario. 

, �j 
Evoludón futura 1{ v f � 

La difícil tarea que queda por reai Jzar es 
aprovechar el progreso que se ha producido 
en materia de deuda comercial y deuda oficial. 
La estrategia actual de la deuda se: basa en 
tres elemc�ntos fundamentales: un clima econó
miro internacional favorable, medidas de 
ajuste vigorosas y sos tenidas por parte de los 
países endeudados y cor rientes suficientes de 
financiamiento externo. La combinación de 
estos tres elementos esenciales puede preparar 
el terrenc� para el restablecimient� del creci
m iento sostenido. 

El clim111 económico. Los países industriales 
tienen la responsabilidad de crear un clima 
propicio El la solución de la crisis de la �euda. 
A este respecto es fundamental mejorar, en 
vez de limitar, la apertura del sistema interna· 
cional de comercio, especialmente en vista de 
que esos paises, de manera muy acertada. 
ponen énfasis en las estrategias de desarrollo 
orientadas hncia el e:or;terior. El aumento del 
uso de IE.s barreras no arancelarias crearía 
obstáculo>. Es �ndispensablc fin .. li?:,r con éxito 
la ronda Uruguay. Adem;Í\, t'1 con�i:wo <.:usto 
real elevado de la deuda nterna c�g r:1 vaha los 
problemas de servicio de é�t�. i'or CJ\lmplo, 
un aumento de dos punto� porcentuaks 'de las 
tasas de interés imcrrwl..ion;¡ks eliminaría por 
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completo la reducción má:\ima de la deuda y 
del servicio de la deud a que se pod ría lograr 
con la nueva estrategia, lo cual dejaría a los 
prestat:1rios con otms US$30.000 millones a 
US$35.000 mil lones de deuda que atender 
solamente corno prod u cto de las operaciones 
de reducción de \!sta (véase World Debt Tables 
1989·90, 13anco Mund i a l . página 4 ) . Las tasas 

de interés reales elevadas son producto, pr inci· 
palmente. de un ahorro pr ivado escaso y. en 
general, de una combinación deficiente de 
política macroeconómica en los países indus· 
triah!s, en los cuales los efectos innacionarios 
ere las políticas fiscales poco estrictas tendrán 
que ser contenidos mediante medidas maneta• 
rías rigurosas. · 

' Ajuste vigoroso y sostenido. Las polfticas 
de ajuste económico en los países endeudad�s 

Financiamiento externo. H.!iY.. q�� poner f.iD. 
a las gra ndes tmns!crcnci·�s de recursos de los 
OcüffiYrcs""ií'foSacrecdorcs que caracteríiü'a 
l ;r¡:!ffi¿raQc l"rn"o. pero los prcsl:rmos tlc � 
bancos cóiñéféi':i'I"C'SJe matrtuu;;cníC]:iñica 
101i"tjll'Cffios otorgaron en a decada <1cT'T717 
S!!l'rnn 10aprop1adOS y pro aOIC e CÍÍO� 
otorgaran., uc:>oe nace algun tiempo los bañ'CO:� 
han dejaéi'o de conceder préstamos para fines 
de balanza de pagos \1 los pa íses sumamente 
endeudados, lo cual es una consecuencia inevi
table del simple hecho de que se habían 
excedido en sus préstamos a esos países. De 
modo que i.a quién pueden recurrir estos 
deudores para obtener ayuda? 

• Una posibilidad es la de la asistenciH 
oficial para el desarrollo, pero las tendencias 
del crecimiento de ésta-a pesar de la genero· 
sidad que ha demostrado el Japón a estt: 
respecto-no iftdica que los fondos correspon· 
dientes a ayuda de este tipo vayan a satisfacer 
una parte importante de las necesidades de 
financiamiento de los países en desarrollo, 
ciertamente no las que van más allá de las de 
los países más pobres. Además, ni siquiera la 
mayoría de los países en desarrollo de ingresos 
medi anos pueden obtener AOD. 

• La inversión ex tranjera directa guizás_}_sa 
m<is prometedora. Provee recursos en una 
'forrna-quepciíñíte que el riesgo sea compar
tido entre el país receptor y el país de origen 
y trae consigo tecnología y habilidad adminis-

·.trativas extranjeras. Dos instituciones afi· 
.liadas del BanSQ;Ia Corporación Financiera 

/ lntcmacional y el Organismo Multilateral de 
V Garantía de Inversiones-pueden ayudar a au

mentar la corriente de uwcrs1on cxlranJCt'K"' 
directa; este ul!lmo em1t10 recientemente sus 
'p'7iñ1eras garanllas. Adcmas, a med1da que los' 

.• mercados de caplta1 de los países en desarrollo 
quenten con más actrvos financ ieros , es pos ible 
que las inversiones en acciones de'sempeñen 
un papel más importante en e!�temó] 

también seguirán siendo de importancio cru
cial. A medida que la deuda comerci!L!,:o
mienza a ser reem;l��da por la d�udp����l 
ra estructura ]e lit deyd�_s' imor; (ñíkinií�. 
ltlole, lo que deja cada..Y::.z meno� margen a 

los deudQJ'..ti...!lam ... �.!.!].�En.L f!L .. S.!L...POliti.� 
económica futu�; esto signifi ca que tendrán 
que tomar medí as rápidamente ante las con· 
mociones e1tternas, lo cual es otra razón para 
subrayar la necesidad de que los países efec· 
túen refonnas políticas adecuadas y adopten 
una gestión económica eficiente, aparte de 
toda operación de reducción de la deuda y del 
servicio de la deuda. 

Las políticas internas también serán esen
ciales para ayudar a que la inversión recupere 
los niveles necesarios para el crecimiento sos te• 
nible. Dado el estancamiento continuo de las 
corrientes de capital internacionales hacia mu
chos países endeudados, necesariamente éstos 
tendrán que recu rrir más a su propio ahorro 
y a políticas destinadas a atraer capitales 
sacados del país. La forma más segura de 
aumentar el ahorro interno es reducir el déficit 
rrcsupuestario. S1n embargo, la disponibilidad 
de ahorro no gnrantiza que se vayan a efectuar 
invcrsion�s. 1 n estabilidad macroccon6mic;,¡, 
unida a medidas microcconómicas tendientes 

a c!im:nar los ohst;il:ulos que se oponen a la 
inversión eí:cicntc, así como un clima propicio 
a h inversión extranjera directa, seguir;ín 
s1endo los elementos fundamentales de la polí
tica de la recuprra<;iiÍ"l <'conómica 

oe1 acsarro11� J. '1 
. • J...OS prestqm istas oficiales multilaterales 

indud:�blcmenie conti:1uarán asumiendo una 
proporción creciente de los préstamos a los 
países sumamente endeudados. Muchos pres
tamistas oficiales bilaterales, esoecialmente 
organismos de crédito para expo. ación, han 
reducido sus corrientes netas baci::� estos países 
y sería muy conveniente qul! pudieran au
mentar sus préstamos nuevamente. 

• Lo.� acreedores y los países en desarrollo 
prestatarios deberían considerar también 
nuevas formas de financiamiento. Para que 
estas innovaciones den buen resultado habna 

··que· aprdvechni' la distribución natural del 
riesgo. Por ejemplo, Jos bonos indizados de 
acuen.i.., c�n los precios de lus productos bá
sicos podnan constitu ir una buena protección 
para los consumidu;es y productores de pro
ductos básicos. C{)O lo cual se reduciría el riesgo 
de que las dr.udas no fueron pagadas y se 

r�ncgociaran. Ln el caso de los países que ya 
son solventes. el Ban<.:o cnwrcndió n�cicntc· 
mente un progrn1.1a c�pcri::•rntal de cofinar\
cia mi en lO ampliado que t ien•_; por Objeto) Untar 
paises en desarrollo prc,t:Har'ios ·��,�· P".' ;¡;¡. 
· m istas apropiad<r.;. Una vez qu¡: lo�. P''íses 
deudores que est;ín en dificultades rccurcren 
la solvencia. también podnín particirar en este 
programa ¡\Jcmás, a los rrcstamista� co

mercwles los préstamos a algunos de estos 

-



í� para financ1ar proyectos debería n resul
lc:s vcnta¡ows. 

• .-\ medida que aumente la estabilidad 
a�Clera �· mejoren l:1s perspectivas de creci
t:lto en los países deudores. algunos capi
es ;acados previamente del país serán repa· 
ados; en algunos casos. como el de México. 
"-"!SIOie que esto ocurra muy rápidamente, 
·o el grueso de los ca pita les que se traigan 
\1Jelta se repatriarán lentamente. Si bien 

:r.J�or pane del capital que los residentes 
:,;)5 ¡:¡aíses sumamente endeudados man

nen en el e;.;tranjero tendría que ser rcpa
ado. no hay que esperar que lo sea en su 
alidad. pues una diversificación sensa ta de 
:artera significa que algunos activos normal· 
ente se mantendrían en el extranjero. 

Entre e�tos do� extremos se cuentan países 
-como el Congo. CJte d'lvoire. Ecuador, �a
rruecos y Nigcria-4uc: están avan1�1ndo en la 
dirección correcta. emprendiendo gradual· 
mente mod1ficac!llnes de política e institucio
n!lles que dadn mayor nexibilidad a su estruc
tura económica. Pero este grupo de paises no 
podrá recurrir al financiamiento de los bancos e�· merciales por lo menos dur:wtc la década 
d 1990. Aunque el sector privado de estos 
p íses rec iba de lo� bancos comerciales finan
e amien t o comercial y ¡rara proyectos. así 
e mo préstamos para inversión, es probable 
q � e el volumen sea limitado en rclac1ón con 
las necesidades de financiamiento cr;terno . 
Durante bastante tiempo necesitarán mayor 
asistencia multi lateral y bilateral y algunos 
requerirán una combinación de corrientes en 

istintos métodos para distintos condicion�s co
.
ncesionarias y en condiciones 

, no conces10nanas . 
. lSeS Los problemas de servicio de la deuda de 
Aunque, en general, los tres e lem�ntos de l�s países de bajo

. 
ingreso sum�ment� en-

estrategia de la deuda antes descntos son d!eudados, en particular de Afnca, s1guen 
::esarios. su aplicación detallada debe s cndo muy difíciles. Quizá haya que mejorar 
edar determinada por las circunstancias de y ampliar los instrumentos existentes y, en 
ia país v por el comportamiento probable a gunos casos. crear otros. Habrá que evaluar 
Jos diversos grupos de acreedores. la reprogramación en condiciones concesiona-

En el caso del gran grupo de países en rlas acorda da en Toronto y efectuar las modifi-
;arrollo que han logrado servir su deuda y cllc iones que sean necesarias. El principal 
ener el acceso a los mercados internado- cH terio para otorgar alivio ha de ser una buena 
les de capital mediante la apl icación de evolución de las políticas y la imposibilidad 
líticas responsables, el sistema debe tener de servir la deuda y mantener al mismo tiempo 
objetivo doble: proveer el apoyo necesar io un crecimiento estable. 

ra impedir que se produzcan dificultades Finalmente, hay dos conjun tos de países con 
servicio de la deuda, y mantener la con- dificultades de deuda que quedan fuera del 

nza del mercado. Los países de bajo i,ngreso �arco actual de la reducción de la deuda . .,S! 
esta categoría merecen una corriente con- �imero es un CQnjunto de pais.s:s...s.IJ.m.a.m.cnt.e.. 

u a y mayor de fondos en condiciones conce- f e; deudados que pertenecen a..b__g,.1l!J.LD1g.l' 
narias para mantener sus tasas de crecí- tJaJa de la c:Tiegona de paises deba i�Jnt!rc�1· 
ento. aliviar la pobreza y diversificar su cbmo Camcrun. la Republtca IJorntnicana, 
>e de: producción. Toda utilización de los Eg1p!o, Honouras, Jamaica · ja. Su deuda 
:ursos para otros fines traería consecuencias e� pnnc1pa mente o icial. lo que reduce la 
·judiciales para su vasta población. utilidad que tienen para ellos Jos programas 
:)tro grupo-que comprende países como del Banco y del FMI orientados hacia la 
lombia y Chile, que han logrado un progreso reducc i ón de la deu da comercial. Deb ido a 
lSÍderable en cuanto a resolver los pro- su nivel de ingreso y, en algunos casos, a su 
mas de la deuda en los últimos años-no ubicación geográfic a, quedan fuera del al-
;esita financiamiento c;.;traordinario para �nc1e del Prqgr�ds.J.\S I !>L<:.!:cla-¡ij 
es de balanza de pago, salvo, posiblemente. fnca y quizás ta mpoco resulten beneficiados 
· el refinanciamic:nto de los préstamos de ROr as condiciones de rcprograrnación acor-
bancos comerciales. En el futuro prór;imo, dadas en Toronto. Además, en el pasado Jos 

:r;ico, Filipinas, Uruguay y Venezuela 4 fucrzos se han concentrado en la reprogra-
:z.ás podrán unirse a ese grupo, a condición mación de la deuda oficial a través del Club 
que mantengan el ritmo e intcnsid¡¡d actual de París en condiciones convencionales. El 
sus reformas económicas y reestructuren éxito de sus programas de ajuste puede peli-
deuda existente. En esa etapa deberían grar debido a la parte de la deuda que no 
jer adoptar técnicas apropiadas de gastión pueden servir, a menos que se encuentre al-
pasivos para administrar mejor sus obliga- guna manera de reducir su deuda, sea me· 
nes netas monetarias y en materia de tasas diante nuevos programas o concesiones espe-
interés y reducir sus costos financieros. , ciales caso por caso. 
rambíén hay países que todavía no ha'n Otro grupo muy pequeño de países afronta 
�1blecido un programa de reforma econó- un problema de deuda diferente. Estos países 
;a realista y sostenible. Tal como están las �Guyana, Sudán, Zambia y algunos otros-
as, quedarán fuera de la estrategia refor- s gucn teniendo una gran cantidad de pagos 
a de la deud2 y seguirán soportando una e rnorn correspondientes a deudas ante acrcc-
ada carga por concepto de: deuda extern¡¡ dores rnultilnteralt:s oficiales. Incluso SI adop-
ta que Jos g\lbicrnos respectivos decidan t�ran programas de a¡uste rcaiist¡o:;, al FIV!l y 
1ptar las medidas de ajuste necesarias. En al Banco les resultaría difícil otorgar el .1royo 
·aso de e�tos países. el ob;ctivo principa l c>:tcrno nct:e::ario n11cntras c�tor p:tt5cf tu-
·a persuadirlos de que efectúen cambios vieran pag•-� en rnora correspo"dl·�mc. ,1 estas 
ibles y duraderos en su política económica instituc.iaflH. ft>r ío �r..nt<ID, no (';;d.e c.orop:ottd e r 

los c;tlifique para panicip:n en el pro- 'l've esia> &ornbrJÍfS'ptiJ:fl!dt\i'tt) l_as \IÍ�Iue.n1e .'\ 
m a de red uccHín de la deuda y del servicto éf) l•a>"'ue fesp'l'd.o.tdoi'O<.tl methd ¡c; de ap• sfe .. 
<l dcud:�. �"y' �ut e"'·ol'lfn::t t:.����""•'n pct(Ci a¡�Cf<"Jm 

'.' 

de ir a la deriva desde el punto de vista 
económico. D uran te los dos ú ltimos años se 

han hecho algunos esfuerzos fuera del marco 

de la estrategia de la deuda. como el sistema 
de colaboración intensificada del Fondc. 
usando grupos de apoyo para ayudar a lo� 
países miembros que ttcnen deudas vencidas 
desde hace mucho tiempo. Al mismo tiempo. 
otros países deudores deberían poner atención 

al hecho de que Jos problemas de servicio de 
la deuda, SI no se atienden. rueden ogravuse 
y llegar a constituir un obst:ít:ulo casi insup..:· 
rabie que se opone al crecimiento económico 

sólido. 

Conclusión 
Es prudente decir que durante el último 

año se ha pasado un punto crítico. Natural
mente, la crisis de �a deuda dis ta mucho de 
haber terminado y, en el mejor de los casos, 
la recuperación ha comenzado en sólo unos 
pocos países. Los países deudores sigue n ex
puestos a las conmociones er;ternas, principal
mente al aumento del proteccionismo en sus 
mercados de e;.;portación, las tasas de interés 
más altas y la recesión mundial. A algunos les 
tomará tiempo quedar calificados para parti
cipar en el plan Brady y otros, que ya han 
participado en él, indudablemente sufrirán 
algunos reveses. 

Pero se observa un impulso hacia adelante. 
La comunidad internacional y los países deu
dores deben mantener el ritmo , utilizando al 
má;.;imo los instrumentos er;istentes y agre
gando otros cuando sea necesario. Además, el 
método caso por caso, adaptando las medidas 
a las necesidades de cada país, siruc siendo 
válido y debe ser reforzado. La met·• de los 
años noventa ha de ser la rrnü<l_;inóñ.:!ICI 
crecTtñíeñl'OSosteñido en los países eJul�S�=-·-
iTólJo sumamente endcuaados. 11 /-
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Se alcanza un hitq en materia de reducción de la deuda y financiamiento en apoyo al 
programa de ajuste orientado al crecimif;nto de 1�léxico 

lVfohamed A. El-Erian 
·conomista principal. Departamento de Relaciones Cambiarías y Comerciales. FM! 

Después de un año de intens a  egoc1ac10n, 
�fé:�:ico convino con los bancos comerci:lles 
que son sus acreedores en el pl· no interna· 
cional, el paquete de medidas fin· ncieras más 
:omplejo que se ha concertado ha ta la fecha. 
El acuerdo, fi rmado el 4 de febr ro de 1990, 
incluye la primera serie e:<haus tiv de medidas 
adootadas conforme a la estrat gia para el 
al iv io de la deuda; se dispondrá de recursos 

del Fondo y del Banco para fina ciar opera· 
ciones de reducción del principal el servicio 
de la deuda con los bancos comer 'iales. 

El paquete de medidas acord das con los 
bancos comerciales es un element de especial 
trascendencia en el plan de fin nciamiento 
multíanual correspondiente al pr grama eco
nómico a mediano plazo de Mé ico, que se 
orienta al crecimiento y que cu nta con el 
respaldo de un acuerdo del servic'o ampliado 
del Fondo y de préstamos del Ba co Mundial 
tanto para proyectos como para se tores (véase 
el recuadro). El programa econó ico abarca 
importantes medidas de reforma estructural 
en las áreas de producción, come cio y servi
cios financieros y conlleva una ap icación sos
tenida de prudentes políticas tisca es, moneta
rias y de precios. Las medidas fi ncieras se 
refieren a un monto de aprox.i damente 
US$48.000 millones del total d la· deuda 
externa de México que a fines e 1989 se 
estimaba en USS95.000 millones. Ad\:�s de 
reprogramar las obligaciones del p inc:ipal que 
van venciendo y asegurar nuevos mpromisos 
de préstamos para el período que finaliza en 
1992, estas medidas cancelan una parte de la 
deuda pendiente de México y red cen la tasa 
de interés contractual que se aplic sobre otra 
parte. Por lo tanto, México ha podido aligerar 
las obligaciones del servicio de su d�!uda y al 
mism•) tiempo mejorar en forma preciable y 
sostenida la estructura de su deu a externa. 
Si el país logra continuar aplicand adecuadas 
políticas económicas, este paquete de medidas 
financieras desempeñará .una fun ión impor
tante ya que fomentará las act vidades de 
inversión del sector privado, na mayor 
anuencia de financiamiento e:<te no que no 
suponga creación de deuda y la int osificación 
del crecimiento económico. 
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Estructura del conjunto de medidas 
financieras 

Mé�ico inició oficialmente las negocia· 
ciones relativa$ al finan<;iamiento multianual 
en abril de 1989. El 23 de julio se llegó a un 
acuerdo preliminar sobre los términos gene
rales del paquete con el comité asesor de los 
bancos comerciales (integmdo por represen· 
tantes de 13 bancos acreedores). la parte 
medular del acuerdo quedó fina li7.adu el 13 
de septiembre; luego, el acuerdo se "promo
cionó� entre los bancos ncH�edor..:s (alrededor 
de 500). y después de que casi todos tos que 
tenían deuda susceptible de negociaci6n con vi· 
nieron en participar, se lo firmó del 4 de 
febrero de 1990. El intercambio de instru· 
mentos financieros entre México y sus acree
dores comerciales tuvo lugar el 29 de marzo 
de 1990. 

Conforme a las condiciones del acuerdo, los 
bancos acreedores habrían de escoger entre 
tres opciones: 

• intercambio de deuda pol' bonos con des

cuento a treinta años (al 65% de su valer 
nominal) con tasa de interés de mercado' (un 
margen de 13/16% sobre la LIBOR), plena 
garantía del principal que se pagaría en una 
sola vez transcurridos JO años, y 18 meses de 
garantía para los intereses; 

• conversión de la deuda en bonos a la par 
.a treinta años con tasa de interés fija inferior 
a la del mer�ado(6,25%)y la misma estructura 
de vencimientos y garantías que en el caso de 
los bonos con descuento, y ·· 

• aportación de un monto neto de .. dinero 
nuevo" (es decir, nuevos préstamos) entre 
1989 y 1992, por un valor igual al 25% de la 
deuda sujeta a negociación, reembolsable en 
un lapso de 15 años. incluidos 7 de gracia. 

El paquete financiero incnrp¡:mt un ooe.vo 
programa de conversión de la deuJt:� el.'! c.a'e''k.l 
que reemplaza al suspendido. ��'� 1':1� e; oo
formc a este programa, los tciledores. �d.z� 
reestructurada p ueden coovedif S\!1 o.c_.i�� 
en participac!ones en �1 capi:bl so<:íal ,dt em
presas pnvattzad¡ts e mver�t��>ne.; ert ,j,.( :WitS 
tructura. E! prog:·1rna permi�e lo conll�rSict'l 
de USSJ. 500 mi í lo1H�s de de u de¡ r�e.so<:,Q.:h\t 

(valor a la par original). Entre la:; medir 
financieras hay tambi(:n una •·e:; v::;; l.\ 
recupcraci6n del valor" que pernr:��: �l 
bancos recibir de Méx.ico pagos .!.: nn 
cuantía si. u partir de 1996, los preciu:; 
petróleo e;o;ceden el valor umbral de t:�..;� 
por barril una vez efectuados los ajuste:; .;.on 
pendientes a la intlación. Estos pagos rqm:; 
tarían un ingreso imprevisto en concepto 
petróleo de JO%, sujeto a un límite anual ig 
al }% de la deuda negociable de lo:; bu: 
en momento �n que se firmó el acuerdo. 
último, u! incorporar e;o;cncioncs a ciert2s ci 
sulas clave de pago, las medidas fin:�nci..: 
permiten que México re:1lice en el futuro ot 
operaciones basJdJs c:n el mercado de red 
ción de la deuda y de su servicio_ 

Garantías 
De conformidad con los términos de � 

serie de medida�. Méxic<> dispuso proporcio 
a los bancos comerciales acreedores cier 
garantías de pago para todas las obligacío 
de prin cipal de los bonos convertidos, y 1 
garantía renovable para parte de Jos interl:l 
Mc:;o;ico adquirió bonos. a treinta años e 
cupón cc.ro del Tesoro d.�.: lns Estados Uni• 

·(es decir, bonos con de�'"u�·1to que no 
vengan interés) para cubrir el principal 1 
se pagaría con los bonos y estableció t 
cuc:nta de garantía de int�<rcses en el Fo:.dr. 
Re.serve Bank of New York con un monto < 
cubre: 18 meses de ini:ercscs. Estos fon• 
destinados a mejorar la calidad crediticia 
vertirán a México si cumple con todos 
pagos contractuales en relación con los bor 
o los retira antes de la fecha contncr�<:• 1 
v�.ncimiento. 

En total se requirieron aproxim:1damc 
t.J'; �7.000 miliOJ!es pam garantizar cl int 
c:un:.:.io de d>!uda, que pt·ovinicron de rccur 
.-;ornprometidos por el F:-.H (DEG 1.300 
��OII�. 1!9Vivalen.cs <.\.unos US$1.700 m: 
r.ws\. ot' �cl!!ll>\'1w;-;d.lG\I ('USS2 00\) millo 
t. f.'oarx:tamitrnlo relqcionad:' t:il:t\1 �( 
oe �1"'\.poi·fac¡ifl c�\1 f'xH)C"' � '€�d�ció 
1mp:.e� C: !r>r\ J¡j!ja pc�" lU$ SZ.CiOO m ilion· 
El ft.�, & \os �t'!do:r- p;o . ..,(ntv de b1' �.>er 



: \!e�tt:<J (:,mw [J.trt� de los rc<:ur�os 
d

!l 

{OI'IdO '/ ckl )o¡pin §e j¡�r:tr:tll �1'1 <C:W<lt . S 

d�Vrorrle �c¡llj0-1(�. l0 bcin,os come m a k� es t. . 

blec;¡eron un3 itnca dc l SSI 21l0 mtl l o n Js 
\Jara cwbnr e)IJp�o ha.,t.t i<>s ttlttmos dcsctA· 

<liSO'\ de :a J>IStcnct.t ofi..:tal 

�epercusiones directas 1 
L.!S rncdtd.!S 1 inanctt:ras pr<>porctnnan .tli· 

,0 �n iorma ce desembolsos de dtncro nuevl'· 
. .: una rcpr0gramactón de l.1s obligactr>nes n 
uanto al prtnctpal y de reducción del tnter : s 

. �Jusa de ll.S menores tasas contractualesfy 
a dimmación de pane del prtnctpaL 

Los bancos con una dcud<� susceptible e 
1e2ociactón de CSS20.400 millones ese 
�ie-ron permutada por bonos con dcscuentb, 
ntentras que otros cuyo monto de acrcencia 
tscendía J LSS22. 700 mtlloncs prefirieron la 
)pctón de los bonos a la par. En consecuenda. 
;e el i m inó deuda con un valor nominal �e 
lSS7 .000 mil lones . Además, la tasa de interf.s 
.;{)ntractual que se aplica a una deuda �e 
lSS23.000 millones se redujo a un val.or fi�.o 
tnferior al del merca do; con las tasas de tnterf s 
prevalectentes. esto es eq u iva l en te a eliminar 
otros LSS8.000 millones. Los compromisbs 
¿e nuevo dinero ascendieron a más �e 
L'SS 1.000 mi llones y los primeros dese m· 
bolsos. por un total de USS500 mi llones , se 
efectuaron en marzo y abril de 1990. 

Las operaciones de reducción de la deu�a 
v de su servicio resultan en una disminuci ' n 
efectiva de css 15.000 m il lones de enaeu a· 
miento con bancos comerciales-lo que eq i· 
vale a un 16% del total de las obl i gacio� es 
e:<:temas de �éxico. Esto se neutraliza en pa�te 
por las obligaciones correspondientes a acn¡e· 
dores oficiales-USSS. 700 millones-cqn· 
traídas para financiar las conversiones de�a 
deuda. En ronsecuencia, el efecto inmedi to 
del paquete financiero es reducir efecti a· 
mente el total del endeudamiento e;tt;temo e 
Méxiro en un 10%. Se puede considerar q e 
las obligaciones del principal de una pa�e 
sustancial de la deuda restante se han efecti a
mente pagado en forma anticipada media te 
las rompras recientes de bonos de cupón ce o. 

Los activos líquidos de México mejorarán 
de inmediato aJ disminuir en unos USS4.0 
millones las obligaciones por concepto de ite
reses contractuales rorrespondientes al pe o
do que finaliza en 1992, después de tomar n 
cuenta el monto neto de pagos de in�ere 
sobre los recursos tomados en préstamb para 
adquirir las garantías. Además, se reprog 
marán efectivamente obligaciones de principal 
de US$8.000 millones. El efecto beneficiqso 
de las medidas financieras en lo relativo a los 
activos lfquidos aumentará con el correr 4e1 
tiempo como resultado de los menores pagos 
de intereses que México tendría que efectt�ar 
y, en consecuencia, las menores necesidades 
de financiamiento que habrían de cubrirse con 
nuevos préstamos. 

Otros efectos 
Además de reducir las obligaciones �el 

serv i cio de la deuda, el acuerdo contribuy . a 
la balanza de pagos de México porque afe ta 
en forma pos.iuva a la percepción que se tie ne 
del riesgo que su pone el pa ís.  Al aumentar el 

--···-----· .. . ·· ·· ·---·· -· ·--···· ·--- ·-.. -··--·-·--···¡ 
Apoyo dol Fondo y al Banco a 111 reducción f 

de lo deuda y do su aorvicio. 
¡ --- --- -----·---- ·------·--· 

En m:tyn de 1 ')�'). '' " Director<:' l�jccultvm 
del Pondo v d ll.onco apr•>b.tr<>rl d 'llorga· 
rtl!Cilhl de lllrllill\ p:1r:t flll. IIH .. I;Jr !¡t\ ¡¡pcr:t· 
�1onc' de rr:d111't..1nn de !.1 dcud;¡ y de 'i\1 
.'\CfVIC..:IU l.:lllrC itl\ p.11\c� :!llCITlbrO'\ y lu\ 
b;tncos C0111<:r�10tlcs. L.l� dueclrt<;CS r:�ra <>b· 
t<:ner csla .l�>slcn�ta espec>111;an, entre otra� 
cosas. que las opcraetone., 'e realicen en 
apoyo de cnérgt<::l' polilicas •:eon<">micas que 
sean vnlunlanas. eslén basadas en el mercado 
y ayuden a los paises rniembros a recuperar 
el acceso .1 los mercado� cr�tlitiCi<lS y a lograr 
la vtabtlid.ld c�terna, y que signifiquen un 
u:w cfictcrllc de los recursos. En el caso del 
fondo. las paut.ts pcrrTllten montos constg· 
nados para financ¡;u la rcducdón dd capital 
y aumentos de recursos que se usarán para 
respaldar inlcrcses en cone.�ión con opera· 
cienes de reducción de 1� dctJda y de su 
servicio. El monto c�acto consignado se de
lerminará en forma indi·nd<ial para cada 
país y sigmfica un Z5"'n de< ;:cceso del país a 
lo� recursos dd fondo conforme al acuerdo 
de base. LJs aumentos de recursos eslán 
sujetos a un límite de 40% de la cuota del 
miembro. A fines de junio de 1990, se había 
aprobado :1sistcncia para Argentina. Cesta 
Rica, Ecuador .. Filipinas . .VIcxico y Vene· 
lucia, y se habían efectuado desembolsos 
para México y Filipinas. 

·- ·'"1�- O'Mu-e• 

endeudamiento de México, se acrecentó la 
preocupación de los inversionistas nacionales 

y extranjeros por la capacidad del Gobierno 
para cumplir los pagos programados sin un 
incremento sustancial de la tributación efec· 
tiva, entre otras cosas. Esto se renejó interna· 
mente en tasas de interés real relativamente 
altas ya que los prestatarios tenían que com· 
pensar a los ahorradores por la mayor prima 
de riesgo. Al mismo tiempo, el descuento de 
la deuda externa de México transada en el 
mercado secundario de la deuda de países en 
desarrollo aumentó a más de 60%. Estos fac· 
tores y la roncomitante erosión de la confianza 
de los inversionistas en las perspectivas de la 
eronomía mexicana debido al sobreendeuda· 
miento, afectaron adversamente las activi
dades productivas y el progreso del país hacia 
un crecimiento sostenido a mediano plazo. 

Se prevé que las recientes operaciones de 
reducción de la deuda y de su servicio, reali· 
zadas en el marco de enérgicas políticas de 
ajuste económico y financiero. reducirán e l 
sobreendeudamiento y, por lo tanto, contri
buirán al aumento de la inversión y el crecí· 
miento. En efecto, las menores obligaciones 
contractuales que resultan de la eliminación 
de parte de la deuda externa y de las tasas de 
interés fijas inferiores t1 las del mercado ami· 
noran la prima por riesgo de la inversión real. 
Conforme a este concepto, al anuncio efec
tua do en j ulio de 198\1 de un acur::rdo preli
m nar sobre el paquete de medidas financieras 
para México stguió una sustancial reducción 
de la tasa de interés interna (m;ís Llcl 20% a 

1..3 :; 

un,1 tasa nominal anuali1ad.t de JJ'."n). En 
Cll.tnlo 1 1;¡ IJalan/:1 rlt! [l:lg<l�. 111Jb<l llll:t gran 
:ti"ltJ�tH.: .t de <.:a[11laks prtvaLio�. tnclutda tnver· 
SlllJl t:'lran¡cra dtrCCI:t 'j la rt:[l:ltrt:tCit'>n de 
.;;¡ptl.tlt:s fr1�ados. Si bten los .t<:ontcctmtcntos 
11\wH:LHios ultcrtores produ j eron una mversi<in 
rarci:tl dr.: la dccltnac11in de las lasa:; de interés, 
l.ts t';ts.ts tnlern..Is han rcspondtdo favorable· 
mcnk ¡¡la ..:ckbr·lctón tlr.:l acuerdo linanctero 
y .t l.ltnlen'>lf ca..:trín d�: las :nedida:. de rei"orma 
estrtt<:tural v cr¡ntenc�tin dt: !a d�manda. Por 
end�. las ta�as son mucho rn:is baJas que en 
la época en que se llegó al acuerdo preliminar, 
S\! ha �rllcnsificado la allu�:ncia de capitales 
pnv::�dos y se advierte que México •:st:i recupe
rando gradunlmcntc el acceso al cr•:dito espon
t:ineo Jc los mercados intcrna<;ionalcs de 
bonos. 

El beneficioso efecto del paquete financiero 

se ha acentuado gracias a la aplicación de 
medidas normativas para atraer corrientes de 
fondos que no crean deuda. México ha rnodifi· 
cado las reglamentaciones pertinentes para 
aumentar la inversión e:<:tranjera d1rccta. Tam· 
bién ha tomado medida s para facilitar la 
inversi.Sn extranjera de cartera en los mercados 
de valores nacionales, incluida 'a inversión 
rel:1eionada con las privatizaciones. Al mismo 
tiempo se ha alentado la repatriación del 
capiwl e.ttranjero adoptando estrictas· polí
ticas rr:onetaria5 y reformas del si:aema finan· 
ciero que permitieron obtener rendimientos 
competitivos para los activos nacionales y una 
mayor confianza en las perspectivas de la 
economía. 

Conclusión 
El acuerdo de México con los bancos co

mercia les no sólo es importante para el país 
sino que también tiene trascendencia para la 
solución ordenada de los proble mas de endcu· 
damiento que enfrentan varios otros países en 
desarr<Jllo. Puesto que abarca op,eraciones en 
gran escala de reducción de la dc:uda y de su 
servicio, el paquete de medidas financieras 
de los bancos comerciales para Mé;tt;ico consti· 
tuye un paso importante en la aplicación de 
una estrategia reforzada , que procura hacer 
más fácil el retomo de los paíse:� deudores a 
un crecimiento económico sostenido y la recu· 
peración de la viabilidad de los pa,gos externos. 

El acuerdo-que respalda un ampli() pro
grama de ajuste económico con un importante 
componente de reforma estructural-beneficia 
d irectamen te a la situación exter na de México 
con las menores obligaciones de: pago a loS 
acreedores comerciales y la menor vulnerabi
lidad a las nuctuaciones de las w.u de interés 
internacionales. Estos efectos son todavía 
mayores por los beneficios indirc:ctos que re>
portan, entre ellos, una mayor confianza del 
sector privado y. por lo tanto, mejores perspec· 
tivas ce aumentar la inversión financiada por 
los capitales fugados que regresan y las afluen
cias de otros tipos de capital que no crea 
deuda . Es por todo esto quo el acuerdo de 
financiamiento-si va acompañado por la apli· 
cación sost en i da de adecuadas políticas econó
m�as y financieras y no se producen grandes 
conmociones adversas e:�:ógenas-facilita nota
blemente la recuperación del crecimiento eco
nómt<:o sostenido y la estabilidad financiera 
del pa�. • 
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este fin utilizaremos los numerosos estudios esta-
dísticos y sociológicos relativos a los países subdes
arrollados, que han sido efectuados en el transcurso 
de los últimos años. Ese será el objeto de la Pri-

PRil\lER:'\. PARTE 

mera Parte. 
ASPECTOS CARACTERíSTICOS DE UN PAÍS En la Segunda Parte, trataremos los problemas SUBDESARROLLADO del desarrollo a la luz de la historia económica y 

social. Las nu_merosas expenencms que !1an temdo EN EL tiempo y en el espacio, los países. subdesarro-lugar en los stglos pasados ofrecen ensenanzas
. 
que 

liados son diversos: algunos pa1scs. solo s�n su_b-pucden ser reagrupadas, de acuerdo con las d1ver-
desarrollados en al aunas de sus regwnes (Franela, sas modalidades dc;I_ desarrollo, .s?bre sus trazos co- Italia); otros -los

"' 
más numerosos- lo so1� e_n su munes y sus condtcwnes especificas. • . conjunto; éstos se encuentran, a su vez, a dtstmtos Trataremos, en la Tercera Parte, las pohtlcas de ' niveles de desarrollo. desarrollo. La necesid_ad de su adaptación a los pro-

Es neccsm·io superar esta. diver;i?ad aparente _Y blemas de las econom1as subdesarrolladas, el pehgro analizar si existen características tijm:as de un pats de la trasposición sin modificación alguna de téc- subdesarrollado. En esta Primera Parte nos propo-nicas que en el pasado hayan podido ser eficaces 
nemos dctenninar un "tipo" ideal (en el sentido de pa¡-a ciertas economías, la detellninación de l?s ob- !I.Iax Weber} eh! p�ís subdesarrollado; con la a_:yuda jetivos, la selección de los instrumentos, seran los de ese tamiz, será más fácil analizar las situaciOnes principales temas de esta última part�.. . concretas y comprender Jos problemas del des-Habremos alcanzado nuestro propos1to SI, en un arrollo. campo en el que las pasiones y las ideol?gías se afir- El punto central de este estudio es que no. b�sta man muy a menudo, los probl�mas p�tdteran ser, �n considerar los aspectos exclusÍ\'amcnte ecor:�miCos lo esencia!, plantea?o:' �on toda dandad y estudia- de un país subdesarrollado, sino que tamb1�n !1ay dos con ngor y objetividad. 
que poner en relieve sus aspe�tos e.xtr.a-ec:ouOimcos 
o sociales (en el sentido ampho dc1 termmo). 

' 
. -, ,.. ) . 
.,� . ..-:' t(;' 
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l. ASPECTOS ECONóMICOS DE UN PAíS 
SUBDESARROLLADO 

CUANDO se estudia una economía subdesarrollada, se 
enumeran generalmente un cierto número de ras
gos característicos: población en rápido crecimiento; 
morta1idad alta. sobre todo infantil; escasa indus
trialización; bajo ingreso p.:.r capiw, etcétera. 
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No basta una enumeración para dar una defini
ción coherente. Y, como instrumento de análisis, 
necesitamos este tipo de definición. 

ción activa, el de la producción intema, el de las 
exportaciones. 

a) Población activa 
Propongo, por mi parte, la siguiente :  La econo

mía subdesarrollada se presenta con una estructura 
primaria y dual; su funcionamiento se caracteriza 
por la inestabiiidad y ia dependencia; difíciimente 
puede romper "el círculo vicioso de la pobreza".1 

Esta deíinición trala de reunir los rasgos de es
tructura y de funcionamiento y de destacar la- con
secuencia más importante: el círculo vicioso de la 
pobreza. 

La mayor parte de la población activa se en
cuentra en ia agricultura y las explotaciones mine· 
ras; el sector de las industrias de transformación no 
en1plea sino una parte muy pequeña de la fuerza de 
trabajo, mientras que en muchos casos se registra 
un crecimiento anormal y malsano dd sector tercia
rio (o sector de servicios públicos y privados. del 

.comercio, los transportes y las comunicaciones). Examinaremos sucesivamente cada uno de estos 
aspectos. 

SECC[Ó.N l ; ESTRUCTURJI. DI:l LA ECONO�.fÍA SUllDESARROll.ADA 

Un cálcuio de la distribución de la mano de obra 
en el mundo en 1950, aporta interesantes datos sobre 
la actividad económica de las principaies regiones 

Presenta dos rasgos esenciales: es primaria y dual. Matzo de Agricul- fr¡dustria servicios <:bra t�tta �ó o¡0 A. Estructura primaria (mzllones) 10 
' 

Áf . 89 75 tl 14 La eco�o:ma subdesar:r?llada se 
.
cara�teríza po

.
r · · ���� 75 3-l 23 38 el predommto de las actividades pnmanas (valon- An.er�c� 

d 1 
L 

za�i�'m de los recur;os dt;l suelo y del sub�uelo ) . A� o��: e 
66 13 37 50 Ut1hzando esta termmologla, no hago referencia a la 

A érica Central 18 62 16 22 teoría del crecimiento propuesta por Colín Clark A:érica del Sur 41 55 18 27 (aunque me interesa subrayar que las críticas diri- Asia 528 73 10 17 
1 gidas a esta teoría no deben hacer olvidar ei carác- Europa 190 38 33 29 

ter innovador y el interés de las Conditions of Econ- Europa occiden-
.p 38 

1 omic Progress). Me refiero a la expresión anglosa- tal . 
. 

90 20 � 
iona de vrimarv vroducers. Enropa mendw- __ _n .,., ?n � El ca;ácter prfmario de la economía subdesa1To- na! .'l� -�� 37 46 liada se manifiesta en tres planos: el de la pobla- ��e���a 88 45 30 25 

1 Para una aplicación de esta definición, véase mi ar
tículo: "L'!Oconomie de la Tunisie", Revue d'�conomie Po
litique, 1953 (Número especial sobre la Unión Francesa). 

16 

Total general 1 025 

)Y¡ 

59 18 23 
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del mundo (Véase Revue InterrUitionale du Travail, 
mayo de 1956 ) .  

Este cuadro refleja que: 
1) las condiciones varían considerablemente en 

el seno de una misma región (por ejemplo, América 
del Norte y América Central, Europa occidental y 
Europa meridional); 

2) en 1950, la agricultura ocupó en el mundo a 
más de 600 millones de personas de los mil millo
nes a que asciende la oob'- -· ' 

) las regiones industriales actuales son aque
llas donde se encuentra concentrada la menor parte 
de la población activa mundial (Europa occidental, 
América del Norte, Oceanía) : el 15 % de la pobla
ción activa mundial aporta el 30% de la mano de 
obra industrial del mundo; 

4) el sector de servicios ocupa en los países sub
desarrollados a más personas que el sector indus
trial. Este hecho se explica por diversas razones: 

el desarrollo de actividades comerciales y de ex
portación en las regiones coster·as, los puertos, las 
grandes ciudades, donde se instala un capitalismo 
extranjera; 

el desarrollo de la administración pública en mu
chos países que han alcanzado su independencia, así 
como la creación de fuerLas militares, con frecuencia 
importantes; 

la importancia de los servicios personales (dO
mésticos) debido al bajo costo de la mano de obra; 

la proliferación, en la órbita del capitalismo ex

tranjero y en favor de una inflación más o menos 
{:rónica, de intermediados, corredores, cambistas, 
prestamistz,s y usureros, traficantes que constituyen 
una lumpen-burguesía mercantii.2 

2 Este fenómeno ha sido puesto cn evidencia por Paul 
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La consecuencia de esta distribución de la pobla

ción activa es una utilización impmductiva de la 

fuerza de trabajo y, más particnbrmente, un des

empleo disfrazado en la agricultura. Se entiende por 

este término que sería posible retirar de la agricul

tura a una gran parte de los trabajadores que están 

empleados en ella sin reducir la producción agrícola. 

Esta situación se une a las condiciones de vida y de 

trabajo en pequeñas explotaciones familiares, donde 

cada cual extrae sus medros de subsistencia del in-

gn�so real de la comunidad. En este caso, la prO

ductividad marginal del trabajo es nula. Podemos 

preguntarnos, inclttsive, si el desempleo disfrazado 

no provoca una baja en el rendimiento de todos los 

trabajadores en el seno de la comunidad y se com

prueba, en Asia por ejemplo, una disminución de la 

fertilidad del suelo provocada por la multiplicación 

de las cosechas. 
Para medir el desempleo disfrazado, se calcula 

cu;'\ntos ltombn.:s hacen falta en ia agricultura para 

oht.:Iwr dete1n1in:Jda producción, teniendo en cuen

ta 1os cultivos, bs técnicas, y el equipo. Los cálculos 

l;c:chos en la India arrojan un exceso de población 

agrícola del 25 %, en Egipto un exceso del 40 al 

50%. El desempleo disfrazado parece importante en 

algunas regiones de ;\mérica Centrai, en el !\·tedio 

01iente y sobre todo en Asia. 

b) Produccióu intenuz 

La producción interna de los países subdesarrO

llados se co1npone principaln1ente de: 
productos agrícolas que cubren la subsistencia 

de 1a población; 

Baran. en su reciente obra: Economía política del creci· 
miento, F.C.E., !'<léxico, 1959. 
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productos agricolas de exportación para la al; 
mentación; 

materias primas agrícolas (algodón, yute, cauchc 
etc.); 

materias primas minerales destinadas a la e: 

portación. 
Podemos multiplicar los ejemplos: basta con leer 

un libro de geografía económica o las estadísticas de 
producción para convencerse. 

Por el contrario, la producción de las industrias 
de transformación es escasa, a pesar de los esfl.tet·
zos de industrialización realizados en el curso de la 
última década. Nuevos centros industriales apare
cen en los países subdesarrollados, orientados hacia 
la industria pesada: Brasil, la India, México, Chile, 
Turquía. La producción textil ha aumentado en 
América Latina, en el sureste de Asia, en África y 
en el Medio Oriente. 

Los porcentajes de producción de los países sub
desarrollados en la producción manufacturera mun

dial son los siguientes, de 1938 a 1954 (World Eco
nomic Report, 1955, p. 43). 

Producción total 
Refinerías de azúcar 
Algodón 
Cemento 
Acero 

1938 

5% 
51 
18 

9 
2 

1954 

5% 
54 
23 
15 

2 

gresos realizados por los países subdcsarmllaclos no 

bastan para hacerlos recuperar su alra::.o. 

e) Exportaciones 

Se concentran en l\lS pt·oductos pl·imat·ios, en 

particular en uno o llos gr:1mlcs produnus ixbicos 
(agrícola o minero). 

El cuadro siguiente ilustra la estn.h:tur;l ,k las 
exportaciow�s en los p;,íscs subdesarrollados en 

1953-5-l :� 

'J. An:áica Latina: · 

Chik: Cobre, nitratos, Lma 
Pl'rú: Pdróko, algodón, c.;bre 
V énezuda: Petróleo 
Dr:1sil: Café, algodón, c::cao 

Guatemala: Café, plát a:10s, 
;;oma para chicles 

2. l\kdio Oriente: 
E�ipto: Algodón 

3. Afrila: 
Congo Belga: Cobre, café, 
algodón 

4. Asia: 
Pakistán: Yute, algodóa 
�laíasia: Caucho� e::i13IÍ0 
Dinnzmia: Arroz 

75 ":á (4:' · ',¡_. ccbre) 
69 
93 
ó7 (-lS "_ de café) 

9--t 

83 

52 

78 
55 
S2 

I=l c;tudio de la t:l>trn··•nra cJ.� la p:·,_¡J�:.-ció� in-
1 Si, no obstante, la participación de los ,países terna v bs exportaciont.'S pone de relie\·c: el nuacter ' s';lbdesarrollad�s en la producción industrial mun- paradÓjico d¿ la espec�al�zac��ll en Ius Pl:'.:e_s :u?-

dtal no ha vana do de 1938 a 1954, es porque las desarrul!ados: la cspccwltzacwn es muy � t.lllck en 

tasas de crecimiento de esta producción han sido 
1 más elevadas en las regiones desarrolladas: los pro- ;> ONU, World Eco¡¡o;¡;fc Sun·¿y, 1955, p. 15ó. 
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relación con el comercio exterior, pero es muy pe
queña en relación con el mercado interno, de modo 
que estos países deben importar del extranjero cier
tos productos de consumo que no pueden producir 
ellos mismos. 

países industriales en 1955 es un 42% mayor que 
en 1938. 

b) Las regiones industriales aumentan su propia 
producción de materias primas natur·ales y de com

bustibles, como lo demuestra el siguiente cuadro 
(en millones de dólares a los pr·ecios de i950): Además, esta especialización en relación con el 

comercio exterior en los productos primarios es pe-
ligrosa; la regresión de las exportaciones de las I93S 1955 .lu11t.:nro 

1 regiones subdesarrolladas desde 1938 lo muestra 
· - . · � � <JbO 1 J 

- - --riAn � .c.. _,.,. ...,. .....,...,.1-:� ___ ..._ muy ctaramenre. La pru.l!u• - ·�·· �� ._.,,uu•u cutn� 1\I::ttcrias primas agdcolas 9 150 1 � 1 �u ·r· -:: ::; ,0 
regiones industriales y regiones no industrializa- Combustibles y energía 11 �6� 1 � ��g : ��lO 
das en el cambio mundial pasa del 55 % en 1937 a1 Productos mauufacturados 1 J9 ::l u ' -

53% en 1950 y al 50.7% en 1955; Ia proporción de 
' 

, , . 1 71 700 35 900 ..,.. 13 700 
las importaciones varia poco ( del24 al25 %),pero las 1 o tal genera ---

exportaciones de las regiones no industdalizadas 
bajan del 30.5% en 1937, al 28.9% en 1950 y al 
25.7 % en 1955; la categoria de productos responsa
ble del descenso en las exportaciones es la de ma

terias primas. Las causas del descenso son inte
resantes de analizar, puesto que corresponden a 

modificaciones de la estructura de la producción y 
del comercio internacional en nuestra época; estas 
causas son. cuatro.4 

a) Las regiones industriales economizan C::t.'1ti
dades cada vez mayores de materias primas natm-a
les y de combustibles en la producción. 

La relación entre el consumo de estas materias 
primas y esos productos combustibles y el valor 
bmto de la producción industdal pasa del 25 % en 

1938, al19% en 1952 y al17.5% en 1955 en los países 
desarrollados. En otros términos, por cada unidad 
de materias primas y de energía consumida, !a can
tidad de artículos manufacturados producida en los 

4 Véase G.A.T.T., Le Commerce intenzatio11al en 1955, Gi· 
ncbra, 1955. 
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Esto .:xplica, en parte, que el volumen total de 

las exportGcíones de materias primas y combusti

bles LL· las ¡·cgioncs subcL.:sarrolladas no ha supe· 

rado en 1955 más que d ilJ �J dd volumen de 1938, 

mientras que el comercio mundial aumen!aba en 

un 70%. 
e) La producción de materias primas de sus ti· 

tución se desarrolla en las regiones industriales. 

Si se considera en su conjunto !:1 prm!ucción de 

materias de reemplazo, su ritmo de crecimiento 

desde 1950 ha sido nüs o menos dos vece:s más r:i

pido que ei de la producción manufacturera. 

Las materias primas de reemplazo presentan una 

ventaja sobre las materias primas naturaks: la es

tabílid:J.d de sus precios. 

d) La estl-üCturJ d�..: la industria se tr�insfo1·n1a 

en las regiones dcsarrolbdas: la industria rextil re

trocede en relación con las dc1nás industriasJ prin

cipalmente mecánicas. Pero la industria textil es la 

única industria moderna dunde el co.:Jicicnte de 
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t 1 
1 

consumo de materias primas no se ha modificado, 
como lo demuestra el siguiente cuadro: 

I. Producción: 
Textiles 

Otras manufacturas 

II. Relación del consumo de 
fibras textiles con la ci
fra añadida : 

III. Relación del consumo de 
materias primas con la 
cifra añadida: 

1938 

100 
100 

565 o/o 

32.0% 

1952 

116 
214 

1955 

129 
258 

56.8 o/o 

21.4 o/o 

Este análisis demuestra el problema que se plan
tea a los países subdesarrollados, tanto por lo que 
se refiere a! fu.turo de sus exportaciones como a la 
selección de sus especializaciones. 

Sierra donde los cambios se efectúan en forma de 
trueque, donde la papa tiene un papci semejante 
al de la moneJa pequeña. 

La artesanía es el modo de producción dominan
te en las aldeas: con frecuencia se califica como 

artésanía "tradicional". 
2. Un sector capitalista, que puede subdi\·idir-

se en: 
a) un capitalistno extranjero, industriul o dcdi;:a

do al comercio exterior, que no es más que la pro
yección de las economías desarrolladas: empresas 
n�odcrnas, cuya estructura es semejante a la de las 
empresas europeas Q norteamericanas; 

b) un capitalismo autóctono, escasamente indus
trial y sobre todo comercial y e::;peculador, que des
vía de la actividad industrial los recursos finan
cieros locales y las capacidades humanas. 

En México, por ejemplo, un economista autoriza
do, Ricardo Torres G:ütán, indica que es inaceptable 
que "el comércío produzca un ingreso más impor
tante que d dt:: la agricultur:l y que es inadmisible, 
sobre todo, que la actividad de los comerciJntes 
cree un ingreso que es más del doble oue d Je la 

La economía subdesarrollada es dual en el _ 
agricultura�" (Joumal oí Política[ Eco;;oJ;Jy, junio 

iido de que comprende dos estructuras económ��
n de 1955, p. 193). 

B. Estructura dual 

yuxtapuestas: 
1 as La economía dual es una economía "cles::�rticu !:1-

1. Un sector precapitalista esenc'alnlente � tó 
da'; según la expresión de Fr:1nc;ois Perrou..'\:: no 

t d 
. , 1 au e- · · , · · 1 

1 OnO, Onde reman }a economÍa de subsistencia eXISte mnwm neXO eC�Oil0l11lCO entre OS ?OS _sccto-

el tn:equ�, donde
_
el c�lcul

.
� en dinero y todo lo qu� res �uc b, m}cgran . �1, se���r �e�arr�:bc1o ��ve �n 

é�te 1mphca (racwnahzacwn de la actividad. re- la depend1.0nCla del_ �xnanJuO, uet cu�l no e::. mas 

VISIÓn; relacwn en el tiempo de las expene' p que una proloné::l.CIOn. El sector �mtoctono se <::S, 

econormcas) no han penetrado. 
tan ca y no �.-c:ctbe e e sector ü<::s:nTOl a do los nnpt!i" 

1 
, • 

ncms · · ¡ 1 • · ¡ 

Este �ector precapitalista está constituído por 
sos neces:lnos. 

una multitud de peq_ueñas economías agrícolas ce- El estudio dd c3r:Ícter dual y desarticubdn de 
ias economías subdes:1rrolb(b.s se destaca tndavü rradas. Tal es por eJemplo, en Pení, el caso de la 
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más cuando se discute el papel desempeñado por 
las empresas extralljeras en el país subdesarrollado. 
Para apreciar este papel, es posible situarse en dis
tintos puntos de vista: 

a) Desde el punto de vista de la orientación de 
las actividades, pocas firmas extranjeras trabajan 
para el mercado interno, cuya demanda es insufi
ciente; la mayoría trabaja para la exportación. 

b} Desde el punto de vista de la distribución de 
los ingresos: los salarios distribuidos a los traba
jadores autóctonos son poco elevados, no sólo por
que las tasas son bajas, sino porque la mano de obra 
local empleada es ínfima. En Venezuela, por ejem
plo, la industria petrolera que afecta el 90 % de las 
exportaciones, no emplea más que al 2 % de los vene
zolanos; en el Medio Oriente, el 0.34 % de la pobla
ción está empleada en la industria petrolera; úni
camente el 5 % de los ingresos son pagados como 
salarios. 

La parte de éstos gastada para adquirir produc
tos locales es escasa: con frecuencia, en efecto, el 
personal extranjero de las empresas compra pro
ductos importados. En Chile, se calcula en un 20 % 
la parte del valor del producto total de la industria 
gastado en el país. 

En cuanto a las utilidades, una buena parte de 
éstas, con excepción de los impuestos y los dere

- chos (royalties), vuelve al extranjero. 
e) Desde el punto de vista de las inve.rsiones: 
Las inversiones de funcion3miento o ampliación 

son realizadas sobre las utilidades obtenidas, casi 
nunca financiadas por nuevas aportaciones de capi-
-t!=llP� �-,.-1 r·An -jp,�n(: .. 
........................ ...................... J-'""'-' ..... , 

una parte importante de los gastos de inversión 
se matcrializa en importaciones de bienes de capital 
extranjeros; 
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las inversiones de infracstrn.::tura sirven a las 

empresas extranjeras más de lo que contribuyen a 

integrar la economía subdesarrollada; según H. W. 

Singer, "los medios de producción ... no se han con

vertido jamás en p:1rte de 1:1 estructura económi

ca interna de los paises subdc:;,arrolbdos, salvo en 

un sentido puramente geogr�ifit.:o y físico" ( Amc�r

ican EcOIIOIIlÍC RevieiV, mayo de 1950, p. -!75): el 

ejemplo de los lerrocarnlcs dd Brasil es cé!cDI <-

Esto no quiere decir que las im:er·siones no hayan 

sido útiles, indinxt:1mentc, a la economía subdes

arrollada, sino simplemente que no han contribuido 

a disminuir la desarticulación de estos países. 
d) Desde el punto de vista social: el sector de 

las empresas extranjeras refuerza el capitalismo 

mercantil autóctono y demora o impide el naci

miento de un capitalismo industriaL;· 

De una manera general puede ckcirsc, pues, que 

el sector de las empresas cxtr:tnjera.s refuerza la 

desarticulación ,;el país subdesarrollado. Citemos 

tres textos característicos: 

Sobre Bolivia: "Esta nue\·a �'cono mía comercial 

(la minería) pam::meció di-vorciada en una mcdicb 

extraordinaria del resto dd país" (Informe de b 

misión técnica de las N:1ciones Unidas en BoJi\'ia). 
Sobre Venezuela: bs operaciones pdrokt'as son 

más bien uua parte de la economí::l donde se t'l1-

cuentr3n domiciliadas las empres:1s que las rc:1lizan, 

que una parte ck Venezuela. (0.1\.U .. Recent Facts 
and Trcnds in the Feuczw:licm Economy, 1951.) 

ií l\1. lvl:au-i�:c Hyc h�: hc,:hü un .._'stu-diu de conjunto d� 
las grandes crnpresas c:1pita1isras, csp�cialntcntc l::L:i petro
leras, a las qut; caiifica de G1·:1ndcs Unid:H.h."S Intrat ... �rrito
rialcs (G,U.L), (CL, cspccíalmcntc, C.E. Ro!Jins, "i\!incrai 
dcvelopn1ent and Econon1ic GrO\Yth·' .. So:.;ia! J(¿scnrcíz, Oí.üúv 
de I95ó.) 
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Sobre la creación, en el Camerún Francés, de la 
Compagnie Camerounaise de l'Aluminium, se ha di· 
cho que no es un problema del Camerún resuelto 
por Péchiney, sino un problema de Péchiney re
suelto en el Camerún. 

El análisis del papel de las empresas extranjeras 
atrae la atención sobre los problemas planteados 
por las inversiones directas en las economías sub
desarrolladas, en oposición a las inv�rsiones en 
cartera, realizadas por préstamos nacionales en el 
extranjero y cuyos fondos son libremente utilizados 
por agentes económicos nacionales. El interés de 
la cuestión reside en que las inversiones actuales 
-sobre todo las de los Estados Unidos- tienden a 
ser inversiones directas, poco fecundas desde el 
punto de vista del crecimiento de las economías sub
desarrolladas: estas inversiones se concentran en 
las actividades mineras o agrícolas orientadas ha
cia la exportación. 

El siguiente cuadro de la distribución de capita
les norteamericanos invertidos en el extranjero en 
1954 es muy significativo {en millones de dólares). 

Se advertirá la diferente orientación de las in
versiones según las regiones, la importancia de las 
inversiones en el petróleo y las industlias extracti
vas y su localización en América Latina y en el 
Medio Oriente en particular. 

Volveremos más adelante sobre este problema. 
� irc:.::: 

respecto de las empresas extranjeras que proceden 
a inversiones directas en los países subdesarrolla· 
dos, una política inspirada en tres principios: 

dar las garantías necesarias al capital extranjero 
(protección frente a nacionalizaciones abusivas); 

defender los intereses a largo plazo de los países 
subdesarrollados estableciendo una cuota de empleo 
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en favor de los trabajadores nacionales promul- 2) En las exportacio11es: los mercados de los 
gando una legislación de salarios, dedic�ndo una países subdesarrollados son mt;y inestables, como 

parte de las utilidades a un Fondo de Inversiones lo demuestra el estudio de las Naciones Unidas so-

enc�rgado de las realizaciones de interés general; bre la ine�tabilidad de los mercado..:" de exportación 
mstaurar un tribunal internacional encamado de los patscs subdesarrollados ( 19;)2): se refiere a 

de �rbitrar y de re�olver lo.s conflictos entre pres- 18 productos b�ísicos en e� periodo 1901-1950_. 
tam1stas y prestatanos, pudiendo el Banco Interna- Una de sus dcmostr::tctoncs es que las iluctua-
cional de Reconstrucción y Fomento desempeñar el ciones del. volumen de las exp01;tacioncs !un sido 
papel de expe:�o técnico en caso de litigio. mas an;rh_as que las de l?s precios: 

. 1 
. 

Pero tam�1en estudiaremos cómo el uso apro- . El Sigmentc �uadro reune las pnnclp:t1c,; conclu-
pwdo de las m versiones en cartera implica la rcali- swnes del estudiO (p. 32 ). 
zación de condiciones diversas, que no se cumplen Las c�nsecuencias de esa inestabilidad en las ex-

actualmente en los países subdesarrollados. portacwnes son graves para la economb subdes
arrollada: 

SECCIÓN II. FUNCION.U.UENTO DE UNA ECONOMÍA 
SUBDESARROLL'I.DA 

A. La inestabilidad 

Es el primer rasgo característico del funcionamien
to de una economía subdesarrollada. La inestabili
dad se manifiesta en la producción, las exportacio
nes y los términos de cambio. 

1) En la producción: no es difícil comprenderlo 
por lo que se refiere a la producción agrícola, some

tida a todos los caprichos de la naturaleza: las bue
nas cosechas pueden alternar con las malas. 

En cuanto a la producción minera, su volumen 
depende del volumen de las exportaciones, que de
pende ilc las decisiones de Jos compradores extran
jeros y de ias empresas extranjeras: estas empresas 
no son con frecuencia más que filiales de las gran
des Unidades Interterritoriales que trazan planes de 
producción para la totalidad de su imperio indus
trial, sin tener en cuenta los intereses propios de 
los países donde ejercen una parte de su actividad. 
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a) Los ingresos de exportación constituyen, en 

efecto, los recursos principales del país suhcksarro
Hado en divisas extranjeras. 

Se ha calculado qne, de 1927 a 193S. la propor
ción de la afluencia de capitales extranjeros en los 
ingresos por exportaciones varió entre d 10 y el 
15 �ú. mientras que la proporción de ingresos invi
sibles no era más que del 3 % ; por otra parte, la 
incstabiiidad era mavor aún en los moYimientos de 
capital que en los ingresos por exportaciones (las 
variaciones medias anu:11cs de los primeros son dos 
veces m:ls elevadas). 

De 19.:16 a 1950, las \'ariaciones de los movimien
tos de capital son mis amplias que Ias variaciones 
de los ingresos tk exuortaciones y son en el mismo 
sentido, lo que a!:!r:w; b inestabÜid:1d general de la 
economía subdesano!bda; por el cont�·ario, bs ga
nanci�ls aportadas por lus renglom:s "i:n·i-.:ihlcs" vz¡n 

en aumento (incremento de los int�rcsos dd turis-
mo en particular); 

� 

h) L:1s fluctuaciones de los ingresos d:: exporta
ción provocan fluctuaciones dcsuivc!adas en las ím-

31 

J.!.jcf 



1 
A r!t ·.¡:s .:: <! � �";:! 't .;:; :S 
<:!�1:: ;::..¡::<:! 

1 � .S 1 Q <:! ¡:: .!::g 

1 � � 
6� -� .3 ... <:! 

;::.. 

ti -� (3 u 
� 
.§ <J ;::: ·;:: <:! ;::.. 

18 <J 

� 
S: "' 

§ � 

1 Q g:§ ¡::<..> 
8 

� 
t 
f ::¡ � 

Al.:! O 
-� ;.1� tj'U() -�� t:S c::s">O 
;::.. �·¡:: -<:! 

"' 
.9 
� 

'"O 

"' 
r-: -o N 

..-¡ -.;t-

r-.,¡ 
+ 

q <'"} ..... 

c.o ('.Í ...... 
+ 

r-: r<l ,...., 
ti 

� Cl.l 
E 

m <n N � 
1:::1 •• 

o o 
·- ·-....-.. o '"O "' 
c;:I(/)Cl.le<l 3.2 E u 
o u oc ;:lCl.l'-<tli �'-<P-.0 ¡:x. p.'-' 

..... 

- . Q) ;.< Q) s:l �"' 
(/) ..... 

-
..¡. 

q ..:-
+ 

co 'l5 -
¡ 

-o r..: ..... 
+ 

r-: co 

ti 

.:.. Cl.l 
S 

�Cl.l"' .. o-cJCl.l o 
·o e a:a� (lj V·- � t\1 
.asgsu 
g.2t:8§ ¡-;<OOP.. o 

� � �.._.. 
,_¡ ....... 

--á 

00 u) 
+ 

-
� 
1 

r-: ..... 
N 
+ 

-o t'i N 

� C!J 
E 

(/) ..... Cl.l'-< ¡:;o •• 

o p., o 
·- .. _,.,...... 
0"'"''"0"' 
«lQCl.)Cl.l«! 
.a�§ E u 
g 6Q·n 8@ 

..... ¡:; e;:¡ P.. 'J ¡:¡..._+-J_ 
...... ..... ...... 

1 . 

11 V • 

E o -o 
�:� u 
e o .... -� 
s::l-o 
vz 
o "' ,,_., V 

-o,.... V Cl.l 
E-o 
g ...... ""::: 
s::...¡;:1,.... 
v...¡-

"' 
;l g O''C) «l "" 

:::1 
ro u � .. 
� ¡:: 

z 
�§ 
"'¡.¡. 

portaciones. No sólo el flujo de las importaciones 
es irregular en un país subdesarrollado, sino que las 
crisis de pagos proceden de que las importaciones 
ordenadas en periodos de euforia se reaiizan y deben 
ser pagadas en periodos de regresión de las expor
taciones . 

e) Las fluctuaciones de los ingresos de e�: por· 
taciones arrravan. por último, la situación rreneral 
de la economía subdesarrollada en el sentido -de que 
las fases de expansión favorecen el desarrollo de 
producciones marginales o adicionales, que proYo
can a fin de cuentas una sobreproducción. Ade
más, la inest:J.bilidad dé los precios de los productos 
exportados incita a los compradores extranj�ros a 
desarrollar los productos de sustitución (productos 
sintéticos) que tienen precios previsibles y facilitan 
así el cálculo de los costos d.; producción. 

3) En la relación de precios del intercambio 
(terms of trade}: la relación del intercambio se 
expresa (entre otras formas) por la relación del ín
dice de p1·ecios de export::tción sobre el índic<� de 
precios de importaciones de un país (relación dd 
intercambio de las mercancías netas). Indica lo 
que hay que dar en exportaciones para obtener de
terminada cantidad de importaciones. 

Si la relación es superior a 100, se dice que la 
relación de precios del intercambio es fa\'orable: se 
venden al extranjero los productos nacionales más 
caro de lo que se pagan los productos extranjeros 
importados. Si la relación es inferior a 100, se dice 

· � " ' · · -- __ ,_ �- --- ..le::f:tvorabld: 
vende al extranjero menos caro de lo qn:� se le 
compra. 

En el caso de los países subdesarrollados, los pre
cios de exportación son, en principio, los precios de 
los productos primarios; los precios de importación 
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son los precios de los productos manufacturados im
portados. Esta asimilación exige algunas veces mo
dificaciones, pero puede admitirse como hipótesis 
que no deforma la realidad. 

Periodos 
Calltidad de productos elabora
tlos obteuiblcs por ww camidad 
dada de productos príuwrivs 

La inestabilidad de los precios de exportación i 1876--1880 100 
de los productos primarios e.xplica la inestabilidad de i 1881-1885 102.-J. 
la relación del intercambio de los países subdes- 1��6-1�9� 96.3 

arrollados. El estudio citado de la O N U demuestra loSll-189:J 90.1 
¡ • • 1 1896 1900 87 l que, de 1946 a 1_950, _las fluctuaciOnes de los preClOS ' 

1901-1905 S.J-:6 
de productos pnmanos fueron mayores que en 1930- !906-1910 85.8 
1939. Se sabe, por otra parte, cuáles fueron esas 1911-1913 85.8 
fluctuaciones de junio de 1950 a diciembre de 1950 1921-1925 _ 67.3 
(cuando la guerra de Corea) o cuando las operado- ¡ 

' 1926-1930 73.3 
nes de Suez, en octubre-noviembre de 1956. 1931 -1935 62.0 

El fenómeno más importante por lo que se refie- 193& 1938 6-U 
re a la relación de precios del intercambio es su 
evolución a largo plazo, caracterizada por dos mo
vimientos opuestos: el deterioro de esta relación 
desde fines del siglo XIX hasta 1939, y su mejora
miento desde 1939. 

a) De fines del siglo XIX a la segunda Guerra 
Mundial, la relación del intercambio de los países 
subdesarrollados sufre una baja regular, como lo 
demuestra el siguiente cuadro (p. 35 ). 

Comentando esta evolución, Raúl Prebisch ad
vierte que los cambios observados en la relación 
de precios del intercambio indican que los países 
subdesarrollados han pem1itido la elevación del ni
vel de vida en los países industrializados sin recibir, 
en el precio de sus- propios productos, una contri
bución equivalente en sus propios niveles de vida. 
"Mientras que los centros consen•aron todo el bene
ficio del desarrollo técnico de sus industrias, los 
territorios periféricos les transfirieron una parte 
de los frutos de su propio progreso técnico." Se 
observará, en efecto, que el análisis estadístico es 

34 

1 
/.$0 

I•UENm: U.N.U.: Pust-war pricc l<elatio11s in trade b,·t"'''ell 
Vuderde:•duped mul lwlustriali::.etl Cowllncs. 19-N. 

aproximado: supone un grado considerabk d.: com

prchcnsión y se refiere a países muy hcterog¿ncos 
(exportadores agrícolas, mineros, petrokros); no 

toma en cuenta la modificación de la cstrilctura de 
las importaciones, cspecblmente de los prccluctos 
nuevos; se refiere, por último, a las relaciones dd in
tercambio de las mercancías, no a las reL.1ci0nes del 
intercambio factoriales que son m;.1s signific:lth·as 
que las primeras. 

b) Dcsd...: 1939, por el contt·ario, se registra un 

mejoramiento de la relación dd intercambio de los 
países ptífiiarios. 

La evolución general se z·esume en el siguiente 
cuadro (p. 36 ). 

Resulta intet·esante comnletar estas inrlic.:tciones 
con la evolución de los pr�cios de export;:ción de 
los productos manufacturados y los productos pri
marios de 19.28 a 1954. 
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1938 1951 1954 

(1948 =base 100) 

I. Relación del interca�nbio 
de los países industriales 

Precios de exportación 44 
Precios de impo::-tación 41 
Términos de cambio IOS 

II. Relación del intercambio 
de los países primarios 

Precios de exnortaci6n 33 
Precios de im.portación 43 
Relación del intercam-

bio con los países in-
dustriales 78 

III. Poder de comora de las 
exportaciones de los paí
ses primarios hacb los 
pafses industliales 81 

FuENTE: World EcOiwmic Report, 1955, p. 62. 

97 
110 
89 

123 
98 

125 

145 

92 
97 
94 

106 
93 

114 

141 

1928 1938 19�8 195: 

L Inci!ces de precios de los 
productos manufacturados 
de exportación 

Estados Unidos �25 
Gran Bretaña 132 

II. 1ndices de los precios mun

diales de exportación ele los 
productos primarios 

Total 87 
Alimentos, aceite, tabaco 92 
Materias urimas ar:ríco-

las 
· -· 

86 
Materias primas minera-

les 75 

FtJENIE: !bid. 

(1950 = l[J{)) 

5ó 
67 

34 
"? ,j_ 

31 

48 

lOS 
134 

100 
104 

o· ,D 

109 

111 
119 

109 
121 

102 

112 

cia una entrada fácil en un::t actividad econórnica, 
pero una salida difícil por las escasas posibilitbd;.;s 

Si la evolución desde 1938 es favorable a los de adaptación de la economía subdesarmlbcb: "el 
países primarios, no hay que olvida� _sin embar?o desarrollo económico es más acelerado por la bus-
que lo esencial aún no ha sido adqmndo, es d�CJr, ca de una calificación para la fuerza de trabajo en 
le estabilidad de los precios áe los productos pnma- rodos los niveles, por la afluencia de capitaks nue-
rios en los mercados inter11acio11aies. 

. YOS, por la flexibi.lidad y b acción del erDprcsario que 
Además, como lo ha demostrado C. P. Kmdleber- por los esfuerzos destinados a m3.nipul<>r los t¿rmi-

ger en �u reciente obra The Terms of Trade a Euro- nos de intercambio" (p. 257 ) . 

pean Case Study {1956), el problema central de los 
países subdesarrollados no es tanto el de la relación 
de precios clci intercambio como el de la escasa mo-

l vilídad de los recursos. Esta inmovilidad relativa 
se ve agravada por la tecnología utilizada en las 
producciones primarias, que pemüte con frecuen· 
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B. La dependencia 

No se trata aquí únicamente de la dependencia 
económica. Esta dependencia se manifiesta d;; di-
versas maneras: 
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l. Algunas naciones subdesarrolladas dependen 2. Los países subdesarrollados son dependientes 
de las grandes empresas extranjeras que explotan en la relación de las importacio11es de bienes 1/lWILl· 

sus recursos económicos y aseguran la mayor parte factu.rados y de servicio. 
de sus exportaciones: no tienen otra actividad eco- Esto es consecuencia de esa especialización p:�r-
nómica que por la actividad y en la medida de la ticular que ya estudiamos, a propósito de la produc-
activídad de esas grandes empresas. F. Perroux ha ción. 
calificado a estas naciones de "naciones aparentes". Las estadísticas de las importaciones de los paí-
Podríamos multiplicar los ejemplos: ses subdesarrollados ponen de re líen� el predominio 

Irán y la Anglo-Iranúm Oil Company, antes de la de las importaciones de bienes manufacturados (m6.s 
nacionalización de esta ultima. del 60 % como promedio). 

Venezuela y las empresas petroleras. Pero hay que subrayar, a este respecto, un aspcc-
Las repúblicas de América Central y la United to particular de la demanda ele importaciones en un 

Frrút Company ("El Imperio del banano"). país subdesarrollado, debido al efecto dcmostració11 
Liberia y la Firestone (se ha dicho que si la o i111itación. 

Firestone pusiera fin a su actividad en Liberia, ésta Se trata de una extensión a los cambios interna-
quedaría borrada del mapa económico del mundo). cionales de b teoría expuesta por J. Dussenberry 

En un estudio reciente sobre el Perú un econo- sobre las relaciones entre ingreso, ahorro y cm;su-
mista francés, M. Urbain, ha podido escribir: mo (Irzcollle, Saving and tlie theory of conswner 

"El poder de 1as sociedades mineras se refleja be!wvior, Cambridge, marzo de 1919 ) . Este c.utor 
ampliamente en el ejemplo de la Cerro de Paseo ha demostrado, con el ejemplo de los Estados Uni-
Copper Corporation, que se ocupa ella sola de la dos, cómo las funciones de consumo indi\'iduales 
explotación del 100 % del cobre fundido, el 100 % son interdependicntes: la emulación social, la ten-
del cinc fundido, el 90% del carbón, el 60% dd plo- dcncia a la ostentación, las sugestiones colecti,·as 
mo y el 60 9-ó de la plata. Estos centros de decisión son su causa, pero sobre todo el cfc:cto de demos-
están sometidos tan poco al gobierno peruano por- n·ación: cuando los consumidores se enteran de 1::. 
que se tr�ta casi siempre, a pesar de su dimensión existencia de bienes superiores a los que usan. de tí-
considerable, de simples filiales que dependen a su pos de consumo más desarrollados, su imaginztcíón 
vez de otros centros de decisión para los cuales las se encuentra estimulada y su propensión al consumo 

plantas situadas en Perú no constituyen más que una se eleva. El consumo (o el ahorro) no se da sólo, 
parte, con frecuencia mediocre, de su áctividad... pues, en función del ni\'el absoluto dd ingreso sino 
La Inlernational Pe.troleum Co., que extrae el BO % del nivel relativo de este ingreso en relación con los 
del petróleo Peruano v refina casi 1:1 tnt;;,lírhrl ""' n i vel es m:ís ele vados OllC e,i-;ten en el ,,.n1 n0 soc!:ll 
una ·filial de '¡a sociedad canactie�s�

-
I;�-p-;;.fal-·'oil, al c�al p�rte��e�� �� c��sUI��Úo�·-. - -- ""- - , 

que a su vez, no es más que una simple filial de la Si. como su"iere R. Nurks,;-' trasbd:.1mos este 
Standard Oil de New Jersey." (Revue Econonzique 

. � · 

Frll11(;aise, mayo de 1957). 7 Nurksc:. R .. Problelllas de foriJla<'ióll de capi::il <.:il Jos 
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análisis al plano internacional, comprobamos que en de una estructu ra agraria, el efecto puede favorecer 
una época en que el cine, la radio, la aviación, la creación de un excedente de productos agrícolas la prensa ilustra�� permiten múltiples con�actos, el y su venta en el mercado para adquirir ing�esos en 
efecto demostracwn se traduce en los paises sub- divisas, que permitan a su vez obtener los b1enes de 
desarrollados por una aspiración a niveles de vida consumo deseados. del tipo norteamericano o europeo. Establece una e) El efecto demostración tiende a aumentar, 
doble consecuencia: más que "la propensión al consumo", la "aspiración 

a) Provoca la afectación al consumo de todo a consumir" (Baldwin_ y Meier, Economic Develop-
aum�nto del ingre�o así como ut;l� demanda de dis- ment, p. 309). Esta última puede conducir a un traccwnes y de bienes de serviCIO que frenan la mayor esfuerzo o a una migración de desempleados 
producción dedicada a la exportación pero, sobre disfrazados del sector de subsistencia al secwr de 
todo, el ahorro; cambio; lo que alli'l.1enta la producción y, eventual-

b) Trae consigo un incremento en las imporia- ' 
mente, el volumen ael ahorro. 

ciones de bienes de consumo, con frecuencia de Es posible advertir, sin descuidar los aspectos 
bienes no esenciales, que provocan desequilibrios interesantes que encierran estas observaciones, que 
de la balanza de pagos o una utilización improduc- en los países dominados por la busca de un bien-
tiva de las divisas obtenidas mediante las exporta- estar rápido, es la tendencia al consumo la que pre-
ciones o a través de la ayuda exterior.. domina. El efecto demostración significa simple-

La historia económica muestra que algunos paí- mente que todo aumento del ingreso interno tiene 
ses han recurrido a un aislamiento radical para más posibilidades de ser dedicado al consumo q�e 
luchar contra estas consecuencias del efecto de de- al ahorro y a la inversión; que todo aumento de m-
mostración: así el Japón, de 1870 a 1900 y, sobre grcsos en divisas tiene más posibilidades de finan-
todo, la Unión Soviética que aplicó la "cortina de ciar importaciones de bienes de consumo que de 
hierro económica" mucho antes que la "cortina bienes de capital. . de hierro política". 3. Los países subdesarrollados son deJ?endien-

El papel del efecto demostración (Demonstra- tes, por último, de las importaci01zes de capttal pro-
tion Effect) ha sido puesto en duda desde diversos cedentes del extranjero. . , , puntos de vista: La insuficiencia del ingreso global, la preswn ael 

a) Las importaciones de algunos países pobres consumo sobre el ingreso dísponi?le, Y el �mpl�o 
están compuestas pnnCipalmente por productos ah- 1mproduct1vo del ahorro no pe�mteu a.l p.tr; sc;b-

1 menticios o materias primas, para las cu::;les casi dcsarroliad.o dedicar un� p�rte liJ?-portd_nk ll�l m-' 
no funciona este efecto. greso nacional al finanCiamiento cte 1::1_ mvcrsrón Y 

b) En los países en vía de desarrollo, a partir lo obligan a recurrir a una a;;-tda extenor �n. forma 

países insuficielltemente desarrolludos, F.C.E., !viéxico, 2� cd., 
1960. 
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de préstamos privados, de prestamos de goblerno a 

gobierno o ele donaciones. 
Pero no es exacto atribuir una importancia des-
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SECCIÓN lil. EL CiRCULO VICIOSO DE LA POBREZA medida a �sta dependencia del capital extranjero. 
�1 economista W. A. Lewis, en su reciente obra Tea-
na del desarrollo económico,s escribe: Esta expresión es utilizada con frecuencia, a pro-

"Ninguna nación es. tan pobre que no pudiera P?,sito de un pa!s subdesan�olla?o. Sugiere la. actua-
ahorrar el 12 % de su mgreso nacional si Jo desea- cwn de mecamsmos que 1mp1dcn a este tipo de 
ra; la pobreza nunca ha evitado que las naciones se países experimentar un incn�menro de su actividad. 
lancen a la guerra o que desperdicien su ví<Tor en Una economía al día consume todo lo que produce: 
otras formas, y, sobre todo, no pueden aducir

"'
la po- a fal :a ?e nuevas inversiones, el nivel de actividad 

breza como excusa de su falta de ahorro las nacio- econonuca no puede elevarse. 
nes que tienen el 40 % o más de su ingreso nacional , Pero la i�ea del círculo vicioso de la pobreza 
co?�ent_rado en n�anos det 10 % de su población deoe profundlZarsc �· contemplarse en ?os aspecto.s: 
pnvilegiada, que v1ve lujosamente de sus rentas. En un aspecto estacwn:lno, que s�� rd1ere a las Clr-
estos países, !a inversión productiva no es pequeña � cunsta��ia� que provoc2.n lo que ll. Nurkse lh1n1a 1 
porque no exista un excedente; es pequeiia porque un cqUihbno de :u?cl�sarrollo; . 
e� e::�edente se emplea . . .  en la construcción de pi- un aspecto .dmmmco, que pone de rclJeye P.l�O-
ramwes, templos y de otros bienes de consumo cesos cumulatrvos que refuerzan la constclanon 
dura.dero, �n vez de usarse para crear capital pro- circ�lar de fuerzas que mantienen a la economía 
ductivo. Sr el excedente pasara, por el contrario, a subdesarrollada en estado de pobreza. 
manos de los capitalistas en forma de utilidades 
o .en forma de impuestos a manos de gobiernos in� 
cl.mados por la productividad, sería posible obtener 
mvcles mucho más altos de inversión sin recurrir 
a la inflación". 

Los factores de la dependencia no sólo son eco
nómico�, sino políticos, sociales o ideológicos. Ve
mos, as1, que no basta estudiar los aspectos econó
micos de Jos países subdesarroiiados: antes de 
extender el campo de nuestra investigación, resuma
mos las conclusiones de nuestro análisis económico 
en tomo a la noción del "círculo viciosó de la po
breza". 

s Fondo de Cultura Económica, México, 1958, p. 257. 
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A- Aspecto estacionario 

El equilibrio del subdesarrollo pued;; explicarse 
de la siguiente manera: 

1) La formación de capital nuevo está limitada 
por la insuficiencia del ahorro que rcsuit:l del bajo 
nivel del ingreso real; la oferta de capit�l es, pues, 
deficiente; 

2) La demanda de e::! pi tal es igualmente defi
ciente porque ias ocasiones ele inversión son insu
ficiem..:s y el estímulo a in\'ertir· no c.">;i.ste. Esto se 
debe a varias razones. 

a) La dcmnnda d.; cmrs11mo illtcrior es escasa, 
por los bajos niveles de ingreso; la dimensión del 
mercado, que no debe analizarse en t<irminos geo
gráficos} ni en términos demogr::1ficosJ sino en tér ... 

minos económicos, depende de la productivicbd y 
'-. 'T.) 



del volumen de la producción. La producción de 
una sola industria, recién establecida, no puede crear 
su propia demanda porque las necesidades huma
nas son diversas y porque los productores de un 
bien no desean dedicar todos sus ingresos a la com
pra de ese único bien. El estancamiento de la 
demanda en la mayoria de las ramas de actividad 
disminuye, pues, la demanda de inversión en todas 
esas ramas. Adem� •. la inversión e�

. 
arriesgada 

es importante y supone un mercado amplio. 
b) No existe, en un país subdesarrollado, la 

matw de obra calificada necesaria para la aplicación 
de las técnicas modernas: si hay exceso de mano de 
obra desde un punto de vista cuantitativo, tendre
mos un "cuello de botella" de la economía desde un 

punto de vista cualitativo. 
e) No existe, en los países subdesarrollados, más 

que una insuficiente infraestrucrura económica: 
puertos, vías de comunicación, sistema bancario; 
centros de producción y de distribución de esta 
energía, sin la cual una empresa de tipo moderno 
no puede establecerse ni desarrollarse. 

Esta situación general tiene dos consecuencias 
particulares : 

a) La inversión. internacional privada se con
centra en las actividades de exportación y no en 
la producción para el mercado interno. Los capita
les privados tienden siempre a desplazarse hacia los 
países en que existe un mercado amplio y próspero, 
no hacia los países donde el capital es poco abun
dante y donde su productividad marginal sería, por 
esa razón, poco elevada; sólo se presta a los ricos. 
Bste es un punto sobre el que volveremos en se
guida en nuestro estudio de los procesos cumulati
vos de crecimiento o de regresión. 
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b) Si se forma un ahorro, en un país subdesarro
llado, entre los titulares de ingresos elevados (y sa
bemos hasta qué punto la distribución del ingreso 
es desigual en esos países), este ahorro no se dedica 
a la inversión productiva, sino a usos que no son 

favorables al crecimiento de la economía, o sea: 
depósitos en los países extranjeros desarrollados; 
atesoramiento en forma de joyas o metales 

preciosos (oro y plata en el Medio Oriente, por 

construcciones residenciales de lujo (casas que 

destacan por su riqueza del capital inmobiliario exis-

tente); _ 

la constitución de valores en caja que sirven a 

transacciones financieras, principalmente al crédito 

agrícola usurero, a especulaciones sobre la tierra o 

los inmuebles. 
E1 Informe de las Naciones Unidas sobre las 

medid:.:ts que deben tomarse para el desarrollo eco

nómico de los países subdesarrollados observaba 

justamente, desde 1949: "Las clases con alto in

greso ahorran probablemente todo lo que desean4 � . 

Es posible que pudieran ahorrar un poco más si 

hubiera mejores ocasiones para hacer inversiones 

rentables_ Los principales problemas planteados por 

esas clases son el determinar como desviar su <:.ho

rro de los empleos menos útiles hacia los empleos 

más útiles y como obligarlas a reducir su con

sumo" (p. 37). 

R Aspecto di11ámico 

El anáiiSlS del "círculo vicioso de la pobreza" 

debe, sin embargo, ampliarse y considerar en sus 

aspectos dinámicos: lo misn1o que el desarrollo 

llama al desarrollo, la pobreza llama a una mayor 
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pobreza. G. Myrdal ha destacado estos procesos cu- to: son más importa mes en los países europeos 

mulativos �e crecimiento o de regresión, que aumen- 1�1enos desarrollados (Franc�a, Italia, Portul?al)_; 
tan las desigualdades entre rel!iones en 1m::� mkm« tienden a aun1entar en los parses pobres y a dlSll1 1· 

nación o entre naciones en la co��id�
-

i�t��;;� nuir en los países ricos. 
. . . 

cional. Si aplicamos este esquema a la economía ínter-
El juego libre de las fuerzas del mercado tiene nacional, comprobamos que las relaciones interna-

como consecuencia que todo centro de expansión cionales, los ca mbios de hombres, de productos y de 
industrial o comercial, sea un centro de atracció� capitales, se hacen en favm· de los centros desarro-

de hombre�, d� mercancías y de servicios, de capi- liados mient�as. que se mani�iestan en el �entido de 
tales, de Vida mtelectual y social. Este centro dt- un cmpobrectmtento progte:Stvo de las regiOnc.> sub 

funde dos clases de efectos: desarrolladas: eliminación de la artesanía loc:1l; des-

a) efectos �e empobrecimiento en las regiones arrollo de !�s pro�u�ciones_ primarias con vista a 

�e�os favorecidas ( backwaslz effects), que se roa- , la exportacwn hacu¡ !as ref,'10nes desarrolladas; ex-

mfiCstan en fonnas diversas: port:1ción de capitales por los capitalistas d.; los 
emigración de los elementos jóvenes y activos países subdesarrollados, que justifica b fórmula 

de la población; según la cual sólo se presta a los ricos. 
emigración de capitales, captando el sistema ban- 1 Como los efectos de difusión son escasos o nulos 

cario los ahorros de las regiones pobres para orlen- en los países subdesarrollados, los efectos de em-

tarlos hacia las regiones en pleno desarrollo· pobrecimiento se ejercen en ellos sin ser equilibra-

desaparición de las industrias en comp�tencia dos de manera alguna. 
con las de las regiones desarrolladas, que disponen Finalmente, mientras que! en el seno de las na-

de �creados más vastos y trabajan en la zona de dones b ac.:ión del Est:1do puede tender a atenuar 

rendimientos crecientes; las dispalidades regionales provocadas por las fuer-

regresión de la agricultura, que sigue siendo la zas del merc:1do -sobre todo cuando éste se pro-

a
_
c�ividad predominante, pero cuyo nivel de produc- pone una política igualit:1r�a de bienestar-, la a�-

tlVIdad va en descenso; senda de un Estado mun(hal aumenta la tendencia 
insuficiencia de los servicios públicos (carrete- a la desigualdad entre naciones, dejando en libre 

ras, vías férreas, servicios sociales, etcétera ... ). juego a las fuerzas dd mercado. 
?J efecto� de difusión (spread effects) sobre las 

regwnes vccmas, que equilibran los efectos de empobrecimiento;_ pero estos efectos son tanto más 
débiles cuanto más pobre es el país; su intensidad 
se produce en función del nivei relativo de des
arro!lo. 

El ejemplo de las disparidades regionales en 
Europa occidental y meridional confirma este pun-
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El estudio del "círculo \'icioso de la pobrez:1" en 

sus aspect{)s estático y dinámico nos conduce a dos 

conclusiones: 
1) Pone de relieve las necesidades ¡¡acionale.-; de 

una política de desarrollo e indica las vías de ac

ción que deben ser seguidas; 

2) Muestra que el crecimiento de las economías 
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subdesarrolladas impone un planteamiento mundial 
de los pt-oblemas a resolver y exige soluciones en 
escala mundial. 

Lo mismo que los fenómenos de subdesarrollo 
indican la ausencia de una comunidad internacional 
estructurada y organizada, el éxito de cualquier es
fuerzo de desarrollo dependerá de la instauración 
en las conciencias, en las instituciones y en la polí
tica, del deseo de realizar esa comunidad. 
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Ii. ASPECTOS EXTRA-ECONO!\HCOS DE UN 

PA!S SUBDESARROLLADO 

Es POSIBLE preguntarse. desde un nrincinio. si co

rresponde a un economista el planteamiento de 
estos aspectos. ¿No basta con que éste se limite a 

determinar los coracterísticas de e::;tmctura v fun 
cionamiento de una economía subdesarrollada? 

Por mi parte no lo creo así. Me parece que no 

se pueden es1udiar los problemas del subdesarrollo 
sin tomar en consideración el contexto de la activi
dad económica, las relaciones entre bs estn1cturas 
económicas y !as estructuras de encuadramiento 
(estructuras sociales, estructuras políticas. estruc
turas mentales ).1 

Demostraré en este capítulo que esa opinión se 

inspira en los mejores economistas que han estu
diado el desarrollo de las economías: después in
vestigaremos en qué medida 18s estructuras de 
encuadramiento pueden constituir frenos para el 
crecimiento de !as economías subdesarrolbdas v 

trataré de poner de relieve 1as incompatibilicbde.s 
de las estnJCturas. 

1. ALGUNAS REFERE"<CfAS TEÓRICAS 

A. Veamos los Principios de ccmwmía política de J. 
Stuart Mill (1848). 

Al fin;_¡] del Libro I. el c3nítulo XTfT est:í dt'élic1do ;1] 
examen de bs consecuenci3s que se desprenden dé' i:ls 
leyes de 1a proclucción antes analizadas por el auior. 

1 Cf. mi nota: "t-tudc-s t-conomiques sur le l\!o,·cn-Ori<'nt". 
Les Cahiers de Twzisie, 1953. 
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udu�d de Jm L..tnldJ;¡:; pobre::;. Se <�n;¡Jjz;¡JJ <tlÍerlll� v LdLJ:,. L1'' 
prnncLt P,<Jrlc Jel tr<d1<tju es un di<tgno:-,tidi qu� �\pliL:dp)r 
qu¿ y úlillll .'>e J¡;¡ luciJ;¡Ju curitra b j)l)hrcLd y cuúk.s han .s¡J() 

1 . -

h�i rc:-,uii�¡cJ,¡.s_ Lllu penllJfe conocer];¡ llldgflllud de !;1 tillett 

que :,e llcJJe j)lJl ddiinit; para ;de<lilZ<lr b jll\lici;t .sOudl y /;1 
1 ra::.n� ntknc ia 1de lds mcJid<l.s que se 1 ie ¡ lt�li que tom;tr p:¡¡ ¡¡ 
hH.:r;¡rLJ. '1, r , 

� ' • 1 ' 
1 • i [:n h1 segunda p�lftttsé presentan ¡m.ljlUI:.'.S[JS de l¡ne;mlie n-

¡, b g�:neraks y especílicus para comhatir a Ja pobreza. Se 
, l L·· b . ,� M� · CO 

pane de b:�ses rcahstas, b1en tundau;1.s, pero tambi(·n nm 
• a po reza. en CXI 

redli.smu, ��.: buscú una Sl)Juciún efectiva y r{lpida. L.t soltH.:Íl.lJJ 
11 

1 al probkma de !a puhrda en M��xico rw puede esper;1r, ni A. Cretimiento y crisis econótnica 

1 ' • 

Ln l.t lt�rcna¡Yarté se descrihen las acciuncs re<dizad<�s por · 1 1.- A p;11tir Lk 1 <J33 ---y hasta 19g 1- la econom_I� mex1c�na 
el P1 tigLund Nucion;d de Sulidurídad en ld:; di::.tint:1s 'are;¡:, yi J1 )�r(Hm rit:no de crcc·irmc:nto acelentdo y sostemdo, que o es-

o¡ lc!JL�tÍtJJJcs estr<tl2gicas. . 

-
p�é::. JL· !957 y dur¡¡nte más de veinte años se combinó con 

Ln su mcns<Jje de 1 tonw de posesi(H1, el ¡)rimero de ¡IJ- una rd1tiva est;.¡bilidad en los precios. 
cinnhre de J9KX el Presidente de la República :�firmó: "J :J 
hicnoL1r tk t:<ttLl famiJi<J Jdndn'í que ser ];¡ meJída Lk 1:1 
prtl:-.¡k:r¡J<td de];¡ Nación. El gran proptl.sllo de n.¡ui(J;td es :a 

> l . 1 ' . ¡ que lt.kLls c,cven su llJ\e, tk \"lu:l, peru los qtie Illcllo� ri�..·nu1 
deben hl�llclJCÍdL'ic ill:Í.s y los que lll<ÍS JJ¿¡¡¡ :tk<Hll:dd\J, lllclhl::.. 

¡\k ¡J¡:,pil \) j)dLI jlfi)jlz lilclhl Cll Jus sl�n!ll1lléll!():) de]<¡ N:tCÍU!l 
d�.._� i\itHi..·Jd���. 

Cou�(�jo Co!l.\ulti\o <Id 

Programa Nuúonal de So!ídarid.,,; 

18 
j{{) 

�-- Ln este larg() ¡k:riudo se tomaron decisiones políticas, 

.se L'fcd! un instituciones y 1se llevaron a la práctica diversos 

rrdgí.till<tS 't!ubet n¿tmt.:ntales con una clara orientación so-
� �� 1 

CI<d. ,d �ni�,¡no ticrnpu que crecieron y se fortal�cieron organi-

LdLliilit::.s p<tííl pru!�gcr y promover los intereses de los tra-

h<tj"td• j¡ e:, y de iu:-. ctrnpesinos. 

j f' ' 

J . .  Cumu resu!tddll de todo ¿lln, los indicadores de las 

1 n�ndH."Íiíllc::. de e.\Í::.le11cia de b pohbción mejoraron en forma 

in1p1\il L:t11te y se uvanl.() ,J1Ia s<;itisntcción ck las necesidades 
. 

' . 

¡ c�st;JJl"�des de l�ls me\icanos· en materia de alimentación, 

sa}�td,.educJcÍÓll, vivienda y empleo remunerativo. Los dere

dh\:. :,Lk·iak.< coJI:-,agr;¡Jos en la Constitución, con el tíempe: 

fucruu re<ilicbd par:t un nl¡¡nero cada vez mayor de mexi-

ChiJu.s.l l 

ll t 
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; 1 
1 

1 
4.- Ellu nuub::.Iante, .el cr.ecjmientu econ1 )m ic(' pmlungado 

y so� tenido (Umbi!ladu cun.bs políticas, las instituciones y lo::. 
1 

progr;unas sociules promovidos y ej.ecutados por d gl)hic:rno: 
¡, ' ' ' 1 1 

• no sacaron de 1a pobreza -aún extrema- a muc¡hos mi
Jione::. de mexicanos. 

* nu lu�raron reducjr la cksie:ualdad en la disnihución dd � '-' 

)f\gresu, ni tampoco atemperar la desigual distribución re-

gioll�tl Je lus beneficios üd-progresü y, · 

* p'rovuGlfUII un importante deterioro en la base material 

dd dnarrullo: la ninurakza. 
- - -- - -. - ---t-

·¡ 

\ 

5.- Lwic Jl)()() y l�o7, iiños para los cuales se dispone de 
inforllldUI.lll, LJ poblacitll1 yuc no ha pudidn satisfacer sus 

neccsilLtJc, c:::.cnciaks h�1 evulucionadu c:n Li siguicllte tu'rm<t: 

---·---·:¡-··- --·-- --·-----------· 
llJ()() l <J70 1 <J77 l ()K 1 1 ()0"7 

( milhlllt:s d� pcrs¡ liJas) 
Pubbciun ro1al 36.0 50.7 ()_�,.J 71.--l HL2 
Grupus de publacJÓll: 

Pu!Jro.1 nucma ( 1) 2UA 1 Y.lJ 10.0 i3.7 j 7 . . 1 
Pul11 ezu ( 2) 7. t 11.3 15.5 li1.4 24.0 

Su¡n;�(J+2J 27.5 3!.2 34.3 �2.1 41..3 
L,ttLtl»s J1iedius (3) .. u 1-Ll 2l.<J 31.3 30.K 
LstJd!u� dll<.JS ( 4) 4.-l 5.4 7.1 o. o l)_ t 

- .. -- . . . - . .  ---··- --- -1 - -

6.- Dur;JtJ!C ole pcrilldl> Jc crecimiento JL� la c:cunumÍ;: 
't [ mexic<ttld \ l'JoU-l'J�l) la pí:hl<�ci{)n en CO!!_�Jiciult.cs J.e pub¡ez;¡ 

1 / (la yuc: no :">;;t!lsfacc: las llt�coidadcs que: k ·pddrían Llar un 
t bieoesur mÍIIÍilHl) y \..k: pt threza extrema ( b que nu satisface 

ni siq u in a-al 6ll por L:intll> dt" na� necesidi.ldt�s) se r�d u jo e 11 

térmiilli'\ re!.trivt >s. pero yc :n;llllU\'u tluctuy!ldll en rurnua los 
30 mdllliJL's. 
7.- Lt J1sll IIHkllHl Jel ingt eso· Jurante el pe nodo de creci-

t 
20 

! 

' 

,¡ 

.. 1>' 

1 1 

Jl1Jc;" ': :::: equitativa. La participación de las remunera
ciqnessa.Llrialesenc:l ingre'soha sido baja sise le compara con 

otms p<Iíses más avanz:..tdu� que México, en los cuaks tal 
pan icip<.J�ión es mayor del 60 par ciento desde hace más de 
cincuenta ai1us. 

---· 

!i.J50 1960 1970 1980 llJX6 
Partici'p¡_¡ci�iil de las 1 

re m ut IC:I <.:ciones salariales 
en el PIH 23.K 3l.2 35.7 36.0 28.6 
.-l.. 

� -- ___ ! - -- -- ---- ,--- ----
K- Por f;undias, el ingreso nacional también se distribuyó de 

--

/6/ 

manera inc"yuitativa duranrc: este pc:riodo de crecimiento: 
-------- -· 

1 
Total de lamilías 

Prilílcl dccil 

·-----·----

lYS� 
100.0 

1 2.4 
Dd :-.c:gundo al úJitftu dqcil 10.6 
Dd qt1illtll al ucta\O Jccil 27.() 
N1l\C:Hl y d¿CÍIIHl (h..-uks 5(.)A 

- - ---------

146H 1(.)77 !9H3 
100.0 100.0 100.0 

1.2 l.l 1.3 ·, 

Y.5 10.2 11.5 
31.2 34.8 36.6 
SKI 53.H 50.0 

'J.-¡\! iH1fd .. ici pcr¡,¡du l.k crtt(ÍlllÍC1llll) ellO por ciento dé 
l¡¡s t;u;¡·JlJd� u1ú� p1>hrL�:> dd país apenas recibía el 1.3 por 
CÍc�ntu.JL'l ingresn gellcT<tdO, proporción muy similar a la de 
llJüK. En c:i en ro .ext re ll!L\ �� 20 por tiento de: las familias más 
1 inb se llL,va, dc:sdc: hace más de treinta años, la mitad del 

irtgJ c,IJ,¡¡;¡._:¡,H1al0isponib!e, lo que da una idea precisa de la 
dcsigu;¡Jt.l;¡d en la distribución del ingreso en el país. 

1 ) 

>-

l N 1 ¡ · ' ' ¡ d M' . \ 0.- . o �dio e: mgreso esta mas concentra o en • extco \ 
yuc: en o¡w� p<mes s1no, además, en nuestro caso el ingreso \ 
pllr p<Afson<� de !ns mú� pobres es notablemente inferior al del \ 
rc:st1) ck !.J ¡ "1blación, lo yue se retleja en las significativas di- j fl� re nc i:" ,� n r re>,..¡ nrnn1r"d in t 1"1t�t 1 v r" 1 in m· p.�, ... tiP l ..1{) nor riPntn : . ,... w __ ____ - -·�8 '-' -- J"'. _,.. ..... _.._ ........ .. .......,. _ _.. J _,,.. •••o.&. -u�--· '"' Y'-"A -"'"""a .. '-.J 1 

de: la pohh.Kión más pobre. 
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pais 

1 

PNB por habitante en 
dólares 1985 

IOUtl 40% de la 
población más 
pobre. 

PN 8 corrcspon
diénte al 
40% de 
los hogares 
más pobres. 

1 

PI� por persor�,a (miles de pe1sos a precios de 1970) 
1 • 

! 

. ll N�!CIOIJ:l ' 
¡1 

1970 1980 

8.2 11.6 

Hungría 1 1,940 994 20.5 '�Oaxaca 3.3 5.0 

/ 

Irlanda 4,840 2,456 20.3 · , Lu;atecas 1 4.8 � 5.9 
Espaüa 4,360 2,115 19.4 Gucrrcru 4.� 6.7 1 

Yugosbvía 7,070 968 ) 8 7 · TL1.xcab 4.2 6.9 
Reino Unido 8,390 3,880 1K5 1\lidw;¡cÚtl 4.9 7.0 
B:wglaJesh 150 64 17.3 C!Jid¡n, 4.6 11.0 
lnJia t 
ArgeJÍ!in;J 
Costa Rica 
V vnezuela 
MéxJUJ 
l3rasil 

250 
2, ]J() 1 

J,2YU 
J, j ](J 
2,000 
1,6-W· 

101 !6.2 
\. 

951 14.1 
387 12.0 
X01 W.3 
515 lj_') 
2'67 7.0 

1 

11.- Las diferencias de ingrcsus regionales también rc:sul1 
taron �ignifi,_�arivas. En 1 'Joü c:l producw interno bruto pm� 
personJ en México fue tlé 11 mil 600 pesos (a precios 1 do 
1\>70). Sin embargo, mientras que en Tabftsco el ingreso por' 

nersona fue de 31 mil500 oesus -gracia::;, en bueii<J medicla, ' 1 • 

:1! auge pc:tmkm- en q<txdC3 tan sólo fue de 5�000 pesos, 
.·:�ti sexta ndrtc Je.l Jc �f'ahas�o. 

1 

22 /��;y 

ibJd Ctiiitlrlli;t Sur i 2.9 16.0 
B"J;l Cdil t )¡ ma 1 13.4 16.1 

í 
N un•¡; lrlt:llll 15.4 17.9 
DJslllltl Fcdcr:d ,1 17.8 24.0 
·r; d >;tst:u 1 6.7 31.5 

' 1 ; 1 ill"i Jlli:i cstJs prt ltllt:dHl en lllS e.�tados, aunque útiles, no 

J,evl,'ittlllicl ltido j;¡ JcdlÍd;¡¡J_ Así, por ejemplo, sise elimina del 
pwJu,L!n de Chiapas LtilriqJ-;za generada por el petróleo, su 
(j(cJdpu&J interno bruto ( PIB) por persona se reduce sustan
l·ulupeilll� y este e,sliidu se ;;itúa dentro de los más pobres del 
p<lÍ\. �1\s irnis!J.lll; si se elimi;lél el PIB de Acapulco del PIB del 
c.-,t;Jdu de Cucrrcnl, d pruducto_por habitante del resto de 
c.--,L4 estddl) se reJut:e a ld InitaJ ve, lo �in tlH1lar en cuenta las 

. ,/ 

g¡ dilcks V<HldCÍ(Hics en el ingresu que dentro ele la ciudad de 
J\¡·;��m1kí 1 exis1n1. Ls decír, aJem<'ts de las enormes diferen
ci<ts que !L1y entre las distintas cntida}.ks federativas, dentro 
Je e¡¡d;t un¡¡ de elbs suhsistc>.n y se enfrentan la opulencia y la 
nu�crta., 

: 1 

¡-,._ _ f ''" .r�.l..._. :1..-J,·r¡, ,.._ :,..�,i,.....,-,.,.�t.�.l....,..._� .. �r;n.,...».tllt;'t"Jt;,,r"\Ct"__lr'nh;�n 
..1 -· L,\.IJ UJ l\.__I.J Ll� \....' I..JL>, UtJ'-"J1H.4J U t..- J\o...l Jlj'\....-� U.ll.UL.19' \JJ l.UIJIUJ.'-'IJ 
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han sido en�pobrece.dores� no súlo eJ número Je pobres 
1 aumentó, sino que creci� sn términos relativos. 

i 
13.- Duran te esi?S años el producto por persona disminuyó 

14 por ciento y la caída en el ingreso fue muy desiguaL �n 
tanto 4ue la población total del país pasó de 71.4 milloiies en 
1981 a 81.2 millones en 1987, los pobres Jo hici�run de 32.1 a 
41.3 millones. En este preve lapso, nueve d.e cada diez mtjxi-

1 
canos que :-.e añadieron a la población pasaron a formar parte 
de lo:-. pobres. ' 

t 
t '  
l 

1' ! 
¡::sli� reducción en el enwleo y en Jos ingresos de los 

trabaj<H.lor�s Jc:l campo y la 'ciudad estuvo acompañada de 
Ulld CaÍtJ¡¡ �ignificatÍV(l en eJ gasto pÚoJico, partÍCUJ(.\rmente 
en los renglones de gasto social: 

· 

'/ 

Gasto pJÍblico (%del P1B) 
1 

Total 
1 

19HI 1988 
Inversión 

]981 1908 

, -, P , h·¡· 3 ""i Q 1 ° V ll ') 4 ') ,( iil ( 1 <!Sltl · U lCl) .>.q 1 · :J.o ·- ·-

r' - l . .  d 1 . ,  ¡ .,! 1 i O ··· · lrWIIur�gioHal ,JO 0-1 14 0.2 1 14.- ·n eslns anos u· Cfl�l!> el �e�emp eo CfcCH) Y 1í:IJO e c C.>c . .f 1 
. ' 

. 
? I . l j)' (• vj¡·¡· l ·) IJ•• ) fu¡· .c.j J {) o Ó 2.4 Ü.-Saar!Qféd: 1 --" , ,, ... - ·  · 1 

1970 lYoO 

%de la PEA descm- 3.8 6.0 
pleada 1 

Saidriu mínimo real -
(1970 = lOO) 100.0 109.0 

1 

l9S5 
1 

14.7 

' 75�J 

-- ----·- ---- -·-

J'JSX i%9 
ol 1 

12.1 10.2 

56.6 50.] 

Los precios de garantía �ambién se deterioraron: 

1 h'l 

,¡ 1 

43 

Sector sucia! .� 7.3 3.2 3.3 0.3 
Ti díbpt !flFS y COillll

!ll(d�:J( lllC:-i 

1 . .  1 .:lcc:tr¡,·,,J;td 
- --·- --, -

1.9 
1.9 

O.H 
¡ ' ] _¡i 

1.5 
1.7 

0.5 
0.8 

1' i i l 
15.- f:u21tlll los estadup n1á� pobres los que, por lo demás, 

�e¡ viq·o¡¡�mayormentc afectados. La inversión pública por 
klili!�J,nlc en los estadm de Oaxaca, Guerrero, Chiapas e 

l lidalg(} ruc: muy illkriu¡. �ti promedio nacional en varios 
reuglt Jil\::�: 

r 1 

1 , 1 
�, 

li �� 

"11) 
! 1 1 

í 1 f¡ 

t¡ 
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---L---- ·- -·-··-·----- ---- -·-···· · --· ·· - --------· . -- . -----Jmer:�iÚO p�btica por habitante promedio auuaJ 

Agricullura 
EJUl'i!l'li�ll 1 S<dud 
{nf ldC:.:�! fU({ lJJ <L 
Cdllli!JU.S 

-A-g llitJ1t ll; t h k 
(\}J 11UJliúH.:Í< JIJC:'> 

(l9K5-19SS) 
(dúlare.s por pcr.sona) 

Cu;tlm E�tadtl.S PromcJiu N;tcion:..ll 

(J.(} 
-LlJ 
3.1 

7.1 
-(J.i} 

2.7 

X.!'i 
()_( l 
(J.J 

l>.K 
-1.) 
K.7 

---¡---- -

' )().- r\ cllu ll<.dm;¡ qqc ;u'L.JJn el Lieiclillf() Jc J,J:-s rccur:-.u.'-1 na ltJf« k.s, que e.s tJJ 1 pn lee sol/ u e �e ha Lbdu dur;¡ 11 k :11lJLhds ai)u�, jh:ru \jlll' .Se: hd <tgu,Jj¿¡Ju el! ldS úliii!I.!.S lfc'S ckCdtbs por J¡¡ t;¡J¡¡¡ (k l'J ilnios itl1lbienuln quu rL·.�;\lkll Lis JlLl!íricus proJuctJ\.::,. LJ l>lJ pur cknt\J clcJ J'étÍ-'> cS!;Í c:ruc.J\líi<Jdll, l<.Js pri lh'l p;tk:::, e u e lk':¡-, ... ·1 :¡ ¡¡ ;¡mif!:¡J,ts, b Jl'J.,Jrc::.l;¡\.· il.lli .n :i! 1L 1; 1 Dli-1:-. c.k l!JJ mJiklll de IH:ct;irct.'> Jh )j :Jl1ll, Sl' )¡;¡ pclllrJu l.¡ l)(J rur cie!l!U JL' bs :-.ehd-'> rltlpÍ(dJo y !!J;¡:-, tkl 10 jhJ!' l'lL'íl!tl de Jos sul'hb c:.:JJ :·tre:t-'> Jc I ic:gtl :-.o¡¡¡mprthluct¡vos ptJJ b :lL'umubciuil de s;de:-.. En !;1:-. ;'tre;¡s lll<�rgin<�d�d el dctl'ritJr. 1 de l.t íLtltJLdcL:J ¡:ruV()L':t d-'>U 'eL un !11<t)'Orcmpuhrc:.:cimwlihJ ,_k l;¡ ptlhldcit.lfl por l.t dlliddLJd, e indus() inlp,lslhdid;td, ck �.q;uir pn>JlllÍntdu _\ eln;u lus ingrc'St>:-. d p;:rti·r .. k !:J� !edt!sus f!¡J!ur;;k:. rc-gi•>JLdcs y Jl<lf l:t LlJ:-.tllllti.ll·i<lll de l.t ,-.titJ.¡J dl� \·JJ.L l.:t jltlhfc-¡;¡ y l'l til�ll.:'l ÍtJltl llc Jd Jl;¡IULiÍt.:Ld \,¡JJ lk J.¡ lli;Jf}IJ \se l\'t:,J;tJ¡;,tcJU.tll. 
1 

J 7.-(\llllll rcsult:tdo JL· la Ctlmhin.JcH·lll de l'�l¡¡;, l;¡¡·ttlfl'S -,:LJld;¡ ,kJ proJuntJ pllr h;�hiLllilc', dismirlucil)ll del s.tl.�rúJ 
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1 
1 
1 

i 
1 • 

·� 

1 
' '  

; 1 

/6 r¡ 

, ,rcdl, aumento del Jesempko, caída en los precios de ga
rantía, reducción del gasto social del gobierno y deterioro de 
la m11 ur<deza- mudws• de, los indicador

1
es de bienestar de la 

p,)b!ación revinierou su tendencia. Por lo demás, en la medida 
en que se logró mantener el nivel de cobertura en algunos 
serviá>s básicos, baJÓ .su calidad. Y ello se registró particu
htrmente. en lns renglones de alimentación, salud, educación 
y vivi'e.nJa qu,c: intl=gr;m el núcleo de garantías sociales a las 
qu�:: :.e ubilga el Estc�do me�cano. 

! 
10.- El¡m)yc:cto lli�tóri�o-político de México en materia 

dl.:' J us r ic t.t soeí,rl-;--cttttle. A-idtt-cn el textO--'A-:>.ns.titucional, no sólo 
IH 1 .'>L. (Utnplll) Ju1 c�nte el largo periodo de crecimiento de la 

• 1 
c.:-.:1 l!lllíllW siill l que, <tJemás, durante los años recientes de 
�.-risis 0c ha retroc-cJidO. 

¡ 
. � i l. ' 

B. El perfil ocupacional y la pobreza 
1 

l <J.- l.a im:apctud.iJ del sistema económico para absorber 
.t L.t (Jn¡icntc fw.:rz:J Je trabajo, 1n1ediante empleos perma
ttl:ldc:s y bien rctnunerados, se hizo evidente aún en el 
pe !J l Jtl<) dl.:' acek rt1Jo cn;cimiento. La dinámica demográfica 
y ¡J n;1turakw J..::l Lreclmienw económico, al combinarse, 
;tr ruJc�r• 111 un alw pnrcentaje de desocupación abierta y uno 

:llill nJUcho mayur de: :.ubocupados. 

2tJ.- Lus aiws Jc crisis han agravado la situación ocu
¡1.1\.tl ¡¡¡;¡!·Aún CU<ttido las estadísticas de empleo son muy de
¡¡, ictllL's y las úcl iuicillHes de desempleo difieren de una 
tu�'lltl· .t ll!Lt, e;¡¡ tcJminos generales la situación que pre
v .. �hc t'l' puc:Je l'il!'dCterizar en la actualidad de la siguiente 

. manera: '''·. 1 j 11 

· '  ,h E112 pon.:icni;) de ;apobl�1ción económicallic�te activa 
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í (PEA) Sé estima está dc:.cmpleada. EJ r�>rcentajc de subem-'' pko es aún mayur (alrededor del 40 por ciento de. la PEA). b) Por posición en la ucup<Jt:ión, las personas que trabajan 11 
por cuef)ta propia (rurales y urbanos) son las que perciben �� 
menores� in gres< >s. 

· · · · ·  · 1 · 1 
e) Una pane ÍlllJhHtant� dt; la población en condicinnesde pohrt L<J y pub reza extrema se ubicéi en eJ sector rural: el kO por' ciento de .los ocup<Jqos en las actividades agropecuarias pencncü.· a hog;tres en pqhreza, de Jos cuaks l<t mit<HJ se en'-

cuclliJ<� �..·n cundicit.HJc.-. Jc pobreza exrrctli<L ,' , d) Dentro de li.IS zon;ts rurales la pobla�itín indígemt, Jos 
lf;tlJ¡¡J;tJdre:. ll1ÍL'r;IIH•·" r ·· .... · , t·•a..-.. '""u.u'-JJ \...-� ul"; café, ele.), lm miniluuJisras en zonas tempuraleras y los habl- 1 1 1 J tamc;, de bs Zlillas Jest:nic;¡s SO!! los que )obreviven en las 
peoro ctllld¡cÍtme.s. Y Lts mujeres y los niños- dentro&: esu.s '1 1 
grupos- lt>.S mús <�Íed<tdh.s. 

e) Lus trabajadores de l'a industria de J;¡ cunstrucción, el comer�·it> '' h>s servicills .;oncenrran a la tH>hlación en condi-.: 
1 ' citlucs de pubrez;¡ excr�tiJa e11 las zuna.s urb<�nas. 

f) L >:-, lhJgL�res er} pub reza extrema ( d .20 pur clenw m;:ís 
puh¡c; p.triJL'ljld!l con tilld frdCt:Íl)umuy rLJ¡¡ci..Lt del Íllgrcsu llllllll"!c�ri'.J gnlcLido pur b c..:onomía --alreJedur dd 4 pur CÍ<.:lHd-· y su Jldrlicip;_¡L:ión t:IJ bs rcmu!icqciunc:s ¡¡j trabajo, 
�n Id rnH;¡ empn·::.ari�d (illgreso del trahtjl) por cuenta 
pmpia) y, especial me me, en];¡ rema de b propied�td es e� si irreit\·<allc. 

g) Lo� dÍl<)� de crisis impul'>;1ron un a�ekraJd crerimieuLo 
d<.� !u� !LmldlL;::; cmpku;; iulurmales. PdJd i 'JK() estos em-1. 
pleus, G1fi1Llerizados pur un<J gran heterngcncíd<�r<.l, se con
centraron en bs gr:mdes aglomeraciones Jd pL1Í.s. Tan .st'llu 
en d, Dt�Iril() Fedt.:ral .. �si<i cl20 por· ciento Jc los ocupados 
inform;1ks dd p;Jl:-; y 35 Jhlr ciento m<i.s se disLríbuyó en los ' '¡ · \' 1 ¡· n 1 1 • '  • -esl<Jllll:> Jc J\'.c.>.tco, .¡e m cruz, JdJi.SCO, r ueo1a y 1'1 uev() L��on. ' ' 

1'' 

l!l. 

21.- D pc�rfil ocupaciona19e los pobres es particularmente 

l1dL'l\ ,g¿nco. De heduJ, llacen todo para poder sobrevivir en 
L.!:-; �<ltlu:, ruraks y en las urbanas. Además de heterogéneo es 

;dl�lllltlltc l¡ambiante. El tipGl de actividades que los pobres 

rc.diz;Ht c1t uli ailo dt:krmiqado es muy diverso. Asimismo, 
los tr<tl)<ij:.tdurcs pobres se movilizan dentro dd país -y en 
tl<.)�iuitc::. clllÍI.!Tall a utnl!:l naises-. indenendientemente de 

&.,.1 ' • & 

que m; 1111t: uga n lazus permanentes con sus lugares de origen. 

A pes;¡¡ die e�a enorme muvilipad o�upacional y geográfica, 
l;•� ¡('>tt.ts urba11as recil)cll crecientemente el grueso de los 

q>Hlf'liL:clllc!:l de pobres. ' '1' 1 

i 22.1 A1tdfabetas -o a.!1alfabetas funcionales-los trabaja

d( JI e� J1( dm::s uílnqws y (ura les carecen de capacitación para 
d trabajO y IlO CU�!Itan CU!l qrganizaCÍOnes que defiendan y 
pruuwev�:n !:�US inrereses. Al no estar vinculados a sindicato 

alguno --6 estarlo de manera muy precaria (i.e., industria de 

¡., ''"""'n"·,·i/\n\ " '' lil-'nr•n l�l orot..-('i"l.O'n rle }a segur; dad 
Jl.olo \.,..�Jil.,J\J \,.¡V\....4>...J41) "" '-" ��-""""' .. " ''a 1 '  .,_._....., - . ! 

��H iJt, !Ji de otros hendit.:ins (vivienda, tiendas sindicales). 

Las tiendas Conasupo y !os programas de leche y tortilla -en 

l<� J;Jedid<� que est:'in as u alcanre- constituyen prácticamente 
'cilÍ!Ií�·o 1puyo que recJben dd gobic:rno. 

1 2�.�:- Akiados de su fuente de trahaio, viven en casas 
J � 

aiquibJ¡¡s� l)or ello, sus gastos en transporte y vivienda solí 
JespwporcÍllHallos al ingreso que recibc:n y sus hijos y sus 
HIUJ�.� e:- , \1111 pkmc tH<tn su reducido ingreso monetario de-

R , 
di.::ándll:,e -por lo gencrCJI-- a la venta ambulante y al empleo 
• tNd.:..:;j.\fJ·�J '-.J\il.';-'�..1) J � H &¡f. 

: ' f¡' 
1 

2,¡ .'- �.u:-; 1 rabajadun:.s e u condiCión de pobreza y pbbreza 
p:t,rnl)il ronstit u yen una enorme reserva de fuerza de tra

baJ<>, ,tlldf,Sili<Jlm1enll. lk·up<Jdo.s, que además mantienen ej 
nivd gcnn<d Je lus salJnL!� relalivameme bajo. 

1 
;,!1!1, 1 i 

� 1 1 � 

/(:5 



' . ... . . . . . '¡j ..:Y-¡...,,� cstc;Dlc·,·c .t:.�, �;11 ·.·,:·l·,_.lu Vll:Ju�u que es !lC(C:><Ilhl 
1 1 :"•l!!lpcr. POI u¡; >e�-· :.;·:. Ci.>fme fuerz;¡ t.k truhdj{) t.k:-.uc¡¡.. 

p.;J<J y pllr d U';,',-: : i .-_- . ,,_· . •  : .' Jc bie!lc:, y :.el vicios suci; dmc n k 
fi¡_,Cc:-.<HJOS. 

C. El perrH �·�·�;;·_u-J de la pobreza 
i 

"�"-- 1 1' l •uí1 " . .., ··¡-o:• JI),... " Ll 'l j)'ll·S. ,... Xl'le J·¡ t)•JI)f ·z·¡ V Ll .. _\.). , � · · , ,  , _ _  , ·t .. , -·e--·· \,. .. } e �.. . L. .,., , 1" e .< ..,  ' ; 
pobrcL. n.t rc:>��l<l. L.a cuexistencia de: la opulencia y la misdria 1 
e.-. un.1 ,Jc b� t_;,;�¡,·ten:.llC<.ts de la desigu;tiJad en d p<tÍs. Y k�. 
k1 ·,J, ; ,  1 (;i..S,_1 L :,ic d.¡ Ji.__, d lllllj u e el dCS,ll 1 olio de J<iSLOII!llllÍC<I
•.:J<.):;c>; ; ,  :r.i�:-·,r�kJ{·m :JHern;t la hacen ctd;t veL m{t� evidc:mc:. 
¡· 

-, - " 1  1 · ·J 1 o· · r· 1 • !)e" l•.J=> _ .)'¡_ mlll:JClptus y Le egac1uncs Le t.stf!lo ·euera1 

·-�'--e se :ení,1n t:n 19x0, sólo el 4.7 pur cielltn Je dlqs ( i 12) 
r.;us:r�:t i.l.J íuJicc:s de 'rn<H(:;l!l;lción haJ<l y el 7') por cinun 
(_ l,K' _, •: e ubicakt en! ¡¡¡¡gos de nwrt,:.itl:IL'IÓ!l<tlt<'l y muy a!u. 
(�u .. J, 1� ,u)u�. de: ni!>i�.1t'� presumible e�¡�crar un deterioro aún 
m.1:;. .lr ..:n iüs indicadurc:> Je margin:.t..:it.ill. 

2·:_ De l<.! pobJ;¡-:ÍO!l <::xistente en t•L-:o 169 millunn ¡_je 
· ·  .. - ·.-. . . .  , . ,, ) c·l 1') I)('f ·¡·c'l"' J fl· , .. ; ., ll'lll!lfl'' ") \'l.\'1 .. 1 "1' '1'l' j . ._ __ .t •• ) �J�:� .. kt t \ ' L 1•\ \_ u.::-1 : 1 : ..  ..__, o. '-- .. ; . , . -

li;,:ipJ. 1:, Je muy ;_¡J¡.J lll<HgJJMcit·ll�; d 2-l jlllf ciellll) ( l 7 ¡¡¡j
i1•:1ln) en muniripHls t.:lln alta rnargin;h:i!)n; c'l21 por cic:m.) 
\1-i,m;Uoues) en munic1pios de meJi;_¡ y d -+5 plir cic::lttJ (:; 
mdloncs) :;e: distribuía e-n muni.::ipios Je h<�j<t I�wrginat.:il-; .. 

De é!> l.i fur m a d 3-í pur cic:nlll de la Jh)bbl:Jt)n ( 24 miilonc:s u; 

¡JéfSL)ll.ts) vivían en municipios caractc:rizados por lellt�r 

mari!ÍO<.h:it')n aita v muy ;1lta. E! g•rueslJ de: los nwpicini<>s c\la 
Q .1 "" . l 

ii1argÍil<!ción muy alta se !ocaiizó en los estados de Chiapas, 
Guerrc:'ru, Oaxaca, Hidalgo, Zac:Jlccas, Puebla y Veracruz. 

20.- Ln ternJinu:; gem�raks, en lus muntclpiOs Jc mar

gmddtJll muy altJ d gruc�o de la poblacúín vive en lucali
d..tic� ,k menos de 5,00() lidbitantes, sus iugresns son in fe¡ tu-

10 /&t 

res al $�1 !a1 io n¡ínimo, más de ra tercera parte son analfabetas, 
..:a:.i la tuwlidaJ :-.e dcJi�an a!trabajos del campo, más de dos 
1 LJCUi.l:-. ¡b rtes oc u pan viviendas sin agua, drenaje, ni energía 
t:léd! ica y el �o por ciento lo hacen en viviendas de 1 ó 2 
cuant�s. ¡ 

1 1, . 
. • 

1 

29.� l-'11 Wlltrastc, en lus municipio:; de baja marginación 

:-.6!u ti JO ¡Jllf cientu de hb lrubitantes viven en comunidades 
de men1 ��de 5,000 pers1 )n<tS, alrededor dell5 por ciento son 

;_¡¡);¡Jf<tl'etas, más de la tnttad recibe ingresos iguales o supe
ffi-H:J��l-kl-�lii-wo.,..una ct¡a rta parte de ellos se dedica 

.1 tr;ti)<�j<.>s Jel campo, menos de la tercera parte de las 
vivicrJd:1:-. �-<trece de agua entubada, prenaje y energía eléctrica 
y la mitaJ de !a pobl:ll:íón ocupa viviendas de 1 ó 2 cuartos. Sin 
�tllh;¡r¡p, ,:Cm en c:,t,)S municipios de baja marginación se 

�'lh'ihíli:.JJI grupus y familias en condiciones de extrema 

¡ IUhfCL.!. 

_)¡¡_. 1 :t dl:,tribuc!Óil espacial de la población en México 
,-.:llllilll.t t.:dli1Cteriz.ll1Jusc por extremos de dispersión y 
,:( !Jil'eil iLt,·H HL De l<�s lllt"<�iiJaJes censadas en 19&) ( 125,300) 
d 07.7 P' •r �·tclllu Jll) :.nhrepil�aba los 500 habitantes y en ellas 
v1\ u 1J.·.1 !ll!i·hllle� lk ItJcx1canos. A1 mismn tiempo, tan sólo 
cu.Jlktj.J ,·Jutl.t,k.-. culiLtb<lll ..-un más de un millón de habitan-

, 1 , 
tes, con un i1lla! Jc I1J.3 lllillones de personas, lo que repre-
:--.e\f¡uhu tl 2l) pt)r cictltlJ Jc '!;1 pubJación total del país. 

1 1: ' 
1 

1 ' 
J r.: t!l1rentamu:-. un pmccsu de concentración urballa que 

t:!L'l1tlr: <t !clmzarsc: Lk Lts 20 ciuda�es mús grandes de 1940, 
tíld.l:-. !1.ill permauecidu en d mismo grupü, y casi en el mismo 
urdcil, !J.¡�,!:J d prc:-.entt�- El atractivo que ofrecen los grandes 

1 
fll.l t · k u's ttí h<�I1l)S ¡·J.tfd Id:. actividades industriales, se vió for

<1 

¡;¡}t., td·.: l'' 11 la iuversitill publica en setvicios urbanos baratos 
y lliejtll ;¡:--,en ias com unicaciuncs, lo y üe agüdiza la migración 

1 
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rut;al. Pur utra parle, lus grupos SL)Ciaks fdvo¡ ccidos con esie ])_- La <:tcci<Jll puhhca en este campo parece moverse 
esquema de cre.cimiemu, presionan al gobiernu demandando, 1 i dcmru de up d< 1hk p<1lnin: por un<� pane, d convencimiento 
más y meJ<>res servicios. Esto ha generauu una transfcrancia ·: de que·L':-. ipqJustble no hacer rv-¡da apte la miseria y conta-
real de recursos dd campo hacia ias ciud;;des y de las ciuda- 1 ' ¡ min:ict'dll en que viven grandes masas' urbanas y, por la otra, 
des rned¡as l1acia la Cdpir:tl. El desarrollo de pe�ueñas regio- l , 111�: ¡1·rlr�t !()do electu ¡Jrúctico la reserva de migrantes del • • ,.,. : '1 ' f 1 '1 nes h<� ¡mJwH.:ado el empobrecimiento de muchas otras. 

1 ! can¡pu es iii<�guL:thk. Es1f1 tr¡ar,np<H.Iue amenaza la política 
1 1 lt ' . ¡, 1 . . . , 1 . , . ' 1 � ¡ ¡ ¡•¡·Í)¡;.t(l't ·tf,.f�f • ¡ fl)f l\t..:. Jt\\o: 4..:t-•t-\/H"1(\\: n11 ""\ ll"i'\C• P1. ltt·�l, .. tAn c-:',IJ{] 

, 1: . _!_ -. � ... -.4!. ¡�.�.....- ... L .. ... ,_., , ... •• •o..� ._,_ . .. l...,a�LJ 1'.._.1..11.1.....-"-.I.J. "'-'�U'-'U'-"J'..I•I, JU ' 

32.-Elc.xplusivucrtci!llic·mudelapubla�ión,;�n1mpalléHJo
' 

1 
¡ tL.H1:íj��ril:� ;¡gua, Jr,�.�·��;¡je, alumbrado. Su solución requiere 

de Jd::. lclldCJK:JitS de Ll¡)lkC!Jlritl:ión Ufbct!1d de�ritas, han ' ; Jcl rt_:C(�llUCÍiJJit;I1(U previo d� que éSta nO podrá lograrse en 
condundu a la llipúte::.Js Jc tener, parad ai1o 2000, alrededor 1 

b:-. metn.lpt llis mismas, sino que abarca esencialmente la 
de lOO mdlones de habit;miL:-., de los cuales más de 75 mi- L"Llhul':.tnód Je políticas rc�gtunales que retengan y orienten 
Honn :.cnan urb;mos y "0 .>e n lileenrraríau en el cÍI Cd me tropo- • Lh t:l ,¡-ricJt 1 es nugrJ!Ortas. 
litana de Lt Cwd¡_¡J de ;\kxJC(). Este incremento obliga a 11 1 i 
actuar L·u;lti!ll dlltes p<tr<l rcgul;n y orjcJildf eJ proceso de .ló.- -.::¡ prubkma que t.:ste reconocimiento piantea es que, 
urb<lllJLJClt-liL ·. u;1Jus, !u:; recursos extslentes, las opnonc:s en el corto plazo 

33.- Antt cslc fc'I!Úfilefll>, conviene hruJundizar en Lis 
razunes de la migrauon dd campo a la c:ud;¡(J. Dada la 
crc: .. Kíón de c�mpleos en la ciud;Jd y l<t provisi()f] progresiva de 
servil' Í1 1s pú!!licus. ;une u de L ls I)JU0P r<Jmas Jc \ iv ie nda ¡')�Ha • .: l 

lo.'.í trab�!j<1Jures urg;m,:;:;H.lds, b perma11enci;¡ de lllld t�unil1:1 
l¡ en ú'n rugurio inh;tbilabk pur periudLJs llluy largus, o la 

persistencia Jeloruoio tul.!urio stn que las au!oridades inic;en : .. ' ' - -

su mejur<ll!1lentu, es menos remolo que en d campo. Este 
carúcter Jinjrmco de .bs grandes urbes, frente al estanca
mienro rur<�1, e:, Jc:.Lermin:tmc en d fen5mc:Ilu migratorio. Es 
en furJ.:Í(l!l Je e:-o<ds e:.,í,cdativ�ts de mejrnaminlW, y_ue se 
prumun..: b marcha a las cwlLt...ks. 

34.- Se gc¡¡era así un círcuiD VH.:inso: la solucit.,n del pruhkma 
de !11�ugiudt:h-Hl urbant1 tii üH tJUiitt) y un ll!OH1erltl) JaJos, fli
lTléilt:J d :..uJ �'ll)]JCIHU Jc tHfd:, llll1íJS mar¡::iuatL:, en la ciudad. i 0 � . 

Con dJ,¡, b ii1<�rgindcÚ-l!J s�..� L:onviene en un ftnómeno ge-
nerJJ, pcr!llcillcnlc y en gr�Hl medJdd, crecieme. ' 

"' ')  -' -

róulLJ 11 dclic:adas. LkvaJ<ts a su extremo, implicarían frenar 
Jus progra r;1as de bs gr<Jttdcs ciudades y canalizar esos recur

sos�� lítltls ...:emrus de provincia, a fin de reducir la desigual
d;t�l exi:--.tc.:llk. Pcru éllu sígnifi.:a mantener, e inclusive re-

dth'If1 h,� Iuvclc:, Jc servict<JS en la gran urbe, n1antener la 
tllÍ:..cr�i er1 Lt:> "ciulbdc� perdidas", sus carencias, sus enfer

,. 1 
Jllcd<td��. :¡u dt.:'>ci11plcu. 

' 
�' 1 i 1 

J 7.- f�:-,td nu::.erii! t!u t.:!i :;int\ d rdkjo de L.! miseria rural que 

s'-· 1L!SI<llLt a la cwcbd, se mudific;1 y se puede tornar aún más 
\,-;! d,ída,) .a upuU!l es <�!emkrla en la l:Íw.lad o en d campo y, 

l·:;ifH; tu lld dc;¡¡u-,trddt> 11ucstra experienl'.i;1, resulta contra

prul)u,·n![c dJ!Ur jHlf Jo primero. Pero la decisión no es 
,,·;t:•til·, f)!l�...,'- .,J ,•¡·\1\•'•-'ltfr·lt•l•• '"""';,..�r�•l rotr••llll J'\•1/•urJ•.1 ltrh•\1'11'• ->\!!1._ illU1 !'l.l'-...'l (lJ '-·'-.II¡L.t.__.JILJ,Ul IU. llUo..'l\....110 1 UI!IIJ llU\...4....11(.1 UlUUUU,· 

;Jll4u!cre b c:xpJ¡ ¡:;ivH.L-td política de ésla última. Se convierte 
'. í • 

en un p1 uhlema que no sé confina a bs concentraciOnes de 
llltgJ dlJk�, :>ill() qut: ;deda ji grandes úre<:ts de la ciudad. 

];-)_- StJn l;¡:, zutJdS ruruks las que concentran el grueso de 
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la pubiacJÓu en condiciones Jc extrenw pllhraa. Esta.s,Je 
ubican en las zunas rnomaño.sas -de dilú.:d acceso- qlue 
pürten de Chidpi.ls1y rwsan por Oaxaca, Ver;JCfUZ, Pyebl<.tj puerreru, pane del estado tk Méxito, Hidalgo y TJaxcal4y' 
coutmúan por Michoacán y zona� ddN<tyétrH, Durango y 
Chihuahua, por un la¡do y, por el otro, las huasrecas y la zona' ·� 
desértica del país. Es�e "e:-.pinazo de lu pobreza" coincide 
ampliamente con las zonas de mayor densidad indígena. 

3Y.- En números absolulus y como resultado Je b díHámica 
demogr<Itica, en parucular de l.J migr'fCIÚil imermt, b pobreza 
es como tendencia un knomeno crenemenlenlL urband. 

40.- Par;1 1 'J�U lus es taJos con rnayur\ndice de marginación 
.según d CunscjO Nacional de Publaci(Jn c'Id!1 (}¡¡.\;�ca, Chia
pas, Guetrc:ru, I Iidaigu, Taha-,co, Zaca!l:cas, Ver¡_¡cruz, San 
L�ís Potosi, l)uc:bla y MíchuadJJ en estricto UJ de u de mayor 
a ¡-nenur marginación. Esrus estados, en g'-'uer:d, cuinciden ,, 1 
con los yue ya se señalaban pur COPLAMAR en ]1}70. 

' ' 

41.- El Distriw FeJen:! se ubica, tanto en ! <J70 COIIl\l en 
1 Y�O, COI!l\) la e midad con el gr{jd'-> de margiiwciC;n más b¡¡ju. 
Ello Illl s1gnifica yue no existan marginados sino que simple
rnentc el pro..:c:so de concemr<tción del ingJe\o en términl}S 
terrlluriak:s <d ser con;)idcrablernente elevaJu t:il d Di.striw 
Fq.kral, pruvuca yue en meJiJ<1S punderadds z esulte con el 
índice de ma1 gmlición scü<d<idll_ En la ml:'galóplllis, Ciu�_ldd 
de l\1éx1cu, v·ivc::l20 miiiono de habitantes de los cu{jles e: l 20 
pvr cicmu nu <1kanza a i:iJquirir la can;.tsta dt �atisbcture:s 
básicos. 

42.- Aunyuf la pobreza se ubica en todas parte:;, en térmi
nos generales la población de extrema pobreza se localiza a 

medida que nos 1movemos d.e norte a sur, de' la costa al 
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;tltipl:.IIIU, de las ciuJadt::s al campo. El universo de Jos pobres 
'se caracteriza por su¡ rete¡rogeneidad,_ por lo c�mbian_te e 
me.stal>t de sus empldOS/ por un ambiente de msegundad 

faíl[l1ca y social y por lo disperso de su ubicación geográfica. 
,, ' 1 ' 1 

D, Condiciones de vida 1 
,. 
1 

1.- Alimen tacióo 
1 1 1 5.- En materia de alimentación, los indicadores generales 

sobre la �ituacióu actual pueden resumirse de la siguiente 
l11Jl J<:ra: 

1 

a) La producción de alimentos básicos ha disminuido: 

M<Át (1�ik� de ToHs.) 
Frijol (miles de Tous.) 
Arroz (iniks de Tt)m •. ) 
Trigb (miles de TunL) 
L<'ch� (miles de Lt.s.) 
--- ----·-

1 

1980 

12.4 
O.Y 

294.0 
,2.8 

7,022.0 

1981 1987 

14.6 11.6 
1.3 1.0 

430.0 390.0 
3.2 4.4 

7,150.0 6,350.0 

h) Lt caída en Li producción se ha debido, por un lado, a 

una pulltlca que de::.incentíva la producción de alimentos 
' h;i�in lS y, por el otro, al deterioro del ambiente y a la falta de 

t n·�:ului!tii:S upwpiadas 1rJara cada una de las diversas condi-
._.. 1 .. -

/(;"j? 

ciuncs ambientales que existen en el país. 
e) Los rtm!illliemos be la producción agrícola han dif

mu!uiJo: en maíz de 1.9 toneladas por hectárea a 1.7 tanela-' 
cbs entre 1981 y 1Y�7; en frijol de 670 kilos por hectárea a 572 
kilos c:n el mismo periodo. Existen importantes diferencias 
regionales en los rendimientos. 

d) UnacreciemedependenciaalimenU�ria:de 1960a 1969 

j 
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' 1 • 1, 
se impurtarun 6oY mil toncbua.s Je étli1mcntus bú�icus; dt 
1970 a 1979 las imnunaciun�s alcanzaron 2f> millones df 
rundad<Js y de ltJHl a !Y�� se han impon.¡Ju 6U miJlund d�, 1 
lünelaJas. 1 , 

e) En el área de la producción de: los biez bá::>icns hay un ;¡ 1 

grave estancamiento si se comparan los 12.5 millones de 1 

hectáreas cosechadas en �965 wn los 13 millones de hectáreas 
de 1988. Es decir, la extensión de tierra cultivada es 1 ! 
prácticamente la misma mientras que la población en ese 
periodo se duplicó y los renJimiemos no hém c. >m pensado 
este estancamiento L:k la superficie:. 1 

t}L.r-I.T�c.rn:z:a-et>mc re ia 1 ag 1 <JIJee u a rtr-e n tTC tt.totT y ttm8ñ 4 
sido, en CUHJUD!•;, ddicitarié1 (-1 304 mljillnes tk Jólares). ' 

g) El campo Se hd descapit< .. dizado rápidam�rllc: la inver
sión púbiica en el agro pasó de rcprc::.entar el 19 por ciento 
del total en lYoO, a tan sólu ci 5 pm cieuto lkl wtal en la 
actualidad .. El c¡eJito bancario al c:1mpo, que representó él 
14 por ciento del total en19t;U, ahurasignifica menos Jd 6 por 
ciento. 

h) La política de subsidios alimenticios dc.>J gobierno tiene 
sc;ria.s deficiencias. 

-su m:1gflitud es mínima y su cuhcrt ura reducida y concen
tr<:�da en bs zunas u1 banas (priuc¡palmem..: en el Distriw 
FeJer<1l). .. 

- menos del 15 por ciento Je i..:� transfcrenL·i¡¡.s guber
narncnraks -vía ::.ubsidio específico (tonihc)nu.s, k·cl�t•)
lh::ga a hss zonas rurales, que sor: hiS lj u e cunee ntra n e J grueso 
de: la población en condiciones de pobreza exlrem,:. 

- ei Sub.sjdjo aJ �Orgo y a las OJc;,.¡ginuSL!S ha SÍ�(J Cft•:iente, 
en tanto que el ororgado al maíz, producto asoci:Jdo a la 
economía de los pobre$, ha idu Jisminuyendu en t¿rminos· 
rdativus. 

' 
1 

Í) Se ha priorizado, de;;de lus <lños cincuenta, d Jcsdrrullo 

.16 

1 

¡j' 

1 

u 

1' 
'r· 

L)c itcnnliJgía� <liÍt'Jll:tlbs a las áreas agropecuarias comer-
,. 1 f . ¡· 1 J d� . d 1 

. 
CJ,dcs, y caplla 1zat a:-, . n 1ernmento e as zonas margma-
d<�� .. Emle las coJJ:-.c:cuc'ncias tk esto se rmede mencionar: 

• 1 
JI' ' 

- l<�s paquetes :.Hiecuad¿)s;para las áreas de riego del no-

rdcsle st1. h;m illlruJuá.Jo en J)¡rácticamente todo el país, sin 
mediar s¿1 adecuación y provocando úereriorü dd ambiente. 

- nu se tieuen p•tqudcs tecnológicos que respondan a la 
th·l·i¡:-.tU.�d Je recurso� naturales, de ambientes y de tradi

cit'l1cs culturales que existen en el país. 
- �l·lu11 JesplétZ<alu bs tecnologías tradicionales, producto 

· de mmlJt,s sigltlS Je ensayo y error entre las comunidades 

C<�Jltpoi\lils e inuígc:na::. ol'ientadas a su acoplamiento con las 
cclíiJi"·tunes natural<.•-,. 

1 

1 

! 

.1) l.;Js puiHICits ;Jgncolas han favorecido lt)S sistemas de 
pr<J<.!tH'L.ll)ll mús remdhks en el corto plazo sin atender el uso 

sü:)JJitdp ni p,reucup;,¡rse por el deterioro de los recursos y 
�j!dy<u ,Ju a los estrd 11 Js de la población con mayores posibili

J;,�J� e�uflómicas. l ;�.te es ci caso de ia ganaderizacion dd 
. H . 

p�. í� .. Lk la explotacit)n ldrestal y �k b agricultura de cultivos 
l., •lllcr�·iaks, inclu.-.u lk exportacióu .. 

�4.- L1s condictdJh:'s ... k alimentación v nutrición muestran 
. J 

c:n l< ·d• 1� llls GJ�os te nJt:ncias preocupa mes durante los años 

lk 'fi.)l.'>: 

.J j A!rnkJor Jelo.IO puf ciento de la población se encuentra 

por :dl;�J, 1 de los Illi:lin1lls nutricionaks comunmente acepta

du:,_ U prllblemí..l ;:limenwrio en México afecta aprmdmada

mcme " 3Y millones Je personas, Je las cuales 27.5 millones 
viven en el scctur rural y el resto de el ámbito urbano. 
AJc:mú�, las diferencias regionales son enormes. No es sólo 

un nubkma de abasto. Es. ante todo. una cuestión de equidad 
1 

, , ... 

1, 
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"J en la di!)lrihución. En d caso de la leche, la disponibilidad en 
IIJ87 (producción nL.s impurt�ciones) huhiera siUL) sulicie'nte' 
para pruporciuuar más de un lino diario a los 20 millunes de 
múns entre O y 9 jños de edad. Sin tmhargn, los niflos de las 
familias más pohres por lo general no con�umieron leche. 1 h) Emre.liJHl y 14�8 huhn una d¡sminución significativa 
del consumo de gr<u1os básicos. El consumo aparente por 
hi1hitaptc, en io.s casos del maíz, triJol, trigu y arroz tuvo en 

'· l Yoo mveks inkriore.s a los del inicio Jc esa década. 
------ -···--·· --·--------------

, , ¡1 Consumo por habitante 

1 t 

!'JO] 
i'hQ 
I'JK3 
1 <J->)4 
I<JK-1 
j ')0{¡ 
l'JS7 
Jw;x 

(kilngram.os). 

Arroz Frijol 
7.3 25.5 
4.9 14.6 
3.7 16.6 
6.4 12.6 
Y.O 13.5 
4.5 15.9 
5.0 13.1 
3.0 14.2 

--->-'----1 

MaíL Trigo 
2-15.2· (>0.5 
142.0 <>5.3 
236.8 51.6 

. 201.5 (¡J.4 
2!JJ.l 70.Y 
J6KA 62.8 
JK(l.7 59.1 
142.4 .f<J.3 

e) De ios dos millones de niños que nacen' anu;.:lmerne en 
.el país, lOO mil mueren durante Jos primeros años de vida por 
factores relacionados con la mala nutrición y un millón �obre
viven con defedo.s fí.sicos o mentales debidos a :insuficiencias 
al!mentarias. 

d) El 30 por cic:mo de la población más pobre del paí� 
consume d 13 por cj�!lto de los productos alimenticios, mien-

1 tras que el 10 pur ciento más rico consume el 21 por ciento. 
e) En las �o nas pobres urbanas, ante la pérdida de in_; 

gre.sos, la poblacióR sacrificó la calidad y Ja cantidad de sus,ali
menros por cubrir otros gastos fijos (renta, transpone). · 
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f) Una muestra de la forma en que la crisis ha golpeado a 

ll: ·}� ¡:phres urbanos la proporeio_nan los d�tos de lns:it�to 

\'1 • ttunal del Cllnsun11dor (INCO) para la Ciudad de MeXICO. 

La c1Ída Jel ingreso real significó una disminución del con

sumo ;dimcntariu p.tra los grupos urbanos de escasos recur

sos. Lsi<� reducctón fue menos que proporcional a la del 
ingreso real gracias a !á existencia de otros factores (i.e., la 

!llddt e rc:¡¡J¡zó ci�..�rtm trabajos informales y/o se incorporaron 

nw:\tls lniembros de la familia al mercado de trabajo) que 
e<Httnhuyeron a :unoniguar la disminución del gasto en ali

n,bptt>s. Enlu:- esLr<ti\ls ,k más bajos ingresos prácticamente 

'tud¡l e:.\ 111gr6o �<' dnlicó al consumo de aliment�e de 
ill . . 
'LU,dl1lllt:!' !Uri11<1 Sé tCLJUjU. 

·' J.) Uc Jus re:-.ult;H!ills analizados destacan los cambios en la 

oit udur<t de la Lkll;<wd:l de alimentos de la población, que 

t.:'.! lluL·H>tlMU!l de ;¡unera similar para el conjunto de los 
c->1 Lti ( 1� de lllgtcs\l de la población más pobre de la ciudad de 

l'vk:\ll·u. Lts mudilic:tciones importantes fueron: 
1 ' 

- l •u.t d!slninucil)J!¡L'llla compra de los siguientes produc-
1• )�.: ,:,tnl\.�s rnjas, llltl., .>s, frutas, verduras y productos lácteos. 

.-\:•tlwtlttlcl coit:,utthldt:: L'ereaks, tnrtilla, pan blanco, pastas 

) ln !JL' :,u!Jsidi<td,i. 
- P t.tL'Ilcamc: nte .'>e tl'!..llll uvo el consumo en leguminosas y 

L>IL.tt'inusas. El cun:-.umq de frijol, por ejemplo, permaneció 

t:sLthk. 1 

· Lli !lJdos los cstr<ttt>S hay una constante: se gastó nomi-

ii<dnil<tltc rnás en <dllncntos con un resultado nutritivo más 

p(l!lre. Los c¡¡rhohidratps y almidones sustituyeron a los 

pmduc��)S con alln comt>nido de proteínas. 
!J) En las zonas rurales pobres, ánte la caída de la produc

c¡on agrupccuaria la puhlación redujo considerablemente su 

Lliet�l ;dim¡::ntaria. Aunt¡ue la desnutrición afecta a amplios 

grupu� de la socieuaJ, es importante destacar que es dos 
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veces mú::. frecuenfc en promedio, eh bs zonas rurales y es 
más grave en el sur, <:entro y sureste del país. AJecta especial
me me a Jos nu1os, madres ge.slantes y �n etapa de bctanciél y 
anu:.iJilJs, ddmJJos como grupos en extrerno vulnerables. ' 

�rníu.s scctures de b población y, por otro, d exceso de 
· cons�llllq y desperdiciu de una minoría. 

En1 ma'te ria a lime-n t:tria y de nutrición casi todos los indica
dure� apuntan haciJ abajo y han sido lus grupos más pobres 
,, 
lus t¡uc nwy(}rmentc h;tn padecido d ajuste. i) Eu l 'hS5, d 90 Jh>r cieutu de lo.s habitantes Je la.s zonas 

iuraks n�gístró <tlgún gr;H.Ju Je desnutricú1n; �1 YO por ciento 
Je !u IlllWs menures Je 6aliu.s que vivían en el r¡1mpo tuvieron , , 2.¡¡,Salud 
Ufla a)imc:Htación deficiente y dd 10 por ciento rc.stank, sólb , ; , . 1 fi'lt, 1 
un puco m�is del 1 p,>r .._·¡c!Jlll, cnn.sumi1', leche, carne, hul�v4, 1'· 1,�-6-- i ' : 1 ;11xi<1n e�l<tt:d c;p los campos Je la salud Y la 
y pn'-:;¡Jt> de 4 a 7 J¡¡¡:, pur semana. De ll1d:lcr<1 comr;J.stdnt� ¡ scg�J�dd�l :,uc¡at IJ¡¡ :,td,, Jccisiva. Los esfuerzos realíz�i�Os 
f?ue�Iro p;JÍ.s e� uno de llls 20 pwduclure:, m;Ís impurl<lllle.s�:.·n pÚr:J,mc:jw;1r !ds cunJtciunes sanitarias y llevar los stt_rvJCIOS 

lll;ltc�rJd ;¡�fl)pccu;uia, v .se encuentra tkutru LÍ\.Ilus prime' U,, , 'í mGdiúh v ;tsistenualc:-. a düainta� regiom:!i dd pms, he� a 1 
J .5 n1 J,¡" c¡uc :-.e re-Ji;_· re a pruductus Jd m.tr, g;wado, rrut<�s, 

' 

tr;;n:-.t\u n�dclo las t'OilLÍÍl:Íunes de vida de muchos millones de 
y lcguitliHc:,. 1 

J) 1 <� puhLn·HÍll c(;Jl gr;mdo pruhkllld'> de L'tlH'>!l!IIU y� 
llllllki< lll '>C C!1Cllc'll1LI l()e;¡jj¡¡¡J¡_¡ L.l1 ()�;_) ll1LlllÍCipÍUS CfÍ!Ídl�, 
p1 !ikljl.JÍJtiClllc C!l l\J:> c•,¡¡¡dos de Oi!.\�zc;¡, ('J¡Í;ljld'>, Guc¡¡c
ru, 1lJd,dg. ,, 'L:hiJsCl ,, Ouerétaro, PuebLt y en b Jli.�rikrid Jd 
Di:-.lm,, Fc.Jcr¡¡J. ¡ 

k).-\ Jic:\<�1 Je �:.¡úc: Lr:, t'raJiciune.s Je recukcci(,Jll de ve!.(e-' �-

Ldc:o y c;tZ<� de anim;.1ks constituyen un ,:ompkmL"Illu lk la 
Jict<t (sobre todo en ];¡� ¿ flUl:as del .:.üio de rnayur ócast.::z de 
pruduL!dS cultivl.lqo�) han sido suhestim�¡J�s en l¡ts polír¡.__·as1 
agrupecuarias y hay cierto desprestigio de tales ¡)rúctica�, lo 

• • ,. J • • que drl1c11aza Sü jJLf!11i:..if.lLi1ClJ y tfdHS1111Sll)l1 a IaS SigUILJliLS 
ge !le rd.._Jones. 

:-15.- 1-�n su rila, ht ....tct u�d situación nul.ricüJnid JeJ lj�.u:.; C=->iti 
determ!lli.HJa p((f b reducción del ingreso real de amplias 
capas de la población, el menor ritmo de crecünJefl!u de líf 
pmducnón nacional de alimentos básicos, su desviación 
hilcia cn:Jhumos alimentarios relativamcHte elitistas v su -' 
det.lj·ic:-IJ !c" 'jJ.st r i !)l il'll)n inrr-rn:.-1 r:�t'' /tftinH\ nrn'u"!",·• '"'''r- 'u'•'•' 

... � ..  "'- ._ __ __ ------ ---�-- ... ... ·-- .....__, ....... '---" � .. , .......... '- ... 1"'""-J'P\..,J ..... "' �.11.1., 
lctJu, el w� ufiuci llc d .. L c.:>u a lu:, iikncn!, J:. Jicce:,d riu.:. <;;¡¡ ¡¡ . . ' 

' . 
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''11!1_ -17.-- L!l< 1 llU ubs!aiill� suh�istén serias deficiencias. La situa-
rH'Hi, l�Il t:l <tfedde s;tLLt puede resumirse de la siguiente 

1 tll<�llt:r;¡: 

��) Ld flhll talidad gciJerctl se ha abatido en forma conside
r<thk:_ 1 .Jl !:1 ;;ciU<:did;¡,i_ �e: registran 5.2 defunciones por cada 
111il fi;¡[q¡;¡ntcs (ell 1%:5 la 'cifra era Je 1 i y en 1974 de 7.4 
n1ucrtc.s ¡1ur cad�t miiJ¡;t!1ilantd). Los contrastes al interior 
dd p<.1Ís slln signific;itívus: mientras que en algunos estados 
cumo N u'cvu León, Sinalou y Baja Califmnia las defunciones 
suo 3 por cada mil hJbitanks, en otros como Tlaxcala, Hi
d<.tlgu y Puebla la t<�sa tk mortalidad llega a ser de 8 defun-
cinnc�s ptJr caJ�t ntii h�Ihil,.H11CS. 

• 1 b) La murtaliJ;_,J iulantil en México es mucho mayor y se 
cutll p:mt dc.stbvowbkmente con las que t>e registran en otros 

1 
' 

pabes de América L11ina (Argentina, Costa Rica, Cuba, 

Chile, l Jruguay). En la actualidad, de cada mil niíios nacidos 

vivu� rcgi� t r ¡ l d l >�, rnucrcn a1 a ñu 2'JJc LHos (lJNICEF'estima 

�¡uc U1 ¡�:,;¡o :-.lljlt:fiiiJ y lkga a 4K por cctda mil). 

e J :\b:o de L1 IIIILtJ de: b� ¡�wcne:-. en niiio::; menores de 4 
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:Jlltls pued��n ser ¡¡trihuiJ:ts ¡¡ Jeríciencids en b nutricíún y 
�l'dll uihl (k t';¡J;¡ CJJJCtl rw1us de es:i:> úbdcs (¡ue viven en el 
t:;!nlpl) !:c:nen un pes,;)' c:;rdtura nornLdcs. ' 

,�) ;:>e esuma t¡uc nús de la tercer:t p;1rlc ( 3SC!fc,) de bs 
muertes t�n nuestru p;tÍs son evitables. 

' . 1 . . JI e) Un.t .tl!<t prupur ... ·tlHl Je person;1s en comiJCHHJcs l)e •' 

¡ ! 

qúe dismín11yen mús lentamente o han dejado de mejorar. 
1 • J) A pcs;Jr Je la expan�íón Je la cobertura, se estima que no 

tieneL1 acceso dcdivo a lo� servicios institucionales de salud 
¡.¡ 1nP. !unis de I:1éXIC<HlUS. . ' . , .. ' • . . . . hr_ Hay una marl:�Hiit estr;t�d 1\.:ac¡on_sun�H � n e� a_c�e�� � _I?s 
serv1ci�JS de salud. Par;¡Jlljtcamente, subs1sh:: una asoc¡�ciOn '' ¡. .. .. ' . . . . • ... · -=�- ·'"···--'�·"�--·· . tlitlé nt c;d¡daiJ ¡j� hl:; Sél\'l(IUS Y¡ ll.l IJUSIL!Ull ULUjlay!Vll�t, c�:dmcntt· l·urahks: la :tmebiasis es 30 veces D(Ús frecuentt: 1 ,·uil!ril)\lt:iou previa, \·<.tp<H:ilbd de pago o poder de negoc¡a-

��{lhrczd e\.rrcn1�J 11"1Ut."ren a cau�a Jc cuf�rnledade!l ¡)tHen-

L'DI 1 e lus puht es qu� en!():":> estratos neos y Je caJa l 00 lliber- c:iún dt� hb grupos qut· tus reciben. En términus generales, la ,·u!, 1s; >". t10 sun �:dmpesinus � 30 s_on obreros. . 1 pnbLtcic·m ckrcdw!whicllir� de las instituciones de se�uridad 
l J 1 �nu e llls tllllu:> \k bs LH1ltlws pubrcs, la ll11li.iJ Jc bs' soci,¡J t'ccil)c servicit>s Lk .. :aliJad notablemente supcnor que 

mu�..·rJcs se ��ngin;m pur b n>mbmaciún tk Jc·snutrÍ(iÚn ��uu �,-- ---------��f, pt�,bJ;¡rJt·lll que 111¡ es asegurada y que además� no di�pone L"ilkrliJ'-'J<�ucs lllkú'Hisds. , J: 111.,1 .. >' ,, t1·c1nllcs 0,,ra �1cuJtr a la meJICI!1a pnvada. , e .. b <.: .-;l _, .-, .. 1 :\ :; ; l .1 p1• lfl• !rCJl H J �Jc i il!:< lS t·on bajo ¡1<:so ,d n;¡n·r en el país l·.:,!.t Jl• 1h!.�('illll, lü de me Ih"' recursos, presenta en�ene�a!Ias 
d 1 i!l.c "í\l ,k 12 ¡¡ J) pdr l'lc' m u efJUc J t;¡.;.) v ¡ 9�7:' i\t'! u;d- nuv( 1rc:-., �u t::Jh.:J;i:-. Jc ;-,;_¡ludl y necesidades Je atene�on med1ca. 
l1lul!L \ lc.\lúJ lJc!lc UiLJ L1:--.d Je h�Jjd pc_-,,j ;ti 11:1ccr .<.imiLlr ,1 ¡� ¡ _;1 Jtspdlidad eil !;_¡ ,;;_¡hladde los servicios no sólo resulta 
b Je jJd i:-.cs comu U S.d\':1Jor, Bolivia y Culu�nhia ( J5 pur absurda ;r;1tánduse de un derecho social, sino que mer�a los 
cicnlu); inkri�)f ;¡ b Jc i bní í 17 por cír·nw) _\ Honduras (20 recUJ �,()S Je que dispuue e\ :;ector público para reah�ar la 
!hlf rienltJ) y supcriur �� b ,k r::cuaJor ( JU pnr cienr,} ) , Cu�t" 1 l¡_¡hur que tiene encomend;_¡da. �araklamentc a la des¡g�ai-
!{j,_-;¡ ( 'J pur �icntll ) , Br¡_¡�iJ (l'l por cieniti), Chik ( ipor cien tu¡ Jad cll ¡3 atenc1ón 4ue recihcn los usuarios, ha prevalecidO 
:' Ar¿;cJii!!ld u) por cic:rno J. 

U!lil cuncentrución geogrúfíca, y una desigualdad en las 
h) 1 .. d d¡:-.;nin uu,ín ,Jé b (;j lH..bd Jc viJ;; P' n d ,ktnit Jiu del ren IUilcT�lcillnes, instrumemps e instalaciones con que cuenta 

<Jmhiciitt, tdnW c"il cit,d,t<.ks ( l.kfetdcit.)n ;ti ;;iJ e lthre Je ,n.!s eltlt:rsuna! médico y paramtdico de las diversas dependen-
tli; .) Jnd!lll!CS de j¡,JllJl.!lllC;; Cf1 la Ciud;¡¡j <.k i\kXlL'O) úHlW ('!] 

·' ··-J· .. , .. ¡ l ·j·• · .. ·. J -· t · · r· • ; , ' 11(·· · ; , . . ¡·, Cl Jl,L JI! f,¡"J, t •! C J¡,)!!ldLlul1 L -.. JdSU,.l] Jd li.·L .,jt)¡!;.¡�._,(.JI 
. ' ' . : '" . .  l "¡ . . ' 1 . 1 • 1 · j . j'" . > f " . ( • • •  ' • • l '' . . " .. d[l<lll�IC rtl d \,i ut: .tgd.! it.: IJ:...fll l t:!LI1ü,:> L .t�t(,S Lll u'• U"ld\-
t..'llill<.:s de >.du...!, llllli:Íi< ; :, de cli<)S ;¡tÍll no tklclll1Íll;!d1Js con1-
pk1dJJlé�lllc. LJ� e.sii�i!us Jc la pobl:.iCÍÓll �n:�s puhre c::.un 1 
iJíds L'\¡J{lt:'>lU:-. des t. l'> J.iÚ< ;s y :,on los mú::, �Jic..:tddus, pu1 su::-
lklJUctlc·u:, !llllfh.'hli1:dcs. 

1) Aum¡uc ll<> '>L" ,]i..,j)lliJC: de sut'icicnt:: Í;durm:tcÍ\.lll q:�<: 
pnJIIIl�J l.ullipiliÍ>.Jr !.�s ;dtcr.t..:Í•llie::. en l<i:> h:ii<knL"i..t::. Je Li 

· 1 ' 1 1 T j j · ¡ ' '- ! ! ( ·¡·¡· 1 llluJl.di,,.�tJ_v , ;tllJ < ll'tJ ill• ,ld. ; :  gu11:1S Íliclllc''> ( ,  ' ·" : ·) a:--.c-gtt-
rc!ll qw.� '.e lLl!l L'.:-,Lihdu;:d,\ c.:n eslos dihJ:- Jc nisis. Es dcci1, 
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l' líi:>. 
m) f\rí:'is aún, b proliferación de .servicios médicos diferen-

ci;dcs prop!CÍ:ít qm: algunos gíUpos estén cubiertos por dos o 

rnús :-.erviuos, mientras útrOs no recíben rünguno o es1án con

fin;_¡Jos a un�1 ;_¡J<:.nción Je calidad notoriamente insuficieute. 
[:-.t. les p<lr!�-..:ubrmellle cierw en las zonas ruraks, que en 

uosipncs cMecen !las!<� de los servicios de un médico, pero 
akct;; Lllllhién a gr<JnJc.:s grupos urbanos. 

n ¡ En té nnírus generales, el derecho a la protección de la 
..,,;!ud se Ju c.:uncc:nt r:tdt; ,� 11 !n:-; grupos organizados de obreros 
y cmpk<JLlus, y cuiÜOfl1l� el trabajo está mejdr remunerado 
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1 1 patece haber una mayor cantidad de servicios disponibles .. Esta dependencia de los sistemas de salud re�pecto a b;� relaciones contractuales y su estratit1cación pustc:riur, cunttadice la naturaleza mi�n1a de la acción estatal en la materia. Además, de .manera' indirecta, esta situación ha n;forzado una tendencia ya exi�tenre hacia un modelo dum.lc predn1 mina la <Heución indjvuJual y curativa, cu11 én1Jsis en la� acciont�S hu!)¡>H.alarias: 1 

• •• ñ) Lt organización de la acción del Est;.,¡Ju c:n el área de .saluJ al e�tar orientada hacia la medicina curatJva, no há Ot.urgaJu el pe�u nece�ario a las é:Jcciones preventivas. Es deLü, el de 1 echo a fa .s.alu4s-e-hn..tf¡.HJ ucic:io,-e:trd� casos, en el derecho a la a1ención médica. La pruporción lid gasto de las instituciones públicas de salud se distribt¡ye de la. siguiente forma: 

--------

Secretaría {.k: Sd ud 
1M SS 

----
--·------1983 J 9 8 5 

% 
Cl!t<lliva preven- cur<tllv;¡ preven-

ti va ti va 
40 14 3') 15 
5() ') 47 1 : ISSSTE 29 1 J� 2 

o) La J¡strihución de recm�os fbicos, humantl.s y fin:tnc:t.:ro� favorece a las emiJades que atienden d b pohbci<)it mcnm oob1c: den!ro tk lo� dtcnJJdos ¡1ur l.J� ili::,tauciunes: J¡ 

..w 1 

1 

¡, 

; 
1 1 

.. ¡,�r. ¡-
1 �. 

1 
111. ' 

1 1 1 '1 ' . f¡, 
' 1 1 '·¡ 'f ¡¡¡�¡ 1¡ 

11 

!.\hS \ 
tsss1u 
sS11\ i 
Hd:,�

t 

1 1 

( Ol'LA\1�\R 

l'h:�uJHJt:1>10 Eulermeras Médicos 

11¡ 

l ( )( 1 

5X 
29 
12 1 

1 -
� 

(i<J� Cll %) 
1 

100 

SH 
15 
21 ' 

6 

lOO 

52 
15 
2b 

7 

Camas 
hospitalarias 

lOO 

51 
10 
36 

3 

p J 1\ pc::,;,r Jc Id urielll.tción curativa de Jos servicios de 
.....tiud, .... uhsi'>ten graves- ddi�it de hospitales, médicos y en
lcJJJ,er;ts y l.t:, di!Lrellci�ts region<�ks son muy grandes: 

.. . ---... 

1\úmcnt ck habitantes por cama hospitalaria en 1980 

Promedio nacitmal 1 
1 

l ili,tpas 
(),¡\;l(d i 
Guerrero 
N uc:vo León 
( '¡ 1,dwil<i 
!)(..,¡rit,} FeJcr;d 

,-

1¡ 

' 

-- - ·-·· ---·-·-

1 

1 

1,307 

4,512 
3,030 
2,463 
1,075 
1,025 

737 

q) ;\ pe�;t¡f" de que� Lt mtdi¡_:ina tradicional constttuye un 
1 1d.�r! l!fllLilllC!l'tt�l¡ ld!'.t <tt.:mlc;r la s;tlud de miles de r<llnpesi
¡¡, 1'· •: JJ:d1gc.:;¡;:�, :>u IC.:Ltlj lniiríón y estímulo no ha siJl1 consi
dl·¡.¡,l;t c1; l<t:, pullliL·;:::, pL'rlll;lllclllc:-. de s;¡lud. 

1 
.¡ .'-i.- 1 :11 :-,i1 1 lt ''>1'>, v l dercl· ilu a l,d ¡m Ht::L"Lic'H1 de la sal uJ no e.s 

!•�< ¡,,'- ¡'j tlll;t rL·:tlid<td p:tr;¡ muchus 1Úexicanos y para otros, 

1 

/�.3 

1 1 
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1 • éste se ha re'lJuc¡Jn a una Jesigual y diferenciada atencil.lll 
médica. A las ddiciencias en el área de salud y a b desigual� 
d;1J en el dcce...o a lus strvicius se suman los prublem<t.s d� 
desnu,tnción, iusuticienci� d� agua potable, dren�Je inadecua- � 
do, �me impuro y malJ vivienda. l::s Jecir, aún se est<i lejos de: 
romper el círculo pobreza-enfermedad-pobreza. ' 1 

1 
1 1 ciqltu 'Jc las escuela:, primarias son unítarias, lo que implica 

! ; 1¡ 

'que un �(llu Hwe::.tru ;:tiende a todos los grados que se ofrecen 
�n su piante!. 1211 Durang() las primarias umtarias represen
tdn d. 3H por cientu de! total, en Campeche el 34, y en el 

'!110isu·ito Federal no existen primarias unitarias. 

3.- Educadún 

d) El p11ome�io nact<)nal de escolaridad del adlilto mexi
CiillU nwyur de i 5 a!lus �s aproximadamente de 6.2 grados 
�L·gun cstimacion�s oliciaks; en Oaxaca y Chiapas es alre-

, 1 JcJ<Jr de 4 y en d DJ:,trito F'ederal, Nuevo León y Baja 

, 49:- Uno de_11os aspectos cruciales del esfuerzo cultural que. Cdiforma es mayor de 7. . 
t:l fMl� ha realizado lo cons· i•uye la ed uet ·ó S· t ' e) 1 a capacidaó de ·.lymlción de bis rema educativo se está 

• 

t l e d 11. lll elll Jaigo ,¡ r � '-'' � . . 

• 

Y no oh_sramc el derecho que tienen los mcxicanus a 1 �; · 

reduciendo. Entre 1076 y l9S211a matrícula total del Sistema 

edu�<lCJOn, sus principales característica� se pueckn resumir creció en 44 por ciento. En contraste, entre 1983 y 1988 su 
de la !'JgUJeme tn<Hlc:TJ: , , innemeilto �-ue sólo de �-5 por ciento. E� los últim�s añ?s se 

regJ:-tra un ntmo decrecten�e en la matncula de pnmana, es 
l 

_a )_En!<� éH.:tualidaJ ejg1pur ciento de 1;_¡ pdbbcü)nmayorde de,� ir, Jl;¡ Habido un Jescenso real en d número absoluto de 

]) anu�1_e:-, amdfubela. Su proporción eJJ el medio rur¿rJ es un : 
;tlu!llllllS inscritos en ese nivel. Esto es evidente a partir dei 

puco ma::. od dohk yue la de las zonas urb;¡n;;s. El ;tnalfabe- riclu ���5-19Xb e incluso se mantiene para 1988-1989. La 

Ii::.mo lunuu!lal ilku¡¡zabo el JY nur ciemu de fa nnbi:ll'ír'lfl l cap;1cidad d� absorción de la poblaciÓI1 joven (entre 4 y 24 

adul t;� _ en _J<;so. 
' 

·- 1 - - · ·-· -·-- ·· 1 
'anos)estádisminuyendoyaimismoticmpo,estácambiando 

�. b) U rrur!lc.ro Jc memaHos_ mal ores t!c ¡5 arios sm pri- IHomposrcrón ím�rna por modificacio. nes en la pirámide de 

1 I1l..tfla l �Jil1pkLi élSCH::noe a 2) mi!Jone::. de persona� Y sin cuaJes. . . 

educac¡on ba�,¡ca -primaria v secundaril- a .J-.10 ,, p- . 
t) La dtc1encia terminal de sistema educativo es muy baja: 

F 
J 

' J..ldlnes 
::::,le re¿,;ígu educaiivo entre la poblaL'"i-(")Il .1 . 1, ·Jt·¡ ,· e· u1)· .. · 

.,1 -�5 de cada 100 niñus ... 1,ue ingresan a la primaria no terminan 
. . , . 

' uu .. .., . , 1c.t en ·· 1 . 

l1ldyor 'm�dJd� c11 los c::-.rayus Lk Chi¡¡pa.s, Guerrero, Hid;ilgo, \ el "·do; JO ·de c;_¡da lOO no concluyen la sec�_ndana y _49 de 

M l dhl<.kc�n, L.J<-L\�H:a y Veracruz. c;,Ja 10q ue los que se mscbben en educacion supenor no 

c.:' F" l' ' •• ' ' ' ' .... ' ' ¡! 
., ' E'' l ' 1 t" 

J --" J..J <�·�tu<:ttu¡_¡u ct �u nur c:c:Jl!', . ; .. '·ts c·-c·· .1- . . ·s· , : ,_,·:!.,1!1 ; ; 1e1 minar :,tt c¡,�rrera. n as zonas rura es -y par ICU-
- ' . .  . . � • 

t. '- U\.... H • �l L_¿C u... l.lfl- - . 
. ... . 4 • 

nuJ ¡¡¡� del p;ll::-- :-.un lllcompktas, es decir, 110 uírecen los<> 1 
i;;nJH:rlle1enlas cumun!daJes dispersas- la etKiencia tt:riDI-

gradu.s d(: p1imari<L En Chi<.Jpas estc1 propurción es mús d�l1 ru1'-::,,i;.unáticamcllchaja.'E,ulasescuelasindígcnasyen!os 

du!�Jedel !m:m.nlHl II:lciun<.d ya t¡uc: a!canfa c:143 pur ciento 1 
rursu¡> t:• ,lnunituriu::, Je::,cendi6 del lo por ciento en 1979 al lO 

de aas o>ueJas, en Campeche y Quimana Ruo el 31 por 
Cle�ilu, i� iíc� Hras q !le e 11 et Distrito Federaisóio ei J pc.)n.·íen}o , 
de l.d" jl1l!fU1 JdS :--un iilCumpktas. A ttivel nacioqal, el :20 por . . · 

1 � 

46 

pu1 cieow en l>lko. 
' i') En términos absnlutos, para el periodo 1982-1988, la 
J¡.::crcióh acumulada ll'Jtal 'en .primari� asciende a 5 millones 

i 1 
l1ll\ ;nil Air)n;,; � ' ...... - f ... � .  • •.•• • -- :.....-. 

t ¡ 
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h) Ln d �i:-.tc:m¡¡ n.lu�..·�ll\\'l) :-.e h�t JaJu un mcc¡¡ni:-.mu llUc ¡ 1 1 , reproduce la de�igu�Jldad social: lus servicio� eJuc�tivcs que' ,, 
se: prl�s ld 11 a lus nt·JC k u� n1Ú� pt lb re::. (k: h: pohlacitill sunlu�; dü 
peor c¡_¡JjJ,¡J y lu:. nil1us proven¡c:ntes de nos n.úcleo:. presc:n
ld/1 llls mayorc:� índices de fracaso escolar. 

i) 1-"1 porceniilJc de ahsurbón de un ciclo educ;.n ivo a otro 1 
e�, c!l gener;d, b;tJO y ha pc:rmaueciJo estallt.:<Jdo en lus 
últunus ai1os y e¡p algunos ca.sos ha bajado: 

' 1 

e;¿, Je <th:-.ttrliún de s,·nm�ria-
r�.:.·spedll •• pnmaria ¡ 

r,;(/ Jc dh�()fl'ÍlJJI d� bdclJjJJerato 
rc·:-.peLIO ;.1 secund;¡ria 

------ ·----------.--

l9lH/8.2 

'd7 
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1987¡88 

\.'' ()_) 

5lJ 
------------

j) L.1 caliJ;Hl dd sisll:ma educativo Jc ja mucho que: desear. 
R1sU tJb:-.t'fV.:r lo:. rc:suli�tJus Je quienes ingres.:m a b UNA/VI: 
cflills n;Ítuc:no de .tJmisit.lll pi!ra h;tdlilkrílto b c;tl:f:'-<tcit.líl, 
[llllil1 l'dll) luc Jc 3.) �uh1c lll L'llli...: i1J76 y I<.JK5 y, fldld c::sc' 
JHJc,f1tll pdrindu, Lt cddiLa<.:Íllll prtJilJcJio de quicnc:::-. hicic::r,nn 

1 

e>.<..� me ll p<ll d ingrcs.tl: 1 !.1 1 ir e Jll.: i<.t t ura !u e de -+ .5 :,otnc:: l t J. Ud 
llJI;d de :tspiLJJl!o, el .20 por 'ciento Jlt) alunzó na c�tlitiL·a
ChÍti prumcdtu. 

h.¡ LJ g:t:-.ld cdw:;¡lJVtJ t:kl gu!Jicmu ll:'jll"t::-.clll•) l:ll l'J.:..;¡ e\ 1 

5.5 po; Lit-u! u Lk!l'!B, cJll�Jnto ljllt' p:tLt !<JS7 ::e:: rt.:duJ,; ;:l.1_t) 
J1<lf L·lc:l:tt>. 1.�1 J¡:,ir ibuci\.iil de c�c g�t:-:,itl rcl!uLIJl; L!\ \ H c�...:i,·> 
lo� tlivcln \UPI.'l iure� q·¡ det rimento de 1<: edttC;JCÍllll iJ."t::.iL:t: 
el :2U pllf '-·ien!u Lkl g:t.'>!u nltJCdlivo se Joiin() ;¡ J;¡S lliii\eP- i ¡ 

1 siJ<�do, quL· .;l)lt, dltcildcn ;d 5 por cicntu tk J¡¡ piihLtL'¡{m 

il 
1 

c:,ü¡J.n. Lill'tH!l! ;L'):c, b cJ qc.;.teit'Jil prinwri<t 1 c:,·i!Ji0 :-.ulu d J5 
pllr d:.: !llt l Lk J g;1:-.lt, zu:;d <1 pc:s;tr e¡ ti<: ;n ic::ndc:: a Ill<t:-. dci5U jl()l 
cicliltJ Jc JJ illdtri,·ub iur;ji,Jd :.i:,rcnt;¡ cJuc<JIÍ\tl. 

1 1 

-lX 

1 

)()_ · {\ pn<tl tk llJs ;�v.ti!L"cs registrado::. en materia euuca-
t iv1t�, L 1 j l¡tt:. se Ldl ;.¡ele riLa pur un baju Ütdice de escolaridad y, 

1 . ' 
, lus quL· lo \ÍC::tteJl Jcl.t:ivarpenle1 alto, presentan serias ddi-

. l:ic n�·j;,·�, en lu1 que <lb ..:altdad se �diere. ToJo ello se ac.entúa 

cll lm (:::.lildu:-. de !1l<tylJr poi1Jreza relativa. Al Jeterioro edu
bti'o gcttt'f<tl :.e <tt-ladctt las desigualdades en d acceso, per

lllilllnteia y egreso, L.li la calidad de los servicios y entre las 

di:-.tÍfll<l:. regiones y grupus soriales del país. 

4.- Vi\'icuda 

S+.- Ha�Ut-tü krhr:�, d ue�hG ro.�litucional a una vi\'iefr... 

dd J1g11d y llecorosa no !Ja pbdido convertirse en realidad 

par;¡ itldus lus nH:xic:tr.�Js. El déficit para.1988se calcula entre 

t) v 7 mrlluiJes de \'Ivic:nd:ts lo que rc:présenta más de 18 
1 

milluno de per¡:;uu:t que necesitan ser dotadas de vivienda o 

dt L"U:trtus ¡¡Jjciunaks. 1 

.'\2.- Ln J<JKO, el l>-� pur ciento de las viviendas estaban 

:-.ui¡Jt.·•.J,,:up<tdas (m::s de 2 t>cupante:-> por cuarto en el área 

ut h.tll.l .\ n;j:-. de 2.5. pt)f cuarto en el [trea rural); en esta 

sil (j,lLidll c:-.L�h<t d 77 pur cient�) de la rl>hlación nacional. El 

Jj p<)r l'Jcnto Je b:-. viviendas1se encontraba en condiciones 

tk ,,.·u¡ ,,ldl)n óptÍllL¡s ll con algún grado de subocupación. 

L:i !.1 ,·.1 tt·¡;una Jc "t:;u L'Il,·ia absoluta" de vivienda (personas 

LJ lll. 'L'l 1.1 n.!-cc:-...:riu dllwr :-.i se hiciera una redistribución de la 

\ ,., :,· .J-J , · ¡ ;¡l: pl:' 1; uitioc !a ocupacióJ� {lptima de todas ellas) 
' 

' 

sl· 1·h •llt!Idbd c,t:-.i 22 ¡ntllunc:s de per:-unas, la tercer� parte 

de' L1 ¡ 'l �il!.lC!l)!l el: 1 l!�O. 

1 
·¡ 
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.. n lLIIUd::> CXJ�ltflle.s 
y t(I.'UpLJntes 

: •: li! �ones) 
J ')/'() 

�mi!!oncs; "' ·) : ) · · ' ·  - ·, · ' ... \· . .  · · · ·. · • - · · , " · ,_. ·o tab· · I p· , · · 19°0 _,·-t .- • c, ...
.
... �d.,._. ,v;.:_..uu�·l, •• y u.._c n ae a1sen . o 

'}{_. l .. U\.':'1* _;!,_}\} .-: ·� 12 mi!!t•!: :.�; d .12 por cidro se localizaba en áreas rurales y 

Total de v¡vjenda.s 8 4 1 . . . , 
. ! d n�srn e:: L.unas urbanas. De estas últimas, el 21 por ciento 

T , , 
· Uu. uU J ) ¡ 1 ( , j . . . • , . . � , 

. 
O !d J Oeocupa¡ntes 507 lO(JQ( 

-· · J· . •  >�U se u lHca i ) a ene!D istn tuh�dera 1 ,el12porC1entoenel Estado 

V' . 
. 

1 • • J 66 4 ] • \{ ' ')/'>. , . . . . 
JVJendas con el �ínimo lA 1 ó.4 1 • .  1 

1 �'-�-'-, u 1 ck Mcxtco y él 7 PL1r c1e�1to �n Jahsco. 
Per.souas con el mínimo 1/ 5.8 11 - �-0¡ � J.·! • ., 

V . ú 
. ) L. 9 lY" -- t. · ¡ J . h b. . 1 d M, . 1 . 1 

J\ Jen as .subreocupada" 7 0 03 . 
· 

. · -� 

)) .- e etenoro a ltac1ona tt eXICO a canza mve es 

"' ,.. . o 6  76 . , ._  
, . .  

t'ersonas en viviendas · 

· · tu.-' prcocup<1ntes� En 1 YSO eL 20 por ciento de las viviendas 

s,ubn�ocupaJas 1 44_8 88 5 . _ 

requería reconstrucción urgente por su estado de deterioro 

So\1recupu ( Ja'icit, pe;_,. 
· 50· 9 7i).. gh.solutu . .ILn estas vivienda� habitab�n 12 millones de per-

sona�) 2! 1 Jó 6 ?? 1 ,., _ _ 

sunu�. En deterioro parcial se encontraba el 56 por ciento G � 

(" 'J 
. -·- �b () -1 {1 ' 1 . . � ¡::;- ¡ 1 . . , . . 1 

apdL'J <�J ociosa (peno 
· -, '· ,as YIVIenll;iS . ._,, panoráma de .a Sit••aciOn habnacwna en ese 

n<ts) 3/ 1 4 8 7 . 
�lnll cr<l Jesulador: del m cal de viviendas, el 76 por ciento 1 

(., . . "t. • 4 7 .- . 
. ' 

<�reJJc:w absoluta (perso-
· 

1 • ·� 1 
expenmenwba un dc.:terioro absoluto o p¿ 

nas) · 

31 7 alojaba casi d 77 por ciento de la población del país. 
-·- - 21.9 

• p di a j 11/",{J d 1<>1�/ Úc \'1\'ICtlll," y <XUfJilllfc' lh"Ulll;¡ cJ)()() jk>r< IC!t(ll jX!l'<.jUC �e C:XcJU.' '"' •.' lo, que 11u •:·)I'"V•Jcaron tllilll<'J<> <k <.lur Jflif<xtos (3.3 por cicutu t.kltuldl Je vrvienJ."') _, :> F"L t 1�111,� J(:I lolAl Jc ot:tJpantc�). · · · 
l/ !:� Li �UJJl�S Jc pcr�un.J� i..J_UC ttdhH.dú en VJ\'fc!Jda.:-, con CJ.p;:uJ.Jd lH.:i0�.1 y ()piul1.1ll.�L .... cx.·upJda_::.. .?./ H.CjH l"�ClHd d IIUIJJ(•j u Jc pcr�ontcs que JehC'fJ.dl1 tfular!)e dt: VIVJI:JJJi�:-. ¡) . ,(" ,.:u_.nff,,� l!IÍJ• l•�Hr1k� �l fhJ �e hH1J4fau 111cd1ddS rc:dt�Inbutt\'�1�. 3-J 1 .... '-i Lupa�'iJaJ .. ��¡,:::...1 . .: Jci;n¡: _i.'t:I..;,.i, 1 el !Itdli{."f u de pt.:r�ull;t� ..::.jJC!\..niaf� �-}UC' pudn,;:su l't:Jl;Ji:3r b� VI\'H.:n..._b.:, �u ··l; pa,f4:!. !'.ll! ict'.:t�.cti c·1 UllfiiUIU de ¡,H.::a-c:-.t.:1f 

53.- Ll �xpresiun re.gJun;:d de hacinanüt.:nld tiene '><:•� .dCioncs �Ít!t1iii.:ativ;¡s. En,_::) Dis!ri!u Federal, tl<iJ:a Cdif, �rni:: v 
� 

. Cllllw.l/Juu, la pohb.:¡(.,¡¡ h;H·in<1Úa representó menus del .f.) · 
1 por Cte. u!u del tu tal, míemrds que: en G ud ll<�j u a! u, Eid<.i!_,_�i ). I\1iL·hodL·:u:, l\1Llrélu:::., Puebla, Ouer¿ran), f\<�y<·:trir, Oax:.�;; OumtuJa H.íhJ, TabJ:-.cu v Tbxcala d 'hadm.t�nientu akr:i .. ' -' . ' l {., 1 1 7 1 . . • ' ' . apnlxJm<wameme d: ,}<�y e, , ... por Cieniu ue ms na!JL1rEc ;. La VJviend;J rurd/ en J;.,s zohas pobres se caracrcriza )hlf ¡¡J¡¡ '�. índices de. h:Kinamientd,y una carencia ca�i total de�:, n.·ici 's básico�. 

50 

i 

Cál\·uio dd deterioro total nacional, áreas urbana y rural 
1980 

' 
Vivit.:nda� existentes 
'' ,"1.. ·:1l""'t' t r1t�� Deterioro total Deterioro Parcial ) \.tl..-\.�1-n:.al.l.'-"--'� 
(milltHJes) 

1 

rftHaf n¡Jl!it)flal 
11.7 ( �í vieuJas) 
6-Lf ((¡cupdntes) 

1 � 
Arc�i U rh,irt.l . ' 
X.O t�¡vicuJ�-;) 

1 1 
Arc;a R�r<ll 
3.7 (víviem.ias) 

(iníllunes) 

1 

2.3 
' 1 ') -
¡�-)¡ 

1 

1.9 

ü.5 

% (millones) 

i 
20.0 6.6 
19.5 36.7 

"1'1 k 4.4 .<:.J. U 

1 
1 .... "! 2.2 lL..J 

---- ---- ·--

1 
. 

% 

56.5 
57.3 

:- r ..... ='.J .. L 

'\0 � .J ./ .. J 

lt. 1 
• í 1 :1Pl �JSO nu .se tnduy�n .iJ7 iHil 70/ viviendas ni 2 miiiones 278 mi1239 ocupantes� para 

lu� ú•.dc' ti<�": t�ncucntra c�¡xc:tic:«dú d material en techos ni paredes. 
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lil 

, ¡Agua potable Drcn<tje Eleqríciuad 

¡:, 
! i ; 
5K.- ,\u¡¡quc ito t:xi:-.tut daws t:tlltlütbles de la situación 

;,(�1 tdJ del! lluhklllii 1k l<t tivienda en d país, la participación 
de'" Ltllt:t de Id cuil:-.tr u;.:cilln en la pruducción total tuvo una 

tc!IJ�..:uci;� dt:u�cdclllt: cfl ¡,, (.kcada de lus uchenla. 

YJ.- i\lu:>i.lclénuws LJsJúJs se: ugrega una .siwación conflic
tiv:t que :-.e rd:triuua con ei coJH�xto cuiruraL Esro es, ei 

Nacional 71 51 7- prubkma kJ!Jitacioual nu es sólo de insuficiencias sino tam-) hk:1J de n·llll() se ll�tú: y sd construye la vivienda; con qué 
·o . ' 

r 'ax:tl.•<t - Jl4 15 4b lllillel"Jitks y qui�nt:S la hacen. Existe. en d país una secular 
l abasru 41 3() 'i'l lriH.licitlll <tulucoJlstrucll)f<L 1 

C1 -- , 1 lldpi!S 1 4-f 1� · 
' 

,, , , -- 42 1 . . . • ' L<.�� �.<Jtecas .fo 2-l S- . 1 úO.- U prubkm¡¡ habit:tnonalubcdece tamb1en a q1,1e las 
p .. � J . 

• ) 1 • .>dJ<t ._a llornia 5o 26 60, . 
'p¡¡Jílícts en este rampu se han caracterizado por cierta 

Nuevo L�ón 8H 67 , 89 
1 

. rigidez y puca c�lmpren�iún hacia las técnicas y formas traui- 1 
D�'i_!���-L�:deral _______ ��-- 85 íJJ c-il q¡;dc .. Lk dt:-.ci1o y ;wtuconstrucción tk vívícnda. Poco se ha 

--------·- -------

' 
57.- L1 <tcci,)n del L�!;¡Ju eu lll<HerÍ;_¡ Jc> \'IVÍellt!d se ha dirigido 11unJ<�ment<dlllc!li.e a las clase:; medias (l-:'OVIBANCA.) y ;1 iu:. tr;IÍldj.tdures org;¡¡¡jz¡üJu:. y cun cllJjJko estdble (INFONAVrr y FOVISSSTF.). P:na J<Jok los pro-grahLL-.. i!IJhcm¡¡mc i Jt;ilc, fc<tliz;tru¡¡ 27o miJ 2;)J <H·.:ioncs Je J 

' vi\icnJa, d1:-.1ribuiJ:.Is de �a !>iguientes m;wcr:J: 
· ·- · -- --�--------lNFON,; VJ'l' 

FOV!Y-)')J L 
h)\'i-IL\.'-.:CA 
FOI'-<i L\l'O 
1:!\llLJf:SLJ 
SEDUL 
OrgdJliLJciunes L�t<Jldk:; 
RenHJ:>r r ucción 

Tor;¡J 
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67,0.3K 
17,•)(-)() 

Jo 7,ouu 
-I'J)33 

5,1!()!) 
"1 X i)Jl_,u\1\_ J 

15,000 
tl 1 "'""\ .1 

J..:., j ..é:-f 

---- - 1 -n() ;K , . 
.. ---�- --------�:-:_ __ 

,,¡ 

1 <qll;cpd 11 h >de la L:ln hl rw:ciúll comuuÍL<� ria.llacia addantc:, se: 

1 L:tjlllt."l l. e\ .duc�r ¡¡ f¡ Htdn las experil:ncias diseminadas a lo 
J.¡¡g•>'�.ki Lu r;tl>riu p.1Ltl¡ue1: .. irv;lll de su�tcnlo a una nueva 

jll I!ÍtlC<� ..:illlldtcriall;tl)¡�acíonal qut:. otorgue aJemús seguri
cJ�¡(! d l.: te¡;�..:nci:t deL tierra para evitar la ilegalidad que es 
,;,w:-,;¡ 1k prcGtrinbd en la construcción, t;.¡nto en d campo 
CIH1lll l:li i!;¡ (ILH_li.td. 

¡! '! 

;, ¡ 
(¡J.'-¡.¡ l'whkllld lttl)il�tcional se ha �tgravado cn los últi-

(¡¡ui d!h:: •. Nu o :-.lJÍt> \wa1cuestión lk viviendas faltantes. 
l 1 • ' ' 1 . ·t nt·tuv .. : ��" L'JLi\'c :kkrl<llu út� as cxl:>ll�lltc�s y una marca<. a 

1 ." r, -- . . . 
-

. ' ' 
t:tiLt\k.:-.c:vh.:ttb puhlicos, que encue11tra su expres1on mas 

• .  1 , • · J 1 • ¡ Cll 
cl;tfitlci¡ u:-. arcas rurdlcs vzonas unMnas mar12,matúiS. c..uí.l e:; 

J , � 

re;.ult;¡J,, de ÜiVc'i':iuS Ltctores entre lus <.¡ue destacan d crc-

cinl)l .. �llll11 pubLteiUIJal y b f:.dta Je ¡Capacidad de pago ame el 
dciL:rim,¡ de sus co11diL:ione:-. de vida; d cncarccimicnto de la 
Vt\'i,·rq!:t y il!J(J.'> �;ili:-.Ltr!tlft's vinculados con la misma; d 
l·iu!kn¡,, de rcllHZ>U� üe ... JíticilJS alt:unente subsidiados a tra-

/1-? 
.'):-; 

1 1 



bajadores urg:li1izados, que restringen la po�ibiliJ�1d de canalizar este tipo q� apoyos a otros grupos; la inseguridad en la tenencia de la tiqray �a Jjficultad de acceso a la misma por los grupos de menord ingresos. ; 

62.- En suma, el derecho de los mexicanos a Ji:.poner del 
esnacio intei!Tódo nece�ario nara su desenvoivimit�nro ner-• u 

1 J 
- - - -

J sonal.en su doble dimens16n: individual y C<>kcliva está aún lejos de akar1Lar::.e y, en esa medida, las denüs garamí;ts so
ciales <-¡ueuan menguadas. 

-E:l:Jna visíóif(fe conjunw 

63.- En Mé),JCO viven 41 milllmes de personas qu� no 
salisfa .. :en su:- nc:cesiJaJcs mí Illll1ds d esencia lo. De- ese tótal, 
17 milluncb ::.e ene uentr:Jil r:�n Ctlnd iciones Je P' >hreza ex-

1 trema. Es tus mc'>.icJnl):,, en su m;tyor parte stll1 habit:mtes Jd 
campo, en ZOilds ;iriJas, semiáriJ.ts y en comunid.�Jes indíge
nas. Sw; corHJici,)nes de viJa SLln precaric.�s debido a yue sus in
gresos, sea jiLll �.Jlarios ü pL;r pmuucción, t) sum.tdus ;unbos, 
apcn'-1::. �un ::.ut�<.:ic:ntes para :JJquu ir pur grup�.) Ltmiliar, el <>0 
por cienro Je j,)s bienes y sc:n.i..:ids indispcrt�<tbks. En estJS 
famili.Js, cc1mpucslas por cim:u pclsun;ts o 11lil�, se' t.b el anal-' 

bbetismo o cuando m:Js ::,,)Jo llls primeros :uiu� de: la pri-1 
ITILiria. PJLk,·en enkrllicJ:Hks que no sul"rt� el res tu Je lét po
blación y lil nwn:didiJJ lll (;m ti! es mayor que eh utr:t� regiones 
del p¡_¡Ís, itsi COill<' b L.':.perJUIL: Je vid:t es menur. Sus vivien
das son insufiCientes en tamafll) y en gener;d Ctrecen de los 
servicios l.k encrgí�t elécu iL·a, agua potahlé y Jn:n<tje. Su 
alimentación es insuficiente en cantidad y -.·alitbd, pm Jo que 
ladesnutri--:i,·Hl es tlll fem'Hllenoconstante. La fall�1 de higiene 
de b vivic:nJa stllil<Hla a b de:-.nutricióny a �Un meJio ambien
te ins;duhre aumen!:ll1 de m:111era sensible tus ricsgus de 
salud y di!icu!L;tfl Lts pusth:ltl.bJc::. de Jesdqullu. 

' 

5-1 

,,, 

t 

t 
¡ 

1 

1 
! 

T 

r� 
f 

1 

b.f.- Los otros 24 millones de pobres constituyen familias 
yue, si bien no viven en condicipnes tan graves, de todas for-

1 • 

mas carecen de los satisfactores ese�ciales. En esas familias, 
1 

que habitan fundamentalmente zonas ,urbanas y rurales de-
. primidas, tarnbi¿n encontramos analfabetismo o educación 

primaria no conduída. En el CílfiO de que alguno de los inte
grüntesde la f�milia cuente con'empleo regular y estable, su 

saiuJ y seguridad social están garantizadas, pero no siempre 
es-: 1 ca su, por !(l que muchas de ellas deben efectuar gastos 

mcJicus. En los l¡ltimos años, por el alza de precios y la baja 
en el poder adquisitivo de los salarios, su alimentación ha 
disnunutdo en cantidad y catidad:-A-est-e-rengJ.án-.8estinan-la. 
mayor parte Jc sus ingresos, lo que les impide satisfacer otras 
nccestdc�Jes. Su vivienda es, en general, insuficiente en es-

. 
. 

pa�.·io p<1r�1 el número Je miembros de la familia. En algunos 

t.·as .. lS cuentan t;CH1 !ds :.ervicios básicos de energía eléctrica, 
C�gua putdbk y drenaje, ¡kro po todos. L.a falta de estos 
:.ervi..:im e::. par ticularmertte crítica en las zonas rur,ales. Sus 
vivicnJa:-. cstá11 , . .kteri or<idas, tanto por la falta de recursos 

ce• Hh·mlicos d H110 por l<t incertidumbre en la situación jurídica, 
y<1 �e;_¡ VI\ icnrJ.i pwpia o alquilaJp. 

65.- .1-'+1 diltculwd para situar f la pobreza se agrava por las 

JTtigracionc). En la CiuJad �ie México viven más de un millón 
de irJUígcna�, el conjunto más grande del país. Estos indígenas 
no h¡_¡n 1<�banJunado a la pobreza. Abandonan sus tierras y 
:-,ufrL·n una pubreza distinta. Si ·en ·su comunidad la alimen

tdCttín era in�ulicic:ntc, ell ia ciudad es cMa, qüe viene a ser lo 
misrno: Si en su klcalidad no había clfnica o centro de salud, 
en la ciucl\1J no :.on derechohabicntes de la gran mayoría de 
las in:;thuciones y los costos de la medicina privada impiden 
qm: la utilicen; finalmente, si su casa era pequeña y sin 
sCf"\ ici�.l::., en la L·iudad :.erá igual, pero ajena o sin regularizar 

l;t pruptt:di\tL Lus itldigcnds sufren t<llnbién d problema de 

J.J 

lr.J 
F ; 



;t:. 

1 

· . ,  

enfrentar una fú�n�a de viJa y costumbres c:,encialmente 
Ji�linla!> a las suyas, lo que propicia abuso y explotación. 

:1 

p< llltiL<;ts m<J�..:ru::.llL·iaks y macroeconómicas que la hacen más 

JitíciiLk supewr, por las diferensias regionales y culturales 

que c¡xis1cn y por lu:-. cuanti�sos recursos que habría quemo

vilizar p:1J1<� eiT<Jd!cml�t. 66.- No túdos Jos �ap1pesinos emigran a las cJudades. Un 
�rupo gr<uJJe lk cllus reúlfl e d país en busca de trabajo. Jor- ¡ . l·t lnagnitud del problema es de . . - . : f ( <J- Nu ohst;¡nte que ' . . . d 1' r_rakr�s que pr;¡can cale, cunan cana u kvanwn cosed¡¡¡s de ¡ , ', 

.... : . : ..... Ú>" " ' w!ución no escapa a !as postbi!rdades e a 
trutas y wrJuras, son asalanildos que oht!c!!en Jw a dJ<:: fl t "u'�"''"''-': .'. .. . ".. . iendo plenanlente las restnccJOnes . . . . . . 

f 1 • •  momn mex!L..tlld. J<:-.u111 
b dmero yue penmte satJsí;lcer su hambre a malia.s. Los serv1-. cu ' 

. . 1 . · en la distribución de recursos gu er-. . . . 11 d . J S . 1 d � tudu llj)O que wy . 
d ·de ctos de s;.dud v c:Jucac10n son pdra e os e!lconuct ,os. u VA-

,
. e · 

. . nt() J·¡Jo se puede actuar es 
. 

. .� , . . . . . . 
. . . � ·¡ks en un mume ' · '  . _ . . . . VJenda, s1 J<J lJc:nc:n, <.�hnga <1 utLt Limtha dtsume, i1 la quL\ de It.Jl11t: 111' 

. , .. . �los recursos adiCH.males con los 
. . 

• . , . f l - , -¡¡ ·imat•'c:!l ,,,tfd que . 
IJempuenltempo,llevarauuenvJaranelpucoumcrot¡uc.les . tH; goc c. a · 

1 sut)fii 
.¡ 

.1 , quc·sc:cu.:Itle,seJ.::.li!tt.:IJcrecJcntementeaatenderlasuece- 1 

oi- L():-, pll!ncs c11 b l"''J , J . . _ . . . . : ! 
. ' slddJc::, c:,ll:ádcs Jc U póbl:Jción, sobre todo la que se 

"u,¡ �...uJ:\1\cltl:t)" 'll''t ··JJr-1. 1 
1 1 [ 

Iur;¡ Je sen JCHls c.1uc rw ks ,irv-' 1-_- 1 
. .  " ·. " .•· .<es ru\..:- . uletlt:'Ii1Lt en Ul!;t silu;¡cic'lnl míls crüica. Para lograr lo ante-

• . .  . • 1 .. .. ,_ .... - Jltllu qtte uc:hc 11. ._ 

1 . • . 1 
.. • 

• . 

Ilclse l) IJn;¡r diilCí(J t su .. .. . . 
1 dlllc lll.ll e�. nc�:c::.dllli dclllllf claramente las pnofldades de la 1 

. ' �.-d:,d nu aSJS!e a h c:i. ··+ El 
. ; 

trab;JjdLbr por hur;Js el t"lllj)J- l l . . J_. . . - LU'- d • .• 1 

puilliL'd L�Cll!1(lf11lt':l y ¡erarquizar sus objetivos. Una estrate-

d 
, 

, . 
' , e,"·() Ul1ll.S l.ts;,¡ VU!fllS !1') n· 

· i · 
· '  ·· • · . 

. . 

;,on e ret'llúli;l h1er! !es ·de ¡¡1 .se• uriJ¡_¡. 1 ..... : , ;· , 
"' '1 .u · 

g¡;¡ n¡n c:-.Lt nnc 11 wcH )11; nos cuiucara en la d!recc¡on nece-

·j· el > ·¡ . · . .  l , 
b u ;,,¡._¡.,¡_ La encr!'Ju. 

- · .  . . .  l. , .. ·1 . .. ..... ...... . l �L • •.  " " .... .,. •• 

Ce Ilcd, C' <:glld ¡XH<'ible V ·'J .. ,. •ji . ·' l v 1. 1 :-,.¡qtt,jld�d d cflllLI \.. ¡>IUUJCitll<l UCII<l!)u"''-"-o. 

..e, 

(· 

J· . . . 

� . 

. ·  • .; e¡ rci .. lJc Jt:t:an.s¡empre t<-trJe • 
. 

1 

dS Lt>ll;ts J�� 11JJseri·¡ En 1 • . .  ; l· ¡ . � . . p 

¡' "1\ ·¡.. . l 

' � - - � ·-4:') t d.H . .... h�t�.S, LJ ViVH'"ildd Pf()¡4Ji't L� 
1! ·l C,:.'; �() .Y ¡¡1 ,1!qullddti '"'u.._r.) ._, - . . 

• '· 

1· 11 1. • . . J J 
-- ·" "'· e l!l'>cgu¡ ;¡en su \J<:unacj1'¡JJ. 

--r d.) �-d:')4!J 1.. e t..l�, Jl\;!1:c� f·¡ . ¡ ... ·:, . •; ... . 1 . 1 

l • . . . . 
' .. d) ¡¡,J\. ,,¡.¡1]"'· ¡JI() e·¡ns�tluf)¡¡(.j¡¡J' 

-'-S dflltll�li!u:> �.t!JJ C�lUd J¡<J llldS . ,,., 'i.C . ; ... . . ' · 
. 

p<tra mclliJ.'>. 
· "'""l.i>} ' ""' ::..J.diHJ:> <�IL<illZan 

6K- El rdo que J¡¡ socied:1d mc:xicani.l tiene ¡h;r delante 
para gara111izar d ro,.Jds hls .Sdti.sbct<lres dc. sus !ll�CcsiJades 

� • � • · • 
• 

• l _,. ,. � ¡ • ;, 1 ·, •· 1 i ; , • �� 
• 

, j \ ]._.. '.. / f • � · ; • \ ' � j . •"• f �· ¡ • ¡·r' • 'f • 
- : • · ¡· • f .41 Cj(.. JH ... ! dH. �c ... "·'dl.}a��-��,ua\..... 1 H.JCSdtJ.JU,l)jJt..J¡ .d LidglHaül l�;(. 

J¡¡ puhrez;¡ y L! j)llhr1eza t•xtrcm;t que �::qucj:l a ;nillunes (le 
m ex i�·anu� �in,J, l.tlllhi� n, pur lu ú lllljlle Jtl y hL�telLlg¿ nt:u q Ué1 
1 1 ' ' , . l .a C<H<h"ICfi/d, pur 1U gcii<:LllJüldd y J ¡:-pers;¡ que es, por o 

ÚI<KLc�.J!,k que :.ttil mu,·!Lt� lk L::; cumLJj!h.L:dc:> Llur:Jl· prt�-
i.l . .o!111';' !·• ... ..:.. 

·)r,;<,�,¡jc·,; il ¡ ..... . . e l • - . • 

¡/ 

..... : - : .J _;' 

1 

..-·;..-' , .
. 

� 

u:i dt...C'i!Lt.:,f11, till[ Jd lJ{ j(:JtLb_ �(J!¡ d� LL'-

5o 

'� 

1'! 

';¡ 

h · · r 

; 1 

�¡ 1 .. 
·¡ '! 

/?-0 ! ! 

1· 

1 

!! 
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11. �� cotnbate � la pobreza 
1 

;j,. 
A..-on-camuw proJ.HO' 

¡ 

1 

1.- Dqcdws constitucionales 1 • 
' 

7Ü. C'uandn Mordm p1�qpu�o atemperar opulencia y mi
seria, 111tro�ujo en 1:1 h i :-,torÍa de Méxíco un concepto que más 
adtLnte1 recibiría el nombre d� justicia social. Preocupaciones 
Simil;tl �·s tuviemn lns ítllmhrqs de la reforma, lo que se cons-

, t 1 �.. J 1 l . L 1 ' • 
tctt¡t c·n e1 n��!l() (Ic que et ¡¡oerailsi11(J 1n�xjcano, con1pcn-
cJ¡;tdu en Lt ��onstítuci,�n Je H�57;1se �econozca como libcra
lísmu suci<t!. 

1 
. 

1, . 
7J.- ��¡ 0JilstitucJ()il de l Y 17 es ejemplar por su contenido 

y pur :,u :llilicipación. Antes de que la teoría explicara los 
Lkrec l!llS ::,uci;1ks, su dJJ1ll:ilido y su forma, el constituyente 
nh� ... _i . .-:; r�< l le:. d1u v¡g'-"Ikl.t. 

�2.- i .dS UcrcchlJS de ltlS n1exicantJS ClJntenidos er1 nuestra 
j 

C1lH:-.I ¡¡ Ul ¡un -e¡¡ �u tc\t(J dCtual- se agrupan en tres modali-
, , - " - -. • • , .. - :.-. · ·e · · • ,� · • d - n " • • 1' · · - -·: .. i · Sllll. . -- -"- - . L-. --"��- • ,_,.;.....:....;.., _ • .  c. _ J: ... ULl·•··'""·'-'�- _, L}!> S(J(uuCS. J-
. --· _ a : , .. - j � _, .. -· - , . •  - - , ,-_ , - . r- -- � -... 

- • •  ,....,_,-- --� ·-;.. -
, 

!�• -· .. - -�"' -j.. J.,.,U ,_, -'··'-·�·--·'-'lJC) y -- '-- '-•l..� -.:CX.:.l.A-LJ-.1..�, 0 : , . � 
Lkr-:h!hl� li!JíviJu<.do' ,·;t_;J<�J<.H1u:; nu sun novedosos. Esta-., , ' J j 

i 
'i j, 
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)r, 1\; 
;.,¡ 
... , 

,. � 

1 ' tll<:n:u l;¡� g;�r;,}Hia:-. Jc lit in_lLgtiliJd e�pimu;d y fJ:-.ÍCd del;,� 
pL·r�on:t:-, ;¡�¡ comu el t'JefCIL'JO de b lJhcnad y orgdlliL�III el 
lllélud, l para otorg;tr y ejercer el pudcr políti,co. Lo� derecho�· 1 
�� Jct;de:-. l� n e<llnhiu, �un noveJosu� y originales. Al íntrouucir-
ltJs l"ll la Cuw .. tiful:j¡)/1, se L'St;Jhleccn l:ts t:ondicitHlt�S q�w 
jlL"llllÍrcn el CjCJL:i..:iu pleno de lus dáedtos iudiviJu¡tJc;S y ,j 
,.¡,,¡ .. !. .... .. .'A ........ ".!"" '"· r 

¡! 

[ 1 73.- ¡\JicJllr.�.� -¡ue 1�1:-. g<�Lillli<t.-. Ílldividu;tlc.-. y ,·IuLLtdit!ld.-. 1 1 

l 

�� JJI u11 dL·rcL·IH; ;¡que d Lsf¡¡Jo nu h<1ga, Id g<tr;JJitia :O.\!Lill es l • 1 • Ull dcJt:dlu de l!l� l'Judi:i."Lillu:-. jldld lj(Jt: el Estad1J f¡;l¡ft I .. 11:. 1 l l!lt".\ft·;¡¡ltl:o., por el :-.t'JJ,¡ hel!hul.k :..ello, tenemos el derecht1l a , . . i que el E�¡;¡Jo 1!11 :-.  pruptlfl'Ítllll� lit:.. nJ¡Idiciune� 11llllÍllla� 1; . 1 
11cú::..:trid:.. p:tLJ qcr..:cr hl.s dcrc.:d1li� indivu.Ju¡¡ks y ciuda� ,. 1 

' \ ! ! Ud!ltl:'>. 1 1 
1 ' 1 '  

7-J.- \Jc.\j'-·¡¡ l'l¡,·¡;¡,¡ C\111 llll:.t Vlgtif<i:'>d lpJiL·j,·¡fl jltJJHICit j' 
ud1 u1 ��1. de l.1 que ddlL/iiH<.·Ilcr eliJL.i.\1111\1 pnl\•cdw. Tenc
Illu� un Jlh kldo fll' >pt. 1, <.k!:tlbdo en L..! Cunstilucj,·,n, qu�.� nos 1 pcnlllic K:ccciullaJ .... ·lln <wlont >mÍ<I, II11rcs de cu;t!qu:<.:r im-
f><J:..i,·¡.,¡¡ l�.\lt:!'lli!, J¡):-, i..'Jqll<.'/!10� ljliC L'f llltilldll Clll!IC!lljhJJ';Í¡iCtl' 
pueJc I)Jifi,Lir p:1L1l;¡ Jllfcgr:Jl:ÍI-ill de !ilH.:stru pruy.CL·t,J �ú:i;:f. 

7".· .'\t1c,¡¡;; ,._.,;n¡._·tui.t ._tdu;d l'� prodtidti de llllcslra 
j¡¡�,¡, ;¡ i.J. :\ J¡cf¡¡¡ L".\il iit'l�!Ll IJ;¡} (jllt: tJ,¡¡;'i'" de nrieiii<iCH.)fl_Y 
lt"IIlkil<.!<� l·.lJ, ... k he !. 1¿�1 ;,r�c Cll el :-.e" '' de ll/1<1 t'l'Ollnllllil 
di!l.;tllh'.t \de !Jll.i �l'LiuÍdd t'tl!l Ctiiil.i!Jcl.i .... J :-.Ulil'l<'lll\.'. Í..tl.-, 1 

<:_¡u:.lt·:-. IJ:.·IIt.tlljtJo.. : U!:ilcilidi;¡¡r�c CUJI l;t r:t¡lJd:.·z requcrid.t 
p:ii.t •j:J .. : el Jllt)(.l."-"d ¡,,, rc:-.ul!c lru:-.lfdlllc.l Lty lji.Jc !l:tt:t:r un 
gL1Il c:-.1 ltL"Ibl ¡>.:id l!IIc:il.l! igt:;,l;¡r l·:tp;¡,·jd<�dc:-., pcn J :-,,¡Jtrl· 

1 i 

1¡ ll ldu' kt)' 'J LIC C\'iLI J' LJ lll' J,¡ l;�¡ i ;¡ { j (¡l·dl·j,¡¡¡j legue d ofl:- ldl..'liiÍLd 1 
l'llihre j uegu d�.: Id�;, lpt lrf u 11 id; 1 des y k im prin¡;¡ ;d �i:-. 1c m: t u r '" 
rigidc¡ v.\ p lu:-.i\ " : f::-.¡,· ¡·,¡t¡iJihriu L'Il!Ic nlrul·tur;l y L"<uuhio, 
e 11 !1 e ! .1 l d ; u l. 1 J i 11 d ¡ \ 1, J ' ul v h �;!! i � L 1 -.· ._· i :; ¡¡ i.k b ;-, ii ,_. t: L" � id;! t k S 

,( 1 

' .1 f 

( •fl 

¡ 
1 
! 

!>tll(i,tlo. C<>Jbtit¡uye la tarea fundamcutal, pero también el 
j>LillClpal mérilU Je la Const¡t\.!CÍÓn y de nuestra tradicción 

, .. pu.t LH.:a. 

711.- A 11 ¡¡ves de c.:stc pr·.;cc:so de ajusle c:utre el modelo y la 
rc<JI�cLI�Il\lt:xicu cncuc111r�tun camino propio: la concepción 
de llll:t �.kllluCf<Kli.t cu lit 4uc: nu sólo se respeten y procuren 
lm dncdlll!> dd'lllJJviJlll� cmqo persona digna, sino una en 

l.t....¡ u e�,·! i _:-u;�tlu �.::-. 1 n¡ lllfl�;¡hk, hasta el límile de sus posibili
dddc:-.. de 1 t:<tliz.ar Ull c\fut:ILl) de justici<t social. Si ¡x.1rtimos 
lh.:. 1.LL...L..:. Ui.ÍI(:.I.lk ili:.:.Jg.Ui..!.LJ....úl..:iw;.ial,_ ,� 1 pr i m n impera ti vu.d.e. 
j u:-.1 ici.¡ e:\�.·;�� )(ICtl.tr ¡¡ J,¡� dc:..igua�t::\ p<t\'j q ut: puedan acceder 
" L 1:-. tij)bi!tiiiiLbdL·�; y, p;tr;ddamente, garantizar que toda 
ctpu.·!�la\i encuentrt· ni\c.ks tk salisiacción a sus nee¡esi-
Jadc:>. ' ;; , 

' 

7/.- l'.ji:.. gdra!lll<�� �tJCI:tlcs L!el texto con�titudonal, ailaden 
<1 !:1 toJhlll:-.:tbiliJud Jcl Lstauo procurar la igualdad, de 

opu1 tuilld<tLjes y la igtuiJ;:d de �egqriJades que proteja a 

¡,,d, 1:-. 1, 1:-. ,:iu�l;,danns 1.k J. 1s riesgos flll)d;u11cnta)es de la vida: 

el ��;,,::llH·. b ignur¡¡ut:I.I, b insalutnid:.td, la miseria. En 
nul·:-.1: <lid�:' Hlcr;tcia !:1 l'l:-"J Jonsabilidad central del Estadi.J es 

P'''P¡, i.1r b sati.sf;t<.:..:il lll de las necesidades básicas de la 
fl<itiLJ..:,:��: f¡!Jer:tr ;.t l';ttb ll;tbitante de h.Js obstáculos yue le 

inq11dl·1L t."!¡ :,u Gtlid¡¡d 1.k hombre libre, su desarrollo como 

1 }�' { ��\ ¡ 1 j (:. 

IX.· \ ·tJit 11;�:-.c en c:-.!�1 nprcsiL.lll constitucional debemos 

d.11 a J:, 1r:J un cu111 en iJ,, ptlJSLilll:itico a 1;¡� roponsabilidades 

.... kll·:-.'hl" c1: d dndlll>llu: pr..;ver y jcr;trl.¡uizar las grandes 

líllc:,:-, de';, .... l:¡¡·lll estatal, ¡ur:t furmular un programa que p�r

lllll:Lty:¡¡ti.<F nl la ,:o11:-.1 r1 ¡,· .... · i<111 Jcl pai� que.: seremos hacia el 
a!'ltl d(1:-. btd :�¡HtlVcclt:t!tdÍl y UJll\tlliJ;HJdll ILlS logros obLenidos 
1. . . ... . 1 ... .. .... . 1 1 

IJ•L'>I<i \...1 j JJ <.:">l. llll.. 
1 . 

/�/ 
,1. '¡i_ 

<>l 

+ 



7Y.- [s necesario e�Labl�cer un orden Je prioridades que, 
partiendo de las nece�idades físicas del individuo, incluya s�s 
aspiraciones sociaies y culturales. Serií entonces el grauo de 
av<Jnce tn el logro del hiene.star mínimd en términos de nu-, ' trición, salud, vestidn, viviend<:t y accesu <t la educación, la 
inftlrJJUción y lajw.ucia, la venbdera nJ.:Jidd del doarroJiu. 
El indJC�tdur de crecimJentu del producto int�rno hnHtl o dd 
ingre�o por habitante, si l�ien seguirá siendo útil es incom- 1 

pkto, ya que rclkp1 un¿¡ acumulacilm i11Jiscriminada de 
b1cnc·s y servicios y n;tdu nos dice sobre la cumpusición 'ddl1 
producto nacional y menos aún sobre su distribución. ! 

i 
o( J.- DoJe luegu, lil definición del bienestar mínimo al, 

ak<J11Li1 y, en cun�.ecueJh:ia, de las prÍt)rtJaues en polílica 
eCUlh.JlliJca, no implic:< 1 �c:-,i!tc:nuer olías :tre<ts. No se trata de 
seguir u1w sc..:uencia l!!lc:aL La reali(bJ es demasiado com
pleja. Es ran .sólo una cuestión de éJJf<.ssJ:->, de precisar aque
llos can1pos que no pucllcn de ninguna manera descuidarse. 

KJ.- J\u St� trat;J de: reducir arbitr<tritll1lcntc el nivel que . . 
tient.:Il Ju::. �e1 vicius s<JCJ�tks en lus grupos que y;¡ lt)S recihcn. 
Pan.1 nHk!Ju� Je elius, su Lhirutc es c'ltt�s1u1LHJu de una du:-� 
luclld 1 <:1\ tlldtcatuna. Li L¡uc se busca�:; n:uncn!ar lus recur
sus aJicwnalc.::s disponibles para atender a li-t mayurí<� lÍe' [a 
publ..:CÍlin y, en e:,peci;d, .1 lus grupos m;1fginaJos. Se pt�fs¡gue 
afianz�tr 1:: solidaridad rt<1ciunal, esencia den ucstra demtJGcJ
cia. Para l<Jgrarlo hay que modificar l:.t mient:ición y d ritm,) ' . 
de nun!ru proce:m J�..: crccimitntn. Sóh1 .tsí ifdlbÍOl !ll:tre-

' 
mos con la r¡-¡pidez ncces�Jria l<t desigu;dd.tJ que priv;_¡ en 
nuestr<t otructura soci;tl. 

1 

�C.- El :;r,;1r)ti.)t!u t."tll!r ..1! uuc de he aniaur a Ut;;t estfd!cl.!J.t .. ' ....... 
Je .._·,;¡ntJ,liC j!Cf JlldiJCfl[cf1JC:ll1C i1 j;__¡ })< ,jJI c'i..l C.�· que ltJJu� !t;:, 
mc:xiL·;iíi():, !c-ng¡¡¡¡ Ju:c:�u d. lus S<t!i�Lt"rurl·s ha:-.ictl� ell iJÍJ-

o2 

. 

memación, salud, c:Jucación, y vivienda que permitan el de
s<nrully Jc una vida ckcorn.s¡; y .sana. 

�3.- La put;Jreza cum_li ckstino para un gran número de 
' 

. 
mexic�nm es inadmisible. De ,ahí la �ecesidad de impulsar 
dcidt: alllli(t una es!r<.ttcgi:t integral que permita acabaren el 
mcd,;tw, pb:t<l con la })uhrcza extrema. Sin embargo, su 

cotttha!L' :>cfí.t sólo u1w primera etapa dentro de un proceso 
Je lr:u!�lut �naciónes :-.onaks y econ�micas profundas más 

,justa::. e i¡;ualJtatüs, c:ncuminadas a alcanzar la satisfacción 
plet'Ja dc: las nc:cesid<idt::> hum1nas del conjunto de integran-

-res uela :-.q�íedactnrc:xie;¡¡);¡. . .... 

1 1 l 

o-1-.- �1 propósitp cent_r�>l de la estrategia c:.s establecer una 

ciuJ¡¡Jd!lld suL·ial, es Jc.:rir, garantizar a todos ciertas condi
cil lr1es h;ísi�·as de des<�rrullo físico, 1 formación intelectual, 
habiliJadc:s y capacidades para el trabajo y acceso a los 
in�res' JS ¡wmc:tarios y a los servicios públicos. 

� l¡ . 

2.- [listribuciún y recursos 

S:i.- l,.<l c.xperienci<! del país en materia de distribución del ( 
ir1grou, rdkjd l�ü limitaciones de: un esquema que pretende 
t·n•cc'r y dt:'�pués distnbuir los beneficios del crecimiento. En 
ot;¡ pcr:-,p, ct!va Jos i1tgrc:so� anuales se concentran crecien
!�.:ntciHc:, collvirt iéuJuse c:IJ riqueza acumulada que obstacu-
liz:.� l•�� Ftj'l.!Lbd sm:i�tl y el crecimiento mismo. En el otro 

extremo, ¡¡'u es posible raer en una visión simplista de di.s
tnbtl�ón � hJs ingre�o� y b n4ua..a sin considerar !a dinámica 
de su JteuL'iÓ!L Ambtl� eS(lucmas resultan insuficientes: el 
,;)j JJ"JJ.-.:tupi.J; -�uc bJuyuc:.: d ·�1::.CC:n�Ó �ociaJ de quienes menos 
· ,., .. ,_, . - -· � ·., · . · • .  - ."" • ·;. · ..L.ú .  ' - .. t-'�:�-t ' . .. . � ............ f C . J.,_.:;·""' ,_....J. _,. , ;- · "" · ":_._ ...... .... ... � ........ "-w-1 �0»• d i.XS 

¡;;' 'r'"' e;� ... . ;:.,.:- ;";L./ c ... ,,r,L.ii!,.¡.l!. Gfiú [JuC\-á púlÍlJ.:a s.uci.dl rc

ljUIL'fC: d�:>í! if)tJJf lds 1ngrc:-,us ClJnforme .se vayan generando 
¡J1.Ij! el ,_-�.!l!l�i/.0 llilCÍllli<JJ. 
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'\ 

('){)_ �)J !r<.Jld tk ��Cl Udf silllult;1nc¡j!J1cll!c cJl j;¡:; �sfer;ts ':� f' 
pnidud·Í,;¡ y di�trd1ti!Jva. Oue haya mús ptllJw:c¡(¡n p<tr</uJJ 

l' 

j lllcr.·;¡d, l J::lcl'llll t:rc::c.i::ml� y l¡ uc U!l l1JCIL·ddu ::.l.llldu estimule ! J la pfl;Juú'JdJL Üur: c.-,;¡ pruJun:ll)f1 se gettcrc y cltstnbuya con . 
1 . d!LIL:nu;1) JllllUudivJJdd/ t¡uc: incnrpore Iluc:vas lc::Cilulng¡<�; 1 '· fl 

al ttc·mpu quL' se gencrc::Il nut�vu:. mgresus. Ello llllpltcct una 1 

J... ' , j 1 1 ' • j 1 1 _¡ 1 1 
mu tltl:aciCll1 gr<H u;¡ y CU<illtilltva (e <ts pautw; concetltra- 1 • 1 
uor�ts hdl'ld Ull<J m;¡y�;r equiclaJ distrihuuva. Se lr�ta de / ,, ��� . ¡ 
carnh�;tr J<ts inen:ias que conducen a l-t cunu.:mración y '-jl-jé i 1 11 • ·' .· 

1 . 1 1 . .  J J 1 '  ' '  pro\JcJJctt!dtHode dsJucu.;ts\.e aestruc!ur;tsoüt<t comu e · 1 
las p� liJi�<.'.L> pui>J¡l:as. Li prlJj)dSJlU es qudb lll!L'Vd riquez;¡ , 1 f ,¡ . . 1 . . .· ,1 1 1 ; que se dcc por Lt Vld pn)tltl!'ll\':t s·· (.t>:;lllh:: '' :;;¡iJSiacer Cft' ¡ ¡; j 

i 
J 

1 

j 
1 

ciemc:ml-!lle las necnid.Jdcs de las L .. unilJas nullJe:>. Nd =--t: . 
lratd de quH<Jr pura d:if, �iiJU de movilizar rc:cursus en hclll-:-
.. . . /. .  .. !JCitJ de quJc-!ieS mcnus !Jcnc:n. · 

':)]_- lJc lograrse ed i\kxicu un;¡ l<JS<.� ��lslc¡¡¡J;¡ dt� creci
Il1JcJJ1U ck L C((JlJUillÍ;t cki ( )j den del 3 p¡)f' ..:icmo por hdbi
t<tnk itl ;¡;¡,;_ l.t P IL�i!t. J !Hd :-.cri:t Í-cu:.imu� ; ¡�J1í. b ::.\llllleces;trius 

. ......... . . . , p;¡r;t que lu:� !Jug;¡rc:-- lJUl' c;,IÚtl fllll' det dJO JL� la linc:a Je 
jh>!J!l'f..J .:iC:!lU'JI ;J �:t!i:d:iúT .SU� l1CL'C.'>l<.LILkS l�SC:flCÍitk.'>'.1. 
Dei ii\) iin,JJ::.c ;¡ uthl'J IJll.J ¡¡uJiliL·:J <kliilcLtcht de fL'lli�
trihtKÍc>ll Jcl mgrc:-:.1J, el J(J jl<lt ,:ielltu dt: lu�, i11Jgar;.;s del p<tis 

1 -ld�i!ll;ts pu!Ji l:S i.k ll t n J de ld:. 1· !1 ihrcs- te ndri.� 11 q 1 lt: esper:tr j 1 - .. 
6-t añus; d :>Íguiente 1U por ciento Je lus hngar�:s -los que 
estún t�n un.t C>lltLtL·i\'¡¡¡ rcldl:\';¡ l1lcjur qu....: el prÍmcr 10 pur 
ciel!li\ pnu Jqlls de ser s;:Ibl<Jctnrid- tanJ.tri;¡ 33 ;¡úos para 
St.t ii�L_il'l- r �) tJ:') f 1l4l�L'.:d f¡;_lt..'' C'-C I 1L' l4t Jt��: e 1 \l � Uh_" ¡ i 1\.:� 10 ¡· h Jj 

-·" ¡ 
e in¡¡, 1 de J.¡:--, J l\ 1:__;.u es jll ;;He:-, opcrL�ría 2 J ¡¡ lhls y el :)iguinne 
J(! pul CiCJJl\l ll·iidJ u que t.::,jk'Lll JU dr'lUs. 

KK:- S!IJ Íl:[ItldtJcir nJilgL.Jil camhiu en Id dismhución del, 
ingrt::-u. p.�r:1 ..¡¡¡ pt ir e in 1111 tk !, JS Íit Jg;tre�. (que sdn Jus q 1 1e se 
CllCUCJll!'dll l�ll �>liUdL'h'líi de ptlbiCZd U puhJCL.d CX!réll1itJ j¡¡ 

(¡..j 

1 

/J:.J 

e . .,pq¡¡ scrí<t +.: uua o"viJ(iJs g�neraciones. En cambio, en el 
ut ru L�'d rn!lu, si'd i�tgrestiJ del �)0 por ciento de los hogares en 

llll"jl>:J silu�Clt�Jfl rebliv¡¡ :>e l!lantuvicra con�t�Jllle y todo el 
iJtcr..:'llll.:n:( 1 ; , un ritnll l (jc 3 por ciento anual del pr�ducto por 
l!<�hitdtlic sF di�lrtlluycr:t elll�e el40 por �icnlu de: los hoga
J\:�. n\í :-. · ¡)¡rJ)¡cs, 1� t�spcr<� �Mrp, satisfacer sus_ necesidades 
c:scJtc!Hln :-.Cllll st�nu de..¡ o J anos. Muy poco tJempo, sobre 
h >�q �·u:t 1 id u se considcJ �� q u� d costo múximo para el60 por 
cJetlt(J dc lu:. lJdg<ues rd<�pv<!�1cntt; más ricos saía quedarse 
pur cstt llkve lapso corno están en la actualidad, para des
puC:s JJf c�o:-. cmco �1úus vul7·er a mejorar. 

1 

i'\'),- Dic:Hl de utra manera, pmsiderandu tres hipótesis 
1 • 1 j 1 

-
t . ,. 1 l . ' J JI • 

u¡:-;: iltLi:, de· u1str muul.lJl ue1 ingreso.-- peru tlHJase¡¡asorgam-
Z:tUd:-. p<1r�1 que en el ario :wm la mitad de la población más 
pt Jl H �� J�: i ¡ 1;' 1s 1 Juc:tb s<.t t isr:acc:r sus necesidades esenciales
el c:::,fucf!( 1 productivo y Jc movilización de recursos que ten-
, f• ; ., • ' " ' " ¡,,, 'l'l' ¡., s•t•, '"("nÍ·o n•o,•Ínnc.J \l'.o r Í�l Pn fnrtn'� <:. ignJ' i'¡" s•a-�·ll.,.,l-i"-¡t..... llL"-\..... , •it.-l'-•'\..l..111 .J!I.li'-.4 11UV.i.l...JJ.I.,._.I •U .t. .l'-1-.&...l.;,l._'-IJI. .o..<.o.L¡_� .. • """ 

¡ J\';1. ; 
1 

''ÍJ..-l.l; tiil.t pmncut ltipótesis -que, supone que para el año 
_1(HJ'/ �-· ¡,¡1;Jnk·mlr<i una Jistnbución del ingreso entre los 
l¡ ., ¡··¡·l .... ¡¡· .,, "'!' ,_. i 1 :.-¡ti .. , 'l ]•¡ illfe n¡·,..v·d ·cío' <>n ¡ovs �¡ 
1.t �-"1\l •• Jl.. ,l. d. •' J,l 1\. L. , ,\..u u _.,_, \,.l l' "" , ... L- .. - • ....._ 70 - L. 

!' l h k:JHIJ Í<� Wic ncn:r c11 tom1a �usteniJa al 7.4 por ciento al 
lí11 • . • 

:dhl ti'lt l,Í:r!!lÍIJUS reaks enrre l<Jo6 y el año 2007. En una 

sc�ywb,1ilipt'Jl.L�si::. - q11c sl¡poBe alcanzar en 2007 una dis

tribudrimt Jd í11grcso b1 ivkxico siniilitr a la registrada en e! 

f("cun) .lJuid\J L'i1 1 LJf, 7 ( distribuci<.1t1 del ingreS(1 111CI1{)Sjnequi-
1ld�i\ dJ! · LJ'p !B te!!d! Íd que cr�CC:I' él U!1�1 tasa anual equivalente 
;JI -� Pul cicntu. Ln úiW tercera1 hipótesis -con una dis

tt iliLI�: � J ll del in,grou e11 !_M2xico parecid�t a la que ea la 

, , · .',tdtl:tltd�td prnaln:e en Checoslovaquia o Hungría (dis
' YJd, úl:h.lll del illgfcstl rebtivamente equitativa), ei Pii3 ten

d; Í;t que' c'recn.cJJ!ft: lt1Js mismds anos, a un ritmo anual de 

;d¡ nk-d1it' de�! :2 pm cien;d. 
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·.-91.- De e�Iarnanera, J partir de la vinnd;.¡..:ll)il ·dinámica 
entre crecimierll'..J1�wnómico, dbCribución del ingre:,q y e�tnlCtura productiva se pueden dar di�tintas calidades de crecimiento. Los extremos de posihj !idad par� s�tisfac�r las ne-¡ cesuJadc:s e:-cncta�es de lo:. pul>rcs en Mcx1cu c:stan determinada� nu sólu por el rirmu de crecimiento t.k la ecunomía sino, sobre tod,), por la naturaleza de dicho crecim�emo. No SÓlO Cuánto crecer SinO en dónde, CÓmO y er beneficio de 

quién. . 1 
1 

92.- Adcmas, debe tomarse en cuenta que el t.le�<.Jrrollo 
requier�y.w-i}a-�a-k:�-Fiai-¡�-te-iie t-er Íttfttdtt-y-ttt:tt+<.��d(tr¡:.,era=
ción del deterioro implica un costo económiw 4ue �S,J:l.SCe
sario asum1r. l\.ilentra:; I)1;::ís tarJe �ctinici1 una pulítiea' de recuper;.¡ción y C,¡n�,ervación, n•{ts costosa �er:t b pruducción 
a pan u de: lus re .. Lirsos 11at uraks. 

\ 1 
93.- El pnmer requisito para impnmir una uut:vd Jireccion 

al ?e�anullo �.�:o un�1 mayor rr��1ción de e_l�lpk->s en tUdll el 
Pal,, E "l· ' ')'"' '.fllJ '" '> QU � 1· nt·l--• "'JOl' " '' 1"' h< · \' , ,.. ,. . .,,...lltl·.:l ·¡1 '"'� .., u 1 '\... .i .L lJ¡ (¡ • e u! l ... )., .'L<,.t\.,. • \.f\.•\..... ��·' JL CJn ;_¡.... 4- ( -
margen Jd ¡>fllLL:>U Jc dc:-,¡¡J 1 �Jl!u puedJ �..·o¡tlrJDUH con :-,u esfuerzo y :>u iml.lgin;:�rión a vc:ncer 1.Jscarenc¡;_¡s qu�· renenws. 

94.- El empko esr<ibk y hien remunerado, propicíadt� por 
eJ crecimiento económico, es el medio que permite convertir 
permanentcmcnic L1s �Lenidades en demand<�s. E:-, el me
canismu íll.Í:. Ll!t ·i,-Jltt-'•y Jll�W, para I<J sucieJ;:J y p;tLi el 
individuu, p...:; d !, 'sr nr simuit:.ime.Jmeme c:i ir:c-rcrn,:m,¡ del 
productl) y b dn .Ju,)n del nivel de vida de l;¡ m;tynrÍ<i de ¡¡_¡ poblaciún. 

Y5.- L..a rrcJClllll de �ufH.:ic:ntes cmpleus pruuuct¡\·us re
quiere recupen11 el nlmo de: cr,ecimiento de m.�estra econo
mía dentli.J de un clima de rdativa estabiJ¡(i¡¡d J�..· precios. 

1 (IÓ 

;'·,.) 

': J 

¡ 1 

' 
1 
1 

1 
t.� ! ! ' ·¡ ¡ 1 lt . · 

1 , 1 
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l'et� ·, tamhie11 JL· UIIJ políticú efectiva de redistribución del in-
grtsu p<!r;¡ i�ll'!JJr en la cumposición de la demanda que se 

t'Jefl..'c en !uT mncadu� de biene¡s y se�vicios. 
., r 

qü_- � .:��· per�pcct1vas de ef11plel) y salario no son halaga
Jura�. Lo :.un aún nu.::no�! P<\ra los que que cllcuentran al 
man.!t�n 1de 'lo:. em_pkus estables y las garantías sociales del .._.. ¡ .,.;-
�eclur !wmal Je la economía:)os que ya eran pobres y los que 
�e ks sunwrllll Jun.tnlc los allos de cnsís. Ello entrai1a multi
pLcM Lts fw .. . tttcs J� it�grcsll para aquellos para los cuales el 
empleo lünl!.tlno se pre:.enta corno tuna opción viable. Y a 

el! o a 11 dd i 1 le b-pús1b i !J d<td de-aeeecl-cr---a-!tts-�e-rvic�ales
que L.t ��c�mlitucion gar:IntiLa. 

07.- D<idll ... ¡ue IJ pobreza es la incapacidad de los hogares 
y pc.:r:.uu�� :Jc: ::.<�ti:.t<Ica sus necesidades básica� y que esta 
incap<tcid:¡J se ... k riva, fuHdamentalmente de su insuficiencia 
Je .ingre:,u� tut.iks, re�ulta cLiro que la superación de la 
puhreDt p:ts,\ nccc�.:ri.un�ntc por la elev�ciónde los ingresos 
111\JI!d<ll iu:. y c!l especie de !o pubres. Tradicionalmente el 
ctJlj)!l ..i,l,H o1 .. tl lid s¡J,, el medio para lograr ingresos y satis-

'' 

Llcn bs nelesiJades esenciales. Sin embargo, ni siquiera en 
lns ¡'H!:ripdus Je crecimientl) �.,conómico acelerado la econo

mí<� tudcapaz de ;li)'>urher, en el sedor re-lativamente más 
1,node rnt">, él cr eci miellto de la fuerza de l,rabajo. En el fututo 
���llli.,l Ci)!Ut:(U\.'ilcJ.: tk Lt ¡¡uturÜ:liizacióu creciente y de las 
!''1'\) .d,:llladt>J,t:-. pac.pce!Í\as de cn:cimiento del (;mpleo 
ll lllll�d. !u.\ i! ;g¡ o' :s dcriva,Jus de la erouornía informal no de
!H.)l l'lJilSJder:JISc cunH> un fenómeno transiluriL) sino como 

llll I1Uc\O e k mc:nhl al cuaJ habrá que aprehender y apoyar 
1 . 

L·¡ e<�l iv;tl!IC!llt' . 
i 

'))). .. Sit1 embargo, Jlll es suficiente actu;..tr sólo por el iado de 
lus itlgrcslb úe iu:. qu¿ menos tienen. Se re4uicren mejora-

o7 
/J)y 
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llliCIHll:. '>U:.L.tllÚVllS Cll. ldS lt:L'flil"dS )' pnlrcJjmjc¡¡{,¡S del Ja.: l • 

ofen<J Je hie!le� dé Cllfl'>un�o nencial, que permildll �eJuc- / ,¡ ,, .: 
citlOc'!> u ... · precio�, poriJa vía Je lo dicienci;t proJudiva. �e ¡ 1 

' 

�tclu<�IÍ;1 a�i en ddhk :.enriLJu: por un J¡¡dt> dpr tllayures 1¡1 1 1 

ingre:.os, y pur el t Hro '-lhatir co�ws. En es lo �Jt imll no hit)' que . 1 . J . 
'd 'bl .l 1 u VJ( arque e.\J:.te un m;,rgen cons1 era e d<: aspectos yue 

modificar. LII el dlvcrs i tibdo y oneroso secrur productivo y 
en las éÍrc<ts de b romt:rn;'d:z¡¡c;ón. 

lJlJ.- L.a ex pene qcia mue:-.r r;t que la pobreza Je a m p1ios 
IIÚL·ieo:. dt: lllexi�.:;u1o:- fS. productu de u¡) estilu p;tri!cuhu. de 
creunuemo y ue gent: ro 1 uc:rz;ts excluyentt·s _y m:Jr:g_u_¡o a 
fHrt:'ttct-p<tílc ue b pohldCJtln. Por ello, Uila t:.Sll�lteg¡¡¡ que en
{[¡¡1]¡_- un pldntcmuc:mo Je fomlu tcnJrú:lquc nwdiliL:<n el 
cumcuidu y Lt cal:J;¡d Lk c::.t: crccJmien!u. Estu impJ¡c;¡,¡rg;¡
IliZ<t( b pulltiL·;¡ e�.·ullóm!c;_¡ .:oll1canJu en ci �en!ru J;¡ JU�tícia 
SOCia J. 

lOil:· l!..<t lare<t <-¡ue se tiene por delante en mmcria de 
bienestar social es impresion¡¡nte, pero almi�mu tiempo no ·J 
e:.tá lotiilmeme ful'LJ Jd alcance: Je nuestros recurs(Js y posi
hi!iJ;,c.k:-,. La P' d11 fl.d :o,(JuaJ ckhcr;j enfrenrar no s(Jiu Jo in-. 1 1 CWJJpktu y !u JIJ.'>uliLJC1Jlt:. 'bmhi�n Jebe anticipat llls elec-
tos nun't J:; ik J dc�.tll iJllu. L:t m(Jdcrn!Lación e el liiÓlllic<t y la 
dm;í ntit·a snt·¡¡¡ ln JJ:> 111�1 Udll ori_se 11 ¡¡ nuev<ts nece:-.id;lt k=>. Par:t 

·el ;uitJ Li<Js mil scrcnhls 'cerc¿¡ de J()U mdlones Lk lllL'\Ít·i.lnos. 
El rew t�s lufll l id.tllle- no suJo ill)f lus rez<tl!Os <k'U!lltd;tdtlS , � 

sÜJL>. ldtlltJJell, l't'l l.�..., nuev<t:'> Llcm.tiJJ¡¡" en U!:;¡ puh!.kiull que 
(.Te .:e: .. H .ty �¡u e crn peLar a ;tcrua¡ Je:-.de ailur;r: pronJ( l\ Jt: 11Jo 
el LTc(illllt'fHl l u e Id en >llun)Ía. COlllhitl ie lldu l i IC lt'l: t� •• di�.
tribuyelldtl i!!CJ<lllt�:. bendiL'Íils Jd pwgrL:su. <tlendicrr,Jul;¡:-, 
necesJd;tJe:-. neiJc.iak.s t.k Jos mexic�l!JO.S yue no Jt:.lrur:tn de 
eilus. Lt 1:1rea no cis fúciJ, pero es pusihk. Nu se're'>ul\cr;í Je 
un Jj¡¡ p;tr¡¡ otru, p�rnle� LJctihk 111dfC<Jr rumbu y :-..n1 pcr:-.c-

6X 
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f;; 
\l·�;ulfC,\' tlltr:-.t>ll'll!t:.llity m�1cho c.¡ue conservar, pero tam

bJc:¡¡ mucJ¡(J qul� llliHfific;-�� p¡-trj:.llograrlo. 

¡ 1 � 1, 

. 

J.- �tod�rnizadún .Y pobrrza · 

¡¡ 
J íH .- Nu,c:-.11:1 c.'\pcricncia y la de la� naciones que hoyest<Ín 

,¡ j;¡ ,·abe¿;¡lJc Id ct:O!llli11Íél mundial (nuestra que la COillpcti
ll\ ¡,i,; •. l ! b pnHluctivtdad se fincan sobre el acceso de la 
P' ll>!.·4�llll li<IL'Illlt;d :1 mejores condiciones de vida. Si se trata 

de !.1 z:du, .tril.Jll, l<� Cl 1hcrtura de un nivel de enseñanza media 
rcsuJ!:t ÍIJdi�ll:-.ithk 110 scílo para la elevación deLnilleL 
,·uliu:�d '>!IH> par�tlk\ar a cabo una capacitación de la fuerza 

1 
tk lt :dl:IJ!l que k permita la asimilación adecuada y el domi-
lil• 1 de 1<�:-. técnll'dS mockrnas sin las cuales no se podrá 
l' 1!1 q 1<'1 ir c·n d nterior. Si se trata Je la alimentación y la 
: .. dud. el itkance c.k nivelu.s nutriciunaks y sanitarios adecua
du:-. �� T d requi�,i_to lll<t terial d··!ermina�_lt� para el desarrollo 
Lk J.�:-. ��h 111 vdcs 1 lSJcas pd r;¡ eltrab; 1¡n etJCiente, sobre toJo el 
quq -'t� ;eqj1inc par�t el incrc¡�1entu Je la productividad. 

' ' 

. f¡ 1 
102.� 1:1 alcanc,� de un nivel mírlimo de cobertura en las 

Ln:,::.iJf\tks húsica�. es <t�í no sólo un compromiso político, 
11 1( >r;ti v /HJmano con la m<�yoría de nuestros compatriotas, lo 
q,¡,· .., (.-, tit de por si· un;¡ razÓn suficiente para desplegar un 

c.-.. 1ucrz¡¡¡¡aciunal c11 hLudicio qe los pobres. Es también un 

1 ),:;S<''>��'' el cual 1111 :-.'-· tcndrún Jos cimientos necesarios para 
. 1 . • 

Jli• '• klll!/dr l!Ut.''>I(:L\ c\!JUC!UfílS t:COihll1lJCaS y Slh.:lilll'S. 

1 - � .. _ .. _ -· .-;..J�!.:J: .. �. J.-·-._ �--'·t:I".; ... .. � .. n .Jc f'¿j��¡r,j� rc.z�t�l.)S c�rru..:cu-
• � 

r.,;�·:> �c�¡uicre Z.:I1lhJC!l );¡ s.JJ,u._·¡,)fl J.: prdhkma.s yue arai1cn 
dll .-d.tlllctl!c' a l.i cetllll>lllÍ<t Je lu.s jh>hres. EJ impubu a la 
ú•Jll<ll1lÍ:J campesin;l, pllr eJeh1plo, es indispensable para la 
.'>UJll'I dLi< 111 'de J¿¡ crisis �t_gi 1cula y la �liminación de uno de los 
1-!.·1, ¡,-,., ld,,,·,rin1<.: tfr' h inll:ll'inn v ¡·,\n..:titll\1.-' t'11nhi�n 1111'1 
... . . . . . ___ . .... ; .. · ·-· .. - -·- ... "···-¡·--···.) ---··�··--.)� ·-···�· ·�·· -··-
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1 
oportunidad para dinamizar la demanda industrial. Un con
sumo adecuado de JÓs grupos mayoritarios de b población 
significaría, pur la potencialidad de l.a demand<t que repre
�clll:.i, él princip<tl sbst¿n de la economía y la plataforma para 
Il1<ti1Ic�ncr la compc:tencia. externa. 

1 

r• · rt · · ' · j · 

· 1 

1 u4.- c1 crecm1icl1tü econom1co es necesano para atender 
con suficiencia las demandas sociales, y el avance en la 
sáti�Lll.:ción de 2stas es indispensable para ekv<lf la ca
pacidad pruJw:tivJ ,le todo:; los mexicanos, CtHI un<J pohla
cipn mejor alimenwda, más preparada y más salwJahle. Por 
eso, la política a4uí pmpuesta para el desarrollo de lm pobres 

1 

no es contradictoria con una estrategia de modernizaci(ln 
Hat:ional sino que es una de sus principales condiciones. 

¡ 
JU5.- Es por tuJ,) ello que el combate a la pobreza no puede 

verse C\Jmu <1lgu accnuriu u colllpkmeniario a b po!ític¡¡ de 
doarruHu. Tic:lc:, lJCCesdri�tmenic, que constiruir�e t-:n el eje; 
Je !d muJemiz�JL'ÍÓll econ{lnlica y �ocia! det pais. Atempcror 
opulcncid y mi�c: Jd Jche !)er hoy -como lo propusier¡¡ ML)rc
Ju-. en JKU- ld metJ a alcanz<tf. 

B.- Lineas de estrategia 

l.- Un piso social básico 

� 
10b.- Asegur;¡r �� todos los mexicanos un piso sociul básico 

en m�tteria de alimentación, salud, educaciúnyvivienda para 
que a panir de él estén meJor capacitados para llevar a caho 
sus actJ\iidddes prnJu�aiva.s, privikgian.:1n b qcción de com
bate a la pobreza sus actividades en aquellas zonas dd país 
donde es extrema constituye el eje que debe ordenar la 1 
aú.·ión del E.stadtlcn matnia de política de bienestar suci;;tl. 

1 
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107.- El pLw sucia/ hasico está constituido por el conjunto 

d)- h�enes y servicios II}Íuimos a los que debe tener acceso 
tdSa la publación en lo� cuatro ámbitos mencionados, para 
garantizar un nivel de vida decoroso. Este piso básico para to
du� se determinará y asumirá como resultado de un proceso 

de Jisausión colectiva y buscará ser la expresión material de 
!os dc:rechos sociales éonsagrados en la Constitución. Más 

1 ' 

· que punto de par11da, :;erá el resultado de la aplicación de una 

1 --+-- T 

e:,trategia int�gral que tenga como propósito el que la pobla
t:Ú.HI In:'¡:-, pobre JHH:Ja acceder, en el menor plazo posible, a 
�unjunw de htcnc:s materiakLy servicios sociales. Al 
h Jgn 1 ,�e cst¿ piso wcillf básico deben orientarse en adelante � 

¡ 
l 
' 

1'lo� e:·Juerzos guhci tl<llt¡t�ltales, así como los recursos que, . ' mJdwnt� h1 sultd�ilílbd, aporten otros sectores de la so-
ciedétd mexica!l�t que y�t tienerl cubierta:; satisfactoriamente 
Su:, necc:siJaJes cs.:nciaks. 

!tJ�.- AJem;Í:-. tkl esfuerzo nacional yue esta estrategia 

¡ 1' requiere, el coml 1<1tc .1 la pobreza entraña cambios importan
te'> l-n dtverso:, ;jmh¡tos del quehacer gubernamental. En 

1 

llliH itu-.c:tsdS se tra!a de iuvertir el orden de prioridades de 

l;t pulitica suci<.tl e 11 definiendo con precisión aquellas zonas 

ctl ddndc se v;¡ a cuncentrar d esfuerzo, los grupos de 

pobl.tctón que se Vdll a atender, las acCiones específicas que 

se lkvarún a c:.1bu en i.:aqa una de las áreas y los plazos de su 

t: iecución. 
J 

1 U<!.- La propue:-.ta de garantizar un piso social básico 
· ofrece varias ventajas. U primera es que puede hacer frente 

a l;¡ diy�rsidad de: situabones e� que se encuentran Jos 

pobre:.. La gran heterugeneidad de estos núcleos de pobla
, . ción, tanto en sus rasgos individuales como en su ubicación 

1 

geugr{¡fica¡ requeriria de una imervención estatal muy diver

sific�tJ9 si pn:tc.ndiera &er enfrentada sólo a través de pro-

/f¡. 
<f·(_� 
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l 23U.- Muvdtz;tr Lt� csrructuras instir ICÍllll<Jks en este sen-

'ttJt) no es un p,ron'sD que pueJa (tirse en el curto pl<tzo, pof¡'l 
'elhJ se reyuiere .:tJlltiJiuar con lus prqgrama.-; t¡ue ya h;1111 

nws1r<1du henefinos importanles y no L:rear vací(Js de aten

Cllllltnstitucional quc agravcn bs c;¡rencias tk dichus grupos. 
;; ' ' .· 

¡ 
- - . -·� . - � . 
�J J.- l·omar en cuenta otras ¡JCCHJIIes gutlernamcntales' 

que si· bien su resuitad!l no ha sido dei Lodo s;ttisfacítlrio,i 
mediante modific;tciurtes en su estructura y operpción puedeq.{ 1 .', 

lugr;Ir nivcks Je eficacia y eficiencia, ya que no se cuestiumt 
•radu de desarrollo v sus niveles de 

llllj)ddU. 

��2.-! ::11 L'í.lt!sc..:tJt"JICÍ<J, �e proponen dos cr!lel;ius g�neruld 
c,Jilltl ;qJtl)ll <t b Llst� Jc tr2tnsicion: 1 1 

;¡) CiliiS<llidd! y <tlllpliar Jt)s pmgr<�I1JdS t:::IJ\m¡¡t-clla que 
;¡¡rcmkn íJ i<Js nn:csid<tdes esenciales de h!s grupos t'n silua
CI<�!l tk lhlhre¿;¡ y que tÍellcll tJIJa b<J:-.t: Je Ll�·epldCÍt.Jll :.llCÍal 

l 

;¡¡nplia. ¡ 
b) MuJ¡J¡c;_¡r en su cOJtcepcú)n y tlpcr;Jcic:lll dLJUcl!os prd

grama� que no h<Jn !ogradu incidir en !mm:1 deL'tiva en el 
l 

' 
1 !1lCJil fiil11icnto dl: �1s cundiciones ck bienestar y ep b calidaJ 

Jc \Ida, aún cuanJd :Hienden campos Je necesiJ�u.k:. prÍlll i
una:, para la supeLtción de la pobreza. 

2\.�.- l.<t <lplic:J.:í,-m .�k estus cntcfiL)S implica reurienwr 

rel·ur::.tlS y Cdji�Jcid�lLks instituciuildks, ya que Lt consuli
J;¡cÍilil de lus pru¡;r:ullas priuritanus pudrú darse en la me, 

JiLid en que los esfunzus se conceutren y se reub1yuen lqs 
reL·ursus que acllJ;_dJllente estún Jispersus en programas Je. 
t . 

1 
)iJ/d lillDdClU. 

" 1 

1 \-1- J),•ht' rc>fll;¡¡c;¡r..;r' uu�· t-:S Jlr�CLS<HJU establecer DlllÍlÍ- .. 
-· .. -- - - - - - - ----- - --- - - _j_. _ - - -- - . .. 1 

¡¡¡..: 

¡J 
1 

1 

¡:: 

H t 

1cds y estrategias uiierenciales para el ámbito urbano y rural, 
'así cunH) p;¡r;t los grupus específicos conformados por la 

' 1 
. • ' mu_¡er, los menores Lk oJaJ, comu!lldades mJ1genas y los 

tJ ah�tjaJures migr:.Hurius y JOrnaleros del campo . 1 

i 

2.\5.- Los ohjetivus inmeJiatos que se proponen son: 

t ' ' 
,<t ft,�� >1\SI>Iidar y :1111 plidr los programus que tienen un efecto 

d¡¡¡ccto shhre las n lildiciunfS de pohrez;_¡ y la calidad Je vida 
de J•t'rpol)bcit'lll m;-¡s t!esprcitegiJa (i.e., programa Je mejo-

duccú;\1 Je alilllclllll.'> p¡¡ra el autuconsumo, programas Je 
�!bd:,!\ l CU!l1U!Úl<triu ). 

il) Cuotinuar lmpui;;¡¡¡..Ju los proct�sos de organización Je 
Lts lt l!JluJJICtl:ione:-. y grupos específicos para establecer diag

''11fl(!:,LJC¡_t:, y planes (.k trilhdJU mediante la participación dec
ttva y pcrn;wnen,te ele sd.., integrantes. 

e) Sugerir nuevos prug¡¡:Hnas Je alcance nacional en bene-
1 irttJ de¡,�" grupils ptih!o ya que la experiencia en Jos proh!e
m:ts �.¡uc' se sdti.tlatJ hd :;¡..Ju delimitada en tiempo y espacio, y 
atJcndnt problemas inlptHf<UHes. Dentro de estas acciones, 
se Pf"punen c:ntre·otrt�s: pft)grama Je mejoramiento de las 
wnJicíoues y de la seguridad eh el trabajo en el sector pri
mariuJe L.1 proJucci0n, programa de mejoramiento y conser

vación d� los recursos naturales comunitarios, programa de 
onenu1ción y prevención dd,farmacodependencias y alcoho
1 tSi11<). l 

·c. Lo necesario de la política económica 
1 

1 
,¡ 

23ú.- Una estrategi<t que avance hacia el logro de un piso 
sullaf hli.\JUJ requiere esiar en consonancia con ia política 
ccun,-lllJi\:¡¡ Il;Jciun:tl. P�Ir<� ello el crecimiento económico con 

! 
justtl.!ÍLI suciai Jebe Cúli:>tituirse en un eiemento funJamentai 

/J'!- ll9 
;¡' 



que pr�.>p�<..·¡e un :1U1llt:lltu cll el mgrc:-.u de lu� grupz1s que 
m;t¡:nu� iicncn. 

237.- l..ÁJ� hajus niveles de hienesl<tr y d uctcriuru Je: la 
¡1 natlJL.dcz¡¡ difi(uitalltll1 crc�.:imicnlu ;')ll:>ll"llid, ¡y �uci;tlmemc. 

n¡ui1:11ivu. Una esrraregti.l cun estus jlll>pá,a,¡� tcnJrún �uliJc:zJ 
en la meJilla en 4ue la pruJuccióu pucJ¡¡ éltL:uurrar cuh>c;¡·
cü)n tarltll en el mcrcaJo iutcrno cumq en el mercado ex
lcrtiu, l·n una �.·umbinüci{m 4uc haga pdsihk el l.ksarrollu de 
J¡¡ pr.JJ:tLllllll y de ]¡¡ '-:,>mpclili\.iJ;¡d y ];¡ !ll;Jyt >r igu�tllbd 
�lk"J.d. l :¡¡tl lllipl!t'd entender;¡ b Ct.lmpc!iti\ idad cum,) l;¡ 
e <qJÁt,. i, L 1 d p..u.a_i u.w:�· J-1-1.-.; 1+- �d-f+a rt i t: j p< tt · i HH--tte-tttt e_.; 1 r. 1 
éL'u!'tlllll!.t culos merL·ad,J::- imcru;H:ion;¡k� ClJlluna ekvacilÍll 
p<iLtJcJ.¡ Cli d lli\ cJ Lk \ !dd. l"t)flSiLft:LilldiJ ¡jJ !JJL''IIC\t��f ::-,()."¡¡¡J 
cum,; �.·:tu:-.;¡ y c!c.:c!tJ de un pknu (.k:,;.¡rrullu. 

23K.- !'ur dJu, hh ubJL" tr,··us �.k crecimierlld y e:-,J�tbiJiJad sun 
�inlull�!fleu."> con el incremenll> Jel empleo y el ingre:-,o Jc� l:1s 
granJo 11l<.J)'tJfÍi..tS. Es en e�L<J Jirecciónyuc el ¡¡,·uqdu par;� e!' 
nH::Jur;unicnlu pru�luclivo del nivd Je viJd ,:uw;i}ier;¡. Ll!il-

1 bién, ulL'i;Lkr l;1s denl:illJ<J\ pnoritari:1s Jel bicnt:�t¡¡r sm·¡<JJ, 
pr�.Jtc_:;c¡ el Jllnliu <Hllhicllle y crr�¡JJcaJ L1 puhrez<.t L'\tJL�Illét. 

::!39.- En e:,t;: pt�r..,p�ctiv;¡ es rdev;¡Jlt<; que la pulíii.-a 
�(Oll�JillJC(:l g!ob;d CU!b!Úcre: 

"" PrtJmovcr pulític;::- yue contribuyan ¡j un.1 mL·jur di:-,; 
tribuci\-H1 dLJ iugre�(J y de la riljueza 4u� �L \·dy�¡ gcncr4iiH.Jt.l. 
Un;� pulili'-··¡ Jc- comb;liL� :1 L1 pobrez:t requiere ir diminandu 
la:- dt·..,igu<tLbJcs por b \ Íi! lk uWt mús jw�I;J distribución del 
ingreso y Lt r iq Uc'Za, ;u 1 ic u L.JnJo bs <h.'CJllilcs ell todos lt >::, 
;i m b i t ur dd qudi<.Jcn gtJbc'rnamc:m;tl y llld¡¡-, b� furm;¡:-, <k ,,1 :.nliJ<JnJ;¡J ::,Oci;.¡J, In que Jc:-Je luL�gu implicJ tr<llhÍC!1l1l<i
ciuJJcs c11 lw. Iflcl:<tlli.>mo� �.k pruduccit.Jtl y lbl! illuciún y Lt!ll· 
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¡:· 

1 1>let1 mudit icacioucs en las turmas de relación entre todos los 
sectures,' incluídos lus marginales. 

l. (¡;a�to público 
1 1,1 ( 

' 

r 

I!J 1 -+-, ( ;�naltL<�r lus rct:ur�o¡; liberados del servicio de la deuda 
�xt�llli.l :1 !J ;�ns!or!l�!cilH1é::. productivas yue de manera per
'm;¡J1tJllc inciJ;tn :-lJhrc.ltb ingresos y las condicionds de vida 

l .�111 �ll.'> ¡jl Ujill!'> !l1Ú� pll[H't.�.'>; 
·l· Uut..•J;¡s políltL.t:- <.le gastu social y de inversión púbica se 

cstrudutcll d� t;d t'uiiii;t que apuyen a los pobres del campo 

1 
) ��uJ;td lllcJULltlL1lf1a remabiltdad de su uabaja;-y-por 

111. t;!l1ttl, :-u t..aiJd<tll de\ iJa y la de su::. familia::.; 
.. :\�t.SILII <\I g�1stu �urialla rnúxima prioridad en Jos pre

su put..·stus <tll uak.., de L�tF�.·-,us Jc l;t kJeracü.'m y concert<H Cl1n 

!u::. tlcl1l.t:- ltivclc.'> tk guhiernu p;tra que procedan de igual 
lunu;t en sus respectivos presupue�tü:., etiquetando recur�os 

que Jc11 prit)ridad ;t !:1 atenu<'lll de las necesidades básicas de 
' 1 

lit pt Jbbl."i<.m; 
.,. ArllcuJar J;_¡ a�ignacit)ll d¿ recursos, a partir de los linea

l!lÍclll()s p1 ��gulln<Íticus específicos, Je tal forma que se bene-
1 !!LÍe <� 'b lll<lY' lf brcvcd<td a b población vulnerable, a la que 

prdscnl<t mayt1r riesgo y Aquella que se encuentra en estado 
• . 1 . • - " 

• • 

lTlllCll (Le'., muJeres y mnos, JOvenes, grupos nugratonos y 

j Hl h J,¡ U!JllL' �' llldigL: ¡¡;¡:,). 

!., Pulílica 'uibularia 

* Orientar l<J::. in�lrumenws fiscales con que cuenta el 

1:::-taJo <I proteger, cun mayor énfasis, los ingresos de las 

�¡¡\>:1::, !ll:;� puhro, pt ¡r Id vb dé estímulos y subsidios selecti

v\h, a las ¡¡e! ivld<tllo prt>Ju.:tivas de los grupos pobres, a las 

(¡uc ltcnJn ur1a t�!!:l !icllc:r�t..'ión Jc empkos y :.�que!las oricn

tttd4J:- :; :,4tlJ:>l<ILCJ' Ja_., uet!esi<.LtJds csent.:iak�. Ello implica 
1• 
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L'tlliS!¡lJd.tr Ull;J jiU!JI,!L'd llÍhut;llÍ;J LfliL' proptt'll..' l!IJ;¡ lllCj!lf ,úistrit�ud,·>l ( de 1 Jl1!.!r ód. ll � 

J. l'rccius 

"' 1 "'t fldl 11 ic<t J� cstahil ÍLJUt )n dc> precH lS dehierd ¿ >n l(n uar {()111;¡ ¡¡¡j¡ l L'll ,. !JC lll;t la Ilc<·�·s¡d;¡J t.k !Jdú-:r' ;Jl(tJil.iS iidc;CWI-1 '/ CHlliL·�. 1· n ú ¡u,· 1 c1 u e 1 ,·¡j ll'J io pt 1drtd ser 11.:v í�.1 1 J,¡:-, s;¡ !arios,· inJr,Jdtll'll'ttdll :tjw,lc's gr;tdu:dcs al alza, de ;¡cuerdo a su prlidttdt'>td:td. Si eJ ltn t.'Jhimu de la pulíti.._·¡¡ :utlÍit(bcion;¡¡j;¡ 
o ILiiltÍJt;tr .._·,l!l Li m¡u:-.!h·i;t que L-�aa represc1tLt, c·J' ctlllgLJ;¡-. �itl<> ',.ddJ j,¡j llu pw:dc C<lll\'ertlr-..: r • ,.,. ' " -- - -- ..... .. u!Jd !i\)ri11d pernl{·JDI..'lllc1l ,¡¡,¡ puli!Jc;¡ Je dLlt¡u� �� b pt>hrez¡¡ �s liTcCllltc·ilidble 

con �nd L.<�Jdd de bs r(:munér;¡�._·i,HJes reak� Jc· ltJ:, ¿,hre(us y rampc�tw ��, 

" L.1 ptlliríc·a U'e :tpenura comeJTÍ<Jl Jd1l�L.Í iumar en con�JJer:tci¡in LJS cJn)lpit)s t¡ue ocurren en el cumerci{p imernacion;d y bs fluctuaciones de precios yue Jirect<t e indirec
t:J me me <�fc·d¡¡ 11 ¡¡ los ingre:-.us Je Ju.s pobn:s del c:!!n po y contrihun d Li cltDlJH<H:ÍLÍ!l de J¡¡s g<nunci¡¡s exce.-,i"·;ts que subsiste¡} eJJ llluL·Iu:, fdlllds Je la ..!cunumía uacion<d. 

-!. Empku 1 

* L1 pldJ!JC<J de empleo Jeher(t poner el <JLénltl en la gntt:LJ(lllll Jc: l<ls empkus pltlductívns que nu2-strJ puhla-cit-ltl rt:t'Í.ii1LJ. -0,,¡ l':o. stl!o m1 pruhkm;¡ de CJn!iJ-.IJ. Se re-
' 

lJW•�JL', �� ,¡ n..: ¡,;d,l. de Uli<1 ck\�id<� c;did<td y pt:rnt.JJJcncia él! JtJ'> empJ..:,,s ti tic '>L' \ ,¡)';¡n ¡:cnc:L:l1u. Lt ía�e de íidíhll'Íi,)ll, de • j '  _, .__.. 
-camhHls l;;:é'liukl_t;il.tls cJJ JJld;�·ltd, iJuplica ldllthi�ll, díseJ't<t!i pullril·;¡� ,·:,pccili�·:J� JULt :�ptJ_);JJ ios ingrt::.us dc Ju., grupos que\ J\'L"fl lk /;¡-, :H·livicLH.ks lk\'iJlb\ ;¡ e<tho nl l:t �T\ lllOJl1Í;¡ in t < m ll,d L 

* Prllllhl\�r ;¡d¡-. hbJc.:s c'Jl c:l Ctll!jhl que pclillJLi!l L1 

1 ' 
1 ) '1 ¡ __ 

1 
,¡. 

·� 

' 1  

! ' 

"" 

1 i • :;f 

'1 1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 

t >h!�pcit-111 de ittgrcsus, distiptus a los vinculados con las ac

t'i\'id;�;dc,l ;¡grícol<�s { i.e., cxplot<tción de minerales no ferro

s�(}s, ,¡pateri;dcs para coiy�t¡rucción) que completen los in

gi·b<ns tk h 1 grupos I�uraks: 
�- 1 1 

! 1 1 . 
1 s)CJ•fdito y mmiliL.adún de recursos 

il 1 
� Ptuptci:tr esqucm<�s de políticas monetaria y crediticia 

¡',.lJll� ,¡'lu�illliiten un mayor acceso de los grupos más necesita

l·¿¡l ��;ti< 1S ll�.:ndicill:. Jd ;..:n�dito, c¡ue ks asel.!ure la aduuisición 
. 1 ' 1 ' � • 

· · �us ;tdtvus Je pruJuccit'Jn y trabajo . 
"·. ivltl\·dit.tr rc'l·ur:.us t¡uc actualmente se desaprovechan 

tut<d u p;trcíalmettk. t-:stos recursos pueden provenir entre 

utra�, de l;¡�, síguic'lllés ÍLlentes: 

. 1 
- c1 D<IL' iJ;�Jes i il sL .. daJas ociosas, tanto en la industria como 

1 . i 
en��� �,,· ,rjcullura; 1 

1 b ,. ) 
- rc:qtrsus financieros orientados a la especulación; 

1 - recursos natur�dt�S cu�o volumen y valor potencial no se 

utiiiz;¡; 1 1 

- un ;u:�� rvu de corlol:im ir: ntos y tecnologías tradicionales 

que: llll s�..: di! umkll y por lantu no se a provee ha su potencia-

liJad y, 1 
'- b propia t:apacidad ele organizacíóh, trabajo y materia !es 

lucJies que gran parte de las comunidades pobres poseen. 

F�..1\ utunH1 �L� rc��...¡uiLI e: 
1 

.; ()ue �.¡n !:1 ddlntl'H.lll cqtiJi<tna Je ias rneJid�JS Je política 
' ) . . 

cct ll lUI llll': t que ?e ¡ n upuu� 1nstrum�ntar, el rasero sea, s¡empre, 

sJ !.1 trwdida tavur�cc tl no¡¡ la justicia SLKial,. Es necesario 

!:l!l!hi,:;!l que las urídtt<tCÍLlnt:.s búsicas Je la política económica 

irh luy:dt pn)pt·l�itus l'i:JL1(1lcntt:. suci:tles y se articulen, en la 

llit:'d¡d;1• L'!!-L11U� l�fj¡¡ Sc:;t iKlSj(1k, ;t !uS programas es¡JeCÍfiCOS 
1' : • • . 1 • -

,k-' �uperaciun de !.1 puhreza. 
,1 
¡ 

. · /JJ i. ' 
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* Quc: b polític1 ú'OtH.lli1ÍL;¡ glnh.d i11Juzc1 en L:-. ¡¡uJílicas 
Scdor¡i<.dc, med¡d;ts que pcrmitilll dCceJcr gr:Jdudllllélltt: a 
una :,uficierlL"i:J t.,; Ill:tlcnfl ;¡í(mentJria, menor ckpt."mlc:nciu 
tecnull·lgiL·<l y U lid nuy, 1r pruLlucci,ín Je hient:s de L'itpita( Es 
Ih.:ce�;¡n, 1, ¡ h H J,; det!l;l\, que c.: S<�� P• ;Jl!JC<t:-. 01 icll!LI 1 ;_¡j ;¡p¡.¡ral!J 
pruJudt\ t'> JJ.t<.:l<• Lt .'>.tli�L!c<..;it)n de b:, nect:�iddJ<.·� ll<H.:io-· 
ndk� )' (jlll' j>í<ljliLIUl J.¡ liiL'()fptlf,JL'it.Jl1 jlltKlUdJ\-;¡ UC: Jos 
grup11s lll:t� 111·u :-.II,JtÍt>:"> y, 

... Vuc L1 llh hic'l !11/.tL·lt 111 t:Ct ll'hltlliLd �e :,U\It:ltlt: t:ll 1111 
aumculll nt·,·¡L·llfL' Lk J;¡ producriviJ<td. LJlu Jlllpla;¡¡, Je 
11J;IJlC Ll 1 UJJJ; 1 lllt' Jll.d, Ulll i dr e: ll1 lllL'.J< l! CS fc'CU r�u�. J l.lJ !lld/10� 

��· - yue �n c:n lur llld �< l\l,;llií.LJ__LJ, lld11slúntt::tt:'ttlnc·s que 
rc(¡uic:re el ap;1raw productivo en t�sta nuev;¡ ����e Jc: alía 
competitt\ iJad intem;¡¡¡:idnal. 

2-IU.- Se: rn¡uJL'fC". t'll sum;t, de un" pnlític:� el'l>nómiL·a que 
úlJh'ihd ;Ji bJc.:nc.�ldJ :-.,JL·ic�J Lll!1hl un pruL·e�o intcgLd. Se ¡r;¡¡;¡ 
de pu! cncJ<tJ ei t.:LlllJ unro tk �dndit.:illne� que !J.¡g;m pt hihle un 
ver<.bderu dc.�;lfitJl!tJ �uL·J.d. I.<1 ptJiillL'd cl'ui1Uillit·;¡ dche 
<J) ud;t i ;¡ el 11 'Jlt! l.tJ lu:-, :-.e riu.·, L'l llll r; 1.'> 1 ll''> lj u e: ; t llll e.\ i.'> í L 11 <.'ll d 
j1(Ji'>: '>Cl'[lllC:"> l11.tlgtltdJiJ::, Jit.�Jlll' ;¡ llÚlltiJ'Íd.'> !JI Í\tk'.�:iad.t:,; 
cle�empko y L'<t!L'ilLJ;t an!L l.t cxigcncii.l de sati:-.Ltl·cr liú.,> 
sid:Hk::, h;J.,jc;¡� y clnigu�¡JJ.¡d cll" < Thn: unidades; in!'r:tnrruc
turd rcgillil:dJllt'!1lc' 111�d {brrihttilb; l'iuJ;_¡Jcs que ·�Tt'L'c'I1 a' 
CO!>LI dd Llllljhl) jllll hkllid.'> Uc :ihd:-.ltl y JislrÍhUlit.,ll. 

1 2-11.- L:-. �l:l1L'il, c11 un.tL'!;ip<t de ú!ll�tlliJ¡¡cil'ln ,k Ll e.">Ld1Jii-: 
d;_¡d t> Jtlllltl del,oreriminHu �cuth.Jlllkll, <l\;JllLdr cíJ lLiíilia 
defillifl\;t t>.ll el :ll . .-¡·¡;l· ;¡ c''>llb !)rtJhkma::,. Sin cmh:¡r�<l, t�S . . 
preL"t:-.tl' t¡tJt· ld ¡H ililiL .• t t'l'lllh.lillÍc;¡ d1:-.ringa lLb d�fled.�.� dd 
bienc:-.Lu :.urt.tl Jtid� ckmL·lt,Ldt.·�, jhliljuc LJ cirl.'llll�f:ll1ci;J 
inmc:Jiittc� exige jUillt¡tJÍL<�J 1, 1s: �e ¡r;¡¡;¡ Jc: ]¡¡ �dimc:nLJt:H.Hl, 1� 
saluJ, );¡ L'duc:�cÍtlll, !:J \'tVJcncb, el mt:Jill fí:-.iL·t/y, en ¡unicu
lar, del cr:J¡>ft;l ru)tl ;kt.:t·::,q c:-. in:¡h..:Jiu::,,¡ g:trcltl!Íz¡¡r ¡¡un nú-
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me�·�, �·ce ie111e de L 1 pttl)l.tdt'H1. Dc1JI ro Je cst�s necesidades 
se rt�q �llc re pnull/il r ;¡ fu� gru pus y rcgiUJ1eS mas neces¡�ados. 

¡ L:, de ei!illurnu CllL!Hl un<� pulítira ccom)mico glubal puede 
cllnlrinl1ir ¡j inici;1r utt proceso s9stenido que empiece a 

ht 1tl <tr b:-. r, (}fttt'f<J:; Lk Id insut'iciellci�t y la marginación. 

1 
2-1;.! 1-:1 ucuen!u p;�¡ ;¡ d mc:jora111iento productivo del nivel 

Lk 'I.J<.Lt cl¡tr;tJ:Ill, wl;t lnpk t<Jrea: c:sumular el empleo en ac-
, � 

¡,, id<tdc:-. ¡>ll•dudt\ .1-., dntinHr los recursos adicionales para 
hctlcliu;�¡ l'<tda \.el tl1.1� cdnla acci,)n del gobierno a los que 
pu,u u tLtd;, rinl.:tl v pn1mover b pruducción de bienes y 
:-.e 1'\ ir i< 1:-. ,1.\Ul'Íddt >:-. .1 l<�s IJCL:esidaJc:. csenciales c:n los pobres. 
1 <1 ¡•r, 1puc:�tll c:unststc- c11 producir con una mayur eficiencia 
r-:ulic;t hienc:� :,dt:t<�ll!lclltc neces¡¡rios: alimentos, materiales 
y muhili;trio p<lra b vi\ienJa, para la educación y para la 
�alud. 

j 
2� 3.- l);¡J;ts l.t:-, c:t 1 ��nci;¡s a1ctuaks en materia dé bienestar 

"',l. id/. J¡¡ Llln;'tmild tkmogrúfica, d desempleo y subcmpleo 
pr,·-.:tktt(Ícnlt: v hJ·, pmbkm.1s astKiados a la recuperación 
,: :..:, ,¡ itJI1ltCd dt.:lt ¡�;� ís c. tn lfhl�lble de j; tr por completo al simple 
c:v, 111 ticlllll L'ü ¡¡¡{lm¡c, 1 b s1 1lución del proi;Iema de la pobreza. 
1 !.;, L¡ue ;H:tu<tr, v Lk:.de !u��o, en s-u -combate, aún antes de 

' " � 

tpn· se· Ít1icie Lt Jü'upn.tción del crecimiento económico, 
-;,dl!c,ludtl ctl 1<�:-. :trv.�s a:>lJCi;¡J;¡:, al bie11estar mínimo de la 
'><1\.·,cd;�d. 

�-!·l.- J·:n lL; 1 11 u 1 il , :, gL.'nt.: rah .. :s, !as priuridades fundamen
Ltlo ,k 1.� pulílic:t n.·t llll.lillÍCa son disponer de m:ts y mejor 
ltilt.�cstturtuJ;¡ ccdtl<lf;iiCl y soci;d, <tsí como de: una mejor 
.llt.Jlt.h 111) l<t� Jetn;,m!Cis de hís gruptlS de menores ingresos. 
1 .:t pt,¡IJr¡r;l! cnl!H.lJI!Jt" csli·t a�í pro�'u!ldamente ligada a la 
:-.lJll:d. 'uo !>l'du purqtit' Jus objetivos económicos tienen e! 
p/tlJl{;..,¡¡, 1! uillldtllntLd Ll¡: awncnt�tr lus mcdius para la satis-

1¡1 
/ 7c:;, 

1 \ 1 
1 
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facción de l<t� nc:cc�¡J;itks sociales, sino porque d;::s;¡rrullu social y desarrollo económic¡i, nu pueden avanzar de Jll:tnera 
ai.sbJa. En p<uricular se tiene que hacer lo nú:n�ll:•.J f);jr;¡ 1 : 

1 ¡ impub<.lr la pruJuccillll de rllercpm:ía.s y .scrvil:im ; ;. , (  Jt: i.iJos a 
la .sati:·.fau.:iun Je ld.s necnid;:.�tJes esencia k� de Lt p:¿!:LJ<.it�n. 

D. Lo 1iH:"(esadu d� !a socitdad. 

1 245.- Por su magHituJ y i1lcance.s, la pobreza es un prl>hkm;¡ 
n<H.:iunal cuya suJución emrc¡i'la la panícipación y el e:JunLtl 
de tod<tla sociedad.·La lucha nermanemr. �nntr!, b n.dv ... �· 

. ' requiere la más ampliu solidaridad, entendida ésta como el 
comprJmiso político de toJvs con los pobres. Compromi�.t) 
que punle adquirir múltiples manikstaciones y mu(!;JiitbJes: 
de.hh que m�s t1enen conJ<._)_� que menos se han heneli..:átLÜl 
dd progreso, Jd gobierno con Jus yue no pueden s;t!isbcer 
sus neCI:�siJ;H.k� esew:iaks y emre los propios grup<Js rL:r
gin;J(1us del paí:-.. Se tLila de convenir a la solidaridad en un 
elemento yuc dé permanencia y continuidad a hi politicJ 
socwl p:!r<t que el coml?ate a la pobreza se oonviert:.! en 
polÍliL:a de E:,;;,du. 

24o.- U caiiJJJhl Je la JUSticia :,ocial pasa pdr d de Li 
democrdcid. Si11 urg;.tm/--:tci(m e intervencion de la comtHJiJ<td 
no serú po:,¡bJe u:,�¡r con dil:íencia los recursos. La p;¡ni•i
paCJ6n :,ucial pnnw id t¡m¡bién la evaluación pt:nltil ne! i: '-' 

de Ja.s nicrd� y lt}S re�u1iuJ�.Js aicanzaJt>s .. En la 11LH�\/u gc�tl\�,ii·: 
públJCd a b que se �1spira no se rrat;_¡ de -'>ustiiulr a b oig.t.:: 
zacíi.·Jn sucia] .s1no de u c:ar bs condiciones p;_¡r¡_¡ que �:o·: 
pueJ¡-¡ sub:.is1ir y crú'tr ci!.Sus manifesl<H.:ion�s diver�<ts. L,!¡,. 
enuaiu r�.:furrn;Js lund<mit:nt<.ile.s en las in.slitucinnes púhl1 · 

ca� rJdfd tlr�)ntci�tr un�1 actitud n1ás st>!idaria v re!"J¡'h:::tLH.1:\�� { J 1 - - ---
! p 

ha1;ia Lts org:.miLac!�_:iJcs comprometidas con_el catnbill. 
; � 

j 1 

24 7.'-' Pur �::!!u, b pul1!1c;J Je a taque a la pobreza no puede 
reducirse ld quel\dCer Je un solo sdctor o institución, por lo . 

1 

que es llecesdrio pwmuver la participación de todos los 
t¡,¡1upils' Jc: la sociedad, lus trad�cionaks y los emergentes. Se 
tl�<'lta1de l�>qrar que ntras1iustapcias y grupos participen bajo 

• Ju� lli1SillllS1j1rÍIICÍ¡JÍO:. C:ll eJ CUTBbate aJa pobreza. 

2.f0.- U u a ntra tcg1;1 que tenga como propósito el combate 
a b pubrew debe acar e11la ciudadanía una cultura solidaria 
cun este propósiw. N u c:s p�sible caer en el voluntarismo de 
la concertación. sin' nrevia información v convencimiento de 
lu.s directamente involucrados. Ni el gubíerno lo propone, ni 
h >S di:-.tint;os grupos lu an:ptarían. Para ello sería conveniente 
la creación de foros q�e rropicien el intercambio perma

nente Je ÍL�cas en tumo al prbblema de la pobreza de las que 
puJrian sugir prupuesta.s tle acción. En estas reuniones. podrian 
panicipar grupos representativos de los más diversos sec-

1tun�::., institucjones de educación superior, corrientes políti
.cas y estudiosos del problema. Ello sería el primer paso para 
avanzar en la definición de los mecanismos y modalidades de 
co!lcenación y participación social que permitan acrecentar 
,el impubo guhernamental de combate a la pobreza yconver
t ir ;t J�r�t estrategia, 1 ncdiante el conocimiento del problema, 
Lt p<�r:ti�.:¡papión compn.Hnd\da y la concertación social, en 

pu!ítíct de Estado. 
jt 

2-Jil . .  Crear un;¡ culwra solidaria reuuiere imnuisar una 
1 1 

c(ln,·¡enc& a nacinn;d en torno a la necesidad de abatir la 
puh;u.a.1Es Jecir, ampliar el1 �onocirniento del problema y 
pn ;¡H:i<Jr u¡;w di.scu:::ión intensa e intbresada, de tal forma que 
lll p¡i.1yuría de los mexicanqs lo consideren como un asunto 

que rechma la atenc¡,'H� n<¡��jonal. La difusión y el reconoci
trlic:nlu Jc la Larc�t que .se tiene por delante se convierten en 
rcqJJ,s!l ... �s indispe;bahk:i para concertar e involucrar a toda 

. ' 
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l. LAS ÉPOCAS ECONÓMICAS Y SU INTFRPRFTACI<'>N 

Este estudio se refiere sobre todo al desempeño econó!l)ico de los paí-
ses capitalistas avanzados a partir de 1820. El producto total de !os 16 
países aquí considerados ha aumentado 60 veces en los últimos 160 anos, 
su población ha crecido más' de cuatro veces y su producto per cápita 
se ha multiplicado por 13. Las horas de trabajo anual se redujeron de 
3 000 a menos de 1 700, lo cual significa que la productividad del tra
bajo se incrementó unas 20 veces. La esperanza de vida se duplicó al 
pasar de 35 a más de 70 años. Llamo a esto la "época capitalista", 
porque su motor principal de crecimiento ha sido la aceleración del pro- _, 
grcso técnico, siendo la formación de capital el instrumento principal 
por medio del cual se explotó dicho progreso para aumentar la pro
ducción. 

La naturaleza del desempeño capitalista y las razones de su vigor 
pueden entenderse con mayor cl aridad si contrastamos sus fuerzas mo
trices con las de épocas precedentes. 

El sencillo esquema del cuadro l.l divide la experiencia económica 
po.sada en seis épocas históricas y muestra los determinantes principa
les del desempeño económico en cada una de ellas. Es una secuencia 
evolucionaría en que los tres factores de la producción (recursos natu
rales, trabajo y capital) se han ampliado como resultado del progreso 
técnico y de ia educación y en que ia eficiencia en la asignación de los 
recursos se ha mejorado mediante la división del trabajo. De cuando 
en cuando, alg unos países han aumentado su ingreso despojando a 
otros, y este procedimiento en detrimento del prójimo ha sido objeto 
de diferentes grados de refinamiento. 

Con excepción del Japón, todos los paises industriales avanzados 
son europeos o retoños de Europa (como Australia, Canadá y Estados 
Unidos), de suerte que este examen de las épocas económicas se cir
cunscribe a las condiciones europeas. Dur_ante los últimos 1 500 años 
ios países europeos han atravesado por cuatro épocas: ei "agrarismo" 
(del año 500 al 1500), el "agrarismo progresivo" (del año 1500 al 1700), 

(IS) 
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16 l.AS EI'OCAS EC.;6N6MICAS 

CUADROI.I 

Detuminllntts dtl potencial de produccloa en sels fp0C11s econ6mlcos 

Epocas Produccidn en fimcid11 cle 

A\iltAklSI\.II) l'lh )I illl-SI\'1) 17 

pie descripci6n de Ia evoluci6n progresiva de: las prindpalcs fucr tas 
mutcriulcs que dctcnuinun d potcndul de pro\lu~d~\n. Nu ticnc Jl\ll 

objeto describir formas espcdficas de propicdad, rclacioncs de da!>c 
o modos de cxplotacion que aparecen tan ampliamcnte en l<~s prcscn
tudones marxistas de las etapas de crecimiento. 1 Estel cxpuc~ta en un 

l) Pre-agraria (caza, pesca, recolecci6n) (N, L) ·amplio orden cronol6gico de Ia evoluci6n del potencial de producci6n; 
2) Agrarismo (N ', L', K) pero no todos los pafses han seguido todas est as eta pas en sucesion re-
3) lmperialismo antiguo (N', L", K•) + p gular. Algunas se han saltado una epoca, ha habido casos de retroceso 

Vuelt~ al agrarism.o !N '•, L '', K) y, a veces, se ha present ado Ia coexistencia de paises cuyas economias 
4 l Agr~m~o progrestv<_> (N • L • K ) funcionaban a niveles diferentes. 
S) CapJtahsmo mercant.l ~ (N', L ", K ")1 + p' • . . . 
6) C 'tal' (N" L"' K'")' + , Por ulttmo, debe notarse que alllamar a Ia cuarta epoca del cuadro 

ap1 1smo , , P " · · .. · d · • f 1 · --~-----------------_:____: _ __::____:. _ __: _______ ~-'-----''-'-aa-ggrRa:urctS~tsmo progrest'<o no se -qmere ecu que esteuera exc ustvameme 
N = recursos naturales. • rural Y que se refiriera s61o a Ia agricultura, sino que tal era el caso 
N • = recursos naturales apropiados y conservados. predominante. 
N" = recursos naturales desarroUados y aumentados. En terminos de amplitudes caracteristicas, las tendencias a largo plazo 
L = trabajo bruto, no calificado. del desempeno econ6mico de las ul!imas cuatro epocas se comparan 
L' = fuerz.a de trabajo con minima dest.reza; elite orientada defensivamen- en e1 cuadro 1.2. 

L" 

L"' 

K 

K• 

K' 

K" 
K'" 

te, con poca probabitidad de generar o absorber nueva tecnologia. 
trabajadores ordinarios con minima destreza mAs una elite burocn\-
tico-militar eficiente_ 
fuerza de trabajo dotada de educaci6n formal y adiestramiento en 
el empleo, mas una ~lite burocratico-militar eficiente. 
acervo moderado de capital de trabajo, inversi6n suficiente para en
cargarse de Ia sustituci6n y Ia ampliaci6n (provisi6n de acervo para 
trabajadores adicionales). · 
igual que K, pero con mayor inversi6n en taminos y servicios publi-
cos urbanos. 
igual que K, con expansi6n muy gradual de capital fijo per clpita 
(intensi ficacion). 
igual que K ', pero Ia intensificaci6n de capital es mas importante. 
accrvo modcrado de capital de trabajo, complement ado por un acervo 
rnud10 mas grande de capital fijo. La inversi6n en todos los tipos 
de capital (sustituci6n, ampliaci6n e intensificaci6n) es un medio prin

,------------ci·pal de trasmisi6n del progreso tecnico. Progreso tecnico tangible 
y percibido por comparaci6n con K • y K", en donde estaba presen-

s 
p 

p 
p 

te pero imperceptible. 
economias de escala y especializaci6n: 

= despo jo (levas no compensadas de productos y trabajadores en areas 
colonizadas). 

= despojo aurnentado o remplazado por comercio monopolista. 
= despojo residual o negalivo. 

1\ el "capitalismo mercantil" (del aiio 1700 al 1820), y el "capitalismo .. 
. (del ai\o 1820 al 1980). 

Ese ordenamiento de las epocas por categorfas trata de ser una sim-
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CUADRO 1.2 

Caracteristicas de desempeiio en cuatro Epocas 
(Tasas medias geomftricas de creclmiento anual) 

Agrarismo 500-1500 
Agrarismo progresivo 1500-1700 
Capitalisrno rnercantil 1700-1820 
Capitalismo 1820-1980 

Poblacidn 

0.1 
0.2 
0.4 
0.9 

PIB per cdpita 

0.0 
0.1 
0.2 
1.6 

PIB 

0.1 
0.3 
0.6 
2.S 

f\JENTE: l.a poblaci6n de SOO-UOO se tom6 de J. C. Ru~ll. "Population in Europe SOO.ISOO", 
Fontuno Economk llistory of Et~ro~. vol. I, Collins, l.ondr<s. 1972, p. 36: p;.ra Ia; otras 
tpocas sc tom6 del a!Xndice B que aparccc adelantc. El ingr<>o per capita pJra 1500·1700 
se nkul6 como se indica end tcxto; cl de 1700-1980 >e tomo lid apenJi.:c A que ap .. ra:< 
adelantc. 

AGRARISMO PROGRESIVO v 
Dcspues de Ia caida del Imperio Romano y de su sistema de comunica
ciones, Europa recay6 en el agrarlsmo. Durante un milenio bubo poco 
progreso neto en cuanto a poblaci6n y nulo en ingreso per capita. D.!ntro 

1 Para una estimaci6n critica de t!stos, veasc Karl Marx, Pre-Capita/is/ Economic For
motions, por E. Hobsbawm, lawrence and Wishart, londres, 1964. Para un criti.:a ne 
rna, "isla de ias "e1apas" de crecimienlo, ver Theories of Economic Gro,.·th, por B. F. 
Hoselilz, compilador, Free Press, Nueva York, 1960. The Stages of Economic Gro .. ·th, 
por W. W. Rostow, Cambridge, 1962, se considtra mas adelante en el .:apitulo 4. 
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de est a situaci6n de estancamiento general hubo fluctuacionc:s consi- M:~s ella rcprc:sc:nru un crirc:rio nu\s dim\mko tJIIl' d tk hi'h'l iad111t:' 
dcrables. La poblaci6n experimento dos grandes descensos, con las rc- ~omo Lc Roy Laduric y Abel, quicncs por scr dbdpulo!> de 1\Jalthus, 
cuperaciones consiguientes. La primera baja demografi<:\1-. ocurrio ~- sc forman una opinion mas sombrla del descmpc"o c~unomko en cl>te 
despues de Ia eaida del Imperio con una ola de enfermedades"'epid~mi- pcriodo. 
cas en los siglos 1."1 y vu, y Ia otra en el siglo XIV despues de Ia peste Thomas Malthus (1766-1834) publico en 1798 por vcz primcra ~us 
bub6nica, conocida como Ia muerte negra. Hay algunas pruebas de que opinioncs sobre los factorcs dctcnninanlcs de Ia e~·om1mia. E\Jllt~'' Ia 
cuando Ia poblacion merm6 despues de esas catastrofes demogn\ficas, situaci6n general de Ia humanidad como una en que ia pre~i6n demo-
el nivel de vida subio transitoriamente, porque duranle varios dccenios gnifica ejercia tales tensiones sobre Ia capacidad de los rccursos natu-
hubo mas tierra disponible per capita. Por eso las fluctuaciones demo- rales para producir subsistencias, que el equilibria solo se alcanzaria 
grci.ficas y del nivcl de vida fueron de caracter inverso, lo que significa por medio de varias cat<\strofes -tales como Ia hambruna, Ia en fer-
que Ia tendcncia de Ia produccion fue quiza mas regular que Ia de cual- ----=== ' mcdad y las guerras- que originaban mortalidad prematura en gran 
quiera de sus componentes. 2 esc ala y que el llamaba frenos "positivos". Mas tarde propuso Ia in-

La tasa de progreso durante 1500-1700 fue tambien muy pobre si . troduccion de frenos "preventives" ,tales como Ia abstinencia sexual, 
se juzga conforme a los actuates patront:s, pero sifl- dttda mejorque como forma imica de evitar dichas calamidades. 
Ia del milenio anterior. Ya no ocurrieron retroccsos dcmograficos de La influencia de Malthus ha sido fuerte y persistente debido, en parte, 
Ia escala de Ia muene negra, aunque el ritmo de crecimiento de Ia po- a Ia elocuencia poderosa con que ~I formulo en un principia su simple 
blacion era un pobre reptar, no obstante Ia elevada fecundidad. La pro- argumentacion. Por eso, aunque nadie consideraria su teoria como va-
duccion per capita aument6 a un ritmo demasiado Iento para que lo 
percibieran los conternporaneos. Sin embargo, Ia poblaci6n de Euro
pa creci6 en un tercio durante aquellos dos siglos; cs posible que Ia pro
ducci6n per capita haya aurnentado en un cuarto, y Ia producci6n tota: 
en aproximadamente dos tercios (lo cual entrafia un ingreso mcdio per 
capita de alredcdor de 215 d61ares en 1500 y 265 dolares en 1700). La 
productividad crecio menos que el ingreso per capita porque Ia mayor 
produccion requirio jornadas de trabajo mas largas. 

La interpretacion anterior de Ia situaci6n prevaleciente durante 1;
epoca del agrarismo progresivo es algo mas cautelosa que Ia de analis· 
tas tales como Kuzners y Landes, quienes han deducido que Ia tenden
cia a largo plazo de los niveles de vida y Ia productividad europeos fue 
posit iva entre 1500 y 1700, y acaso durante varios si.glos precedcntes.3 

2 Vcas~ E. H. Phelps Brown y S. V. Hopkins. "Se-ven Centuries of the Prices of 
Consumables, Compared with Builders' Wagerates". Economica, noviembre de 1956, 
p. 32, para prueba de las flu.:tuaciones en salarios reales en un grupo limitado de trab· 

~-~-~- jadotes end sur de lnglaterra. de 1264 a 1954. Estas nuctuaciones de Phelps Brown 
son citadas a veces como si fuera probable que hubieran sido caracteristica~ de las flue· 
tuaciones del patr6n de vida para Ia economia en su conjunto, pero son demasiado grandcs 
para que e~o sea ni remotamcnte probable. 

l \'ta'e S. Kuznets, Population. Capitol and Growth, Heinemann, londres, 1974. 
En las pp. 139 y 167 se sugi<-re una tasa de crecimiento en Europa de 0.20Jo anual para 
el ingreso per c~pita, de 1500 a 17SO. D. S. Landes, The Unbound Prometheus, Cam
bridge, 1969. p. 14, sugiere que del ai\o 1000 al siglo XVIII cl ingreso real per c~pila euro
peo puede haberse tripl;cado. Tanto Landes como Kuznets suponen un crccimicnlo mas 
rapido que yo; pero creo que ellos otorgan demasiado peso a Ia experiencia britAnica, 
Ia cual quiza fue mas favorable al crecimiento que en otras partes. C. M. Cipolla, Before 
the Industrial Re•·olution: European Society and Economy, 1000-/700, Norton, Nueva 

,-~~-cc-----.,- York, 1976. tambicn indica una tendcncta lcnla pero ascendente de largo plazo. 

CUADRO 1.3 

Poblaci6n, 1500-1979 
(Miles de personas) 

Coeficiente de 
mulliplicacidn 

/500 1700 1820 /979 /820-/979 

Alcmania 12 000 15 000 24 905 61 359 2 
Australia 0 0 33 14 417 437 
Austria I 420 2 100 3 189 7 506 2 
Belgica l 500 2 000 3 518 9 849 3 
Canada 0 15 640 23 691 37 
Din am area 600 700 I 097 5 117 5 
Estados Unidos 0 251 9 618 220 584 -- 23 
Finlandia ~ 150 250 I 169 47(H 4 
Francia 16 400 21 120 30 698 53 478 2 
It alia JO 500 13300 19 000 56 518 l 
Jap<)n rs 800 26 800 28 900 115 880 4 
Noruega 300 500 970 4 074 4 
Paises 8ajos 950 I 9!1<> 2 344 14 030 6 
Reino Unido 4 400 9 273 20 686 55 952 3 
Sued a 550 1 260 2 574 8 296 3 
Swza 800 I 200 1 829 6 348 3 

Total 65 370 95 669 151 170 661 863 4 

HJEtnE: Apindicc 8; las cirras de 15()().1820 p;ua Australia, Calla<Sa 1 E><adoo UniJo. c.-lu)CII 
~~~~~~-~- 13$ poblaciones indigcnas. 
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\. 

20 l."S £POCAS ECO!';QMIC'AS 

Cl'AlJRO 1.4 

Produclo inltrno brulo per dpiCa 1700-1979 · 
(D<illlres americanos 11 predos de 1970) 

1700 1820 1870 1950 . /979 

Coeficiente de 
multip/icacidn 

1820-/979 

ACJMANISMCII'Ntl<;NJ·<,J\'fl 21 

Enrcalh.lad, lu situadou en 1500-1700 no era ctUittl l\lalthm prclcn
dla, si bien h1 mayoria de las cconom!as funcionaha hajo 1111 li111i1c n:
ducido de ingrcso a cuusa dcllc.:nl~l progreso lccnull\~ko. I a pubh11:il'll 
cstaba dcsdc lucgo sujcta a harnbrunas rnenorcs cuando venia cl mal 
ticmpo; pero no a escaseces endemicas de alimcntos lJUC dur&uan mu
dJOs dcccnios 0 mas atill, COillO Jo indican aJgUIHlS de SUS disdpuJos. 

Hay varias razones para disentir de Malthus, las cuales vale Ia pena 
Alemania 
Australia 
Austria 

310 
(n.d.) 
400 
354 

(n.d.) 
363 
372 

.535 I 374 4 946 16 exponer en vista de Ia persistente popularidad de sus ideas, a saber: 
4 466 (n.d.) a) La fecundidad europea no estaba en su maximo bio16gico duran-

Belgica 

I 393 2 368 
.573 I 140 
925 ~ 874 
619 2 401 

4 255 11 .te cl periodo de 1500-1700, sino que reflcjaba ya e1 funcionamic:nto de 
! ~~~ ( 1 ~ ) frenos prcventivos en cscala significativa. AI comrario de lo que acon-

Canada 
Dinamarca 
Estados Unidos 

.572 1 922 
4 48• nj 2 · tecia en los paises de Asia, los europeos vivian en familias conyugales 

_ 6 05~ 16 mas hicJL que extendidas, y para sostener -tos--trivetes de vid'""a.---;,el~ca::cs=-=a=----------t 

Finlandia 
Francia 
ltalia 

(n.d.) 
377 

764 3 211 
384 I 469 4 287 (n.d.) micnto no ocurria en Ia pubertad, sino entre los veinte y los trcima aiios. 

4 981 13 La rcstriccion sc).(Ual antes del matrimonio era impuesta con exito ra-2753 627 1 693 
(n.d.) 

251 
294 
400 
454 
307 
333 

.593 I 085 3 577 (n.d.) zonable por un clero que ponia el ejemplo del celibato; de suerte que 
4 419 "' 18 una proporcion importante·de Ia poblaci6n sc componia de solleros. 251 585 Jap6n 

Noruega 
Paises Bajos 
Reino Unido 
Succia 

489 1 868 4 760 16 Estos habitos cambiaron mas tarde en aquellos casas en que los euro-
4 396 II pws emigraron a paises que contaban con tierras abundantes; pero su 831 I 773 440 

288 972 2 094 
415 2 219 
786 2 262 

3 98 1 ~ e.\istencia en Ia Europa precapitalista ha sido comprobada por las re-! ~~ !3 c.entcs investigaciones demogr<ificas de los franceses y los britanicos.' 
Suiza 

Media aritmetica 351 671 1 834 4 647 13 

• 1~01-1710 
tn.d ) no di~p..mibl<. 

fl'ENTL AJ'<'ndoccs A y !!. las cifras r<pre"~entan dolares norteamericano~ a prccio~ de 1970, C<•:, 

tor<-'i de cambio ajustados p.>r las difcrencias de podcr de compra de las monedas n~cionalo, 

lida para Ia cpoca capitalista, muchos historiadores respetables consi
deran su argumento aplicable a pcriodos anteriorcs. He aqui un< 
muest ra de su estilo de argumentar: 

_____ J:lpoder de Ia poblaci6n es tan superior a! poder de Ia tierra para producir 
subsi~tc:ncias para el hombre, que Ia muerte prematura debe visitar a Ia ra
za humana en alguna forma. Los vicios de Ia humanidad son agentes acti· 
vos y capaces de despoblamiento; son los prccursores del gran ejercito dl 
destruccion, y a rnenudo ellos mismos remata:Jla terrible labor. Pero si ellos 
fracasan en esta guerra de exterminio, las estaciones malsanas, las epide
mias, Ia pestileTKia y las pestcs avam.an en un cortcjo terrorifico y barren 
con miles y decenas de miles de gentes. y por si ei ex ito fuese aun incornple
to, en Ia retag,Jardia acecha Ia inevitable hambruna gigantesca, que de ttn 
solo golpe podero~o nivela Ia poblaci6n con los alimentos del mundo:~ 

• 1-._R. Malthus. flrsJ Ess~zy an Population 1798, Macmillan, Londres, 1%6, p. 139. 

b) Los patroncs de vida "medias" de 1500 a 1700 estaban muy por 
:" ndma del de subsistencia. En todos los paises habia una fucne jerar-

--~- •1uia de gobernantes y de clases altas y medias. EJ tamaiio de este gru
;>o variaba segtin los paises por razones institucionales y politicas; en 
Ia lnglatcrra de 1688, con forme a estimaciones de Gregory King, el in
greso media per capita era de casi ocho Iibras esterlinas, pero Ia cuarta 
parte mas pobre de Ia poblaci6n (aldeanos e indigentes) sobrevivia a 
un nivel de consumo de tan solo 28o/o de esa suma.6 

c) Habia todavia un margen de tierra no usada en Europa occiden
tal y resulta clara, a base de los estudios demograficos existentes, que 
hubo migraci6n dentro de Europa misma. Habia reservas mucho mas 

______ amplias en America, Australia, Siberia y Africa, que ofrccerian po~i
bilidadcs de migraci6n en un periodo posterior. 

d) La intensidad con que se cultivaba Ia tierra podia incremcntarse 
considerablemente en Ia mayoria de los casos mediante mayor insumo 

s Vcase P. l.llslcu, The Ji'orld We llave Lost, Methuen, londrcs. 1973, caps. 4 y 
5. laslctt describe tambien el uabajo del Grupo de Cambridge para Ia Historia de Ia 
Poblacion y Ia Estnu:tura Social, que ha sido muy influenciado por el tro~bajo de Louis 
llrnry, dcllnstituto Nacional de Estudios Demogr.ificos de Paris. y I<1S d(mografos his-

--~----ll)ricos fran~escs de Ia escuela de los Annales. 
6 Vcasc G. E. Harnett, compilador, Twe Trocls by Gregory King, J,1hns HopJ.ins, 

Uallimore, 1936, p. 31. 

/
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de trabajo per capita.' En Ia Edad Media hubo largas estnciones de 
abandono en que se trabajaba poco, por lo que muchfsima tierra ca!a 
en barbecho. Generaciones posteriores trabajaron con mas afan, rc
dujeron e1 area de barbecho c incrementaron Ia productividad de Ia 
tierra aproximando las pnkticas agricolas a las de Ia horticullura. 

e) Algunos de los principales reveses demograficos que los scguido
res de Malthus citan con relaci6n al pcriodo de que se trata (por ejem
plo, el del siglo xvu) no obedecian a Ia presi6n demografica sobre Ia 
tierra, sino que se debian a causas diferentes tales como las enferme
dades y Ia guerra. Una falla fundament~! de Ia argumcntacion maltu-· 
siana consiste en que su tcsis central se basa en Ia dicotomia tierra-trabajo; 
pero Ia mortalidad causada por las enfermedadcs y Ia guerra se da a 

-----'m=e..:.:nc.=u=do como prueba cual si estas catastrofes se debieran en ultima 
instancia a Ia escasez de alimcntos .. 

j) Por ultimo, Ia economia agraria progesiva no se encontraba en 
un cstado de pleno cstancamicnto tecnol6gico. Las innovaciones me
dievales habian comprendido los molinos de viento, las hcrraduras, los 
almiares, los arncscs para caballerias, los arados pesados, Ia guadana, 
la.cnmienda y Ia fcrtilizacion de suelos y cl sistema de rotaci6n de tres 
campos. Estas innovaciones se extendieron mas bien gradualmente, pcro 
ayudaron sin duda a incrementar Ia produc.ci6n agricola en el norte 
de Europa entre 1500 y 1700.8 La innovaci6n era mucho mas lenta en 
aquella epoca de lo que es ahora porque Ia ubicaci6n principal de Ia 
producci6n era Ia agricultura, en que tal innovaci6n suponia dcmasia
do riesgo para Ia mayoria de sus participantes y a menudo era impedi
da per las instituciones que regian Ia tenencia de Ia tierra. Las 
restricciones gremiales limitaban tambien las posibilidades de cambio 
en las artesanias urbanas. El ingrcso a las ocupaciones calificadas se 
controlaba cuidadosamente y el conocimiento tecnico era visto como 
un misterio que no debia compartirse con quienes eran extraiios at grc-

. mio re..:onocido. Pero el grupo de Ia poblaci6n que sabia leery escribir 
ya no se reducia a un clero formado para seguir Ia tradici6n mas bien 

___ que para innovar. Despues de Ia introducci6n de Ia imprenta hacia 1500, 
se acelero Ia difusi6n del conocimiento y tuvo Iugar Ia comunicaci6n 
escrita en lenguas vermiculas de preferencia el latin. 

) Por esas razones, concluyo que Ia civilizaci6n basicamente agraria 
de Europa en el periodo de 1500 a 1700, era progresiva y que en ella 
dcscmpeiiaban algun papcl el progreso tccnico y una pequena forma-

7 Viasc E. Boserup, The Conditions of Agricultural Growth. Allen & Unwin, lon
dres. 1965. para una c0ntribuci6n importante al am\lisis antimaltusiano. 

8 \'ease L. White. Medina/ Technology and Socia/Change, Oxiord, 1962; B. II. 
Slichcr van Bath. The Agrarian History of Western Europe AD 500 1850, Edward Ar-
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d\\n de capital. Sin embargo, algunos historiadnres muy rc,pete~hlcs 
proponcn otra interpretacion maltmiana de c!llc pctillllu lie lit hbtut i.a 
de Emupa ncddcntnl. 

Elmas distinguido interprctc maltusiano de cstc pcriodu c' Emma
nuel L.e Roy Laduric, el m;\s polifacctico c ima~in;~ti\"u de los hi~tmiu· 
dorcs cconomkos fraii\:CSCS de Ia cscucla de los Annale!>. E,tc grupo 
sea boca a una forma de "historia total", que trata de dar una repre
scntadon vivida de Ia vida "material" (cotidiana) dd pa~aJo y de las 
condiciones naturales que Ia dcterminaron. Dcscarta Ia version con· 
vencional politica, diplonuitica, military dim\stica. En gcner.al, no con
sidera paiscs sino que intenta caracterizaciones regionales o globalc!s. 
Su enfoque es transdisciplinario y el analisis se haec acaca de temas 
antes que por or_<ien cronol6gico. Tratade produdr un cuadro evoca- 1 
tivo de Ia unidad estructural de una epoca, interpretada en \"arias di-
mensiones. La escuela haec un empleo considerable Jco material 

-Cuantitativo y series cronol6gicas, las cuales incluyen precios y sala· 
rios, asi como una rccons~ruccion sugcstiva de Ia historia regional de 
Ia poblaci6n, gracias a las modcrnas tccnicas demograficas francesas. 
EI propio Ladurie ha explorado tam bien Ia historia del clima \"aliendo
se de los registros de las vendimias. 

Ladurie hace mucho hincapie en Ia estabilidad a largo plazo de Ia 
economia francesa de 1300 a 1700, tanto en tcrminos dcmograficos co
mo per capita. Esa tendencia a Ia estabilidad se vio intcrrumpida por 

_____ Jgrandes catastrofes, pero cuando ocurria Ia recuperacion se restable
cia per si mismo ellimite al descmpeno. El autor propuso Ia tesis del 
ingreso estancado (para 1500 a 1700) en un estudio regional sabre los 
campcsinos de Languedoc (escrito en 1960), que abrazaba abiertamen
te Ia interpretacion maltusiana, scgun Ia cual habia tension entre el di
namismo de Ia poblacion y Ia rigidez de Ia produccion agricola, lo que 
detcrminaba repetidos y prolongados descensos de Ia poblacion.9 Un 
segundo estudio importante (de 1977) sostiene las mismas conclusio
nes en un examen dcrivado de nuevas estudios regionales y del empleo 
de datos mejores, obtenidos de los registros eclesiasticos de impuestos, 
para infcrir de Ia proporcion tomada como diezmos una estimacion 
aproximada del total de las cosechas. 10 El material estadistico de La
jdurie sabre nivcles de ingreso se usa para ilustraci6n mas bien que pa
ra el analisis, y casi siempre paralas regiones, mas bien que para Francia 

len su conjunto. Casi no se aborda el problema de adicionar datos de 
rcgiones para lograr un cuadro coherente de Francia en su conjunto; 
y no se considcra el_ papel de Ia formaci6n de capital y el cambio tecni-

9 Vease E. LeRoy ladurie, Les Paysans de Languedoc, Mouton. Paris, 1%6. 

----nold. Londrcs. i96J. -------
10 '"Lcs Masses profondcs: Ia paysannerie'". en F. Uraudel y E. Larousse. compila· 

dorcs. liistoire economique et sociale de Ia France. pane I, vol. 2. Put. Paris. 1977. 

/7!: 
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co o de las posibles dimensiones de Ia migracion interregional. 
En los dos estudias principales de Ladurie sabre el estancamiento 

a largo plazo cs claro que Ia enfermedad y Ia guerra constituyeron agcn
tes mas importantes de las catastrofes demograficas que el hambre. En 
el segundo estudio aparece que Ladurie se sicnte alga turbado por Ia 

__ ctiquc:ta m;tltu~iana que habia usado anteriormente. Esboza vagamen
te una teoria general de sistemas de controles demogni.ficos, en hom
bres y en animales, que insim.ia con escasa conviccion que antes del 
siglo xv1u el suicidio y el infanticidio eran medios mas importantes de 

------:-control demogr<i.fico que el matrimonio tardio. 11 Ahora caracteriza su 
enfoque de otra manera, casi sin hacer-rcfcrencia a Malthus, sino a 
un ecosistema mas am plio y al trauma de Ia guerra. Tam bien ha escrito 
m extenso sabre Ia migracion microbiana, que tuvo cfectos devastado
res en poblaciones, a parte del hambre. 12 Resulta claro que el conside-

. ra que el lOpe real del crecimiento del ingreso per capita es una 
tccnologia estancada, antes bien que Ia escascz de tierra. Ahora tiende 
a describir su enfoque como ricardiano mas bien que maltusiano. 

Wilhelm Abel, cl historiador agrario aleman, !leva el pesimismo mas 
lcjos que Laduric y seiiala que los niveles de vida rcales de Alemania 
e lnglaterra dcscendicron desde Ia primcra mitad del siglo XlV a Ia pri
mera mit ad del xvJJr. 13 El marco analitico de Abeles "maltusiano" en 
el sentido que usaba Ladurie en 1960. Sus conclusiones sabre las ten
dencias a largo plaza en Alemania e lnglaterra se obtienen dividiendo 

---algunas series muy largas de lo que son supuestamente salarios repre
sentatives, por los precios del trigo o cl centeno. Para rematar cl 
argumento maltusiano y mostrar Ia rclaci6n inversa de salarios reales 
a poblaci6n -a Ia Mal thus- yuxtapone un indice de salarios de Ia cons
trucci6n en el sur de Inglatcrra con cl movimicnto de poblaci6n en 
"Europa central"' (lnglaterra, Francia y Alemania). Es muy curioso 
que haya tomado cl indice correspondiente a un pequeno grupo dear
tesanos britanicos como represent ativo de los nivcles europcos de in· 
grcso per capita, siendo tambien sospechosas sus estimaciones de Ia 

------..poblacion. Muestra un descenso de Ia poblacion francesa de 4 milio
nes, entre 1620 y 1740, mientras que todos los otros que han hecho 
estimaciones registran un movimiento scmejante en dirccci6n contraria. 

En cierro momenta parecia que con respecto a los ingresos reales, 
Ia escuela de los Annales se habia desviado de Ia posici6n de Ladurie 
bacia !a de Abel, cuando Braudel y Spooner terminaron un oscuro de-

II Vtas~ "L 'Hastoir~ immobile", L~ Territoire de /'historien, vol. II, Gallimard, 
1978. pp. 24·27. 

12 \'ease t.tmbien su brillante reconstrucci6n de: Ia \'ida aldeana en el siglo XIII, Mon
tai/lou. Gallimard. Paris. 1978. que: muestra una poblaci6n bien alimentada que es con· 

------tinuarnenic infc~lada por ios piojos. 
ll Vease AgrarJmsen und Agrarkonjunktur, Parey, Hamburgo, 1978, pp. 285-289. 'I 
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butc ufinmmdo que "dcsde Ia tiltima parte del siglo xv ha~ta hicn en· 
tratlo cl comien1.o del XVIII, cl putr<\n de vid;t de huopit lleduH~ 
progrcsiv:uncntc". •~ A partir de cntonccs t;lllhl Br audd \"Uillo Spoo
ner sc han rcplcgado a Ia posit:i6n de l.aduric. 1 ~ 

· CArtTAl.ISMO MERCANTtt. 

En Ia cpoca del capitalismo mercantillos paises europeos mas avanza
dos explotaron su tecnologia superior en materia de navegacion, cons
trucciou naval y armamentos para desarrollar el comcrcio internacional 
por media de compailias mercantiles monopolist as Eu el caso mas an. ------t 
tiguo de Espana, los fines mercantiles y Ia politica colonial no eran ca- .,-
pitalistas mcrcantiles, sino mas afines a los del antiguo impcrialismo . 
Espana se desplom6 despues de haber exprimido el despojo. Pero en 
el caso de los Paises Bajos, Francia y el Reina Unido, el imperio de 
ultramar del periodo capitalista mercantil tuvo un efecto mas benefi-
cioso para Ia capacidad productiva de Ia economia nacional, porque 
no solo aumento lo~ rc~~ursos de capital sino que ayud6 considerable-
mente a ~1sa.richar et tarnano ·ddos incrcados. -·-- ' 

En cl periodo capitalist a mercantil mejor6 tambien el transporte in
terno, lo que ayud6 a romper el aislamicnto de las economias aldeanas 
autosuficientes y cre6 ta posibilidad de las economias de escala y de 
Ja cspecializacion. 

Para Ia cconomia del Reino Unido, Ia epoca capitalista mercamil 
fue como una plataforma de lanzamicmo, necesaria para dcsatar Ia ace-

14 \'ease F. P. Braude! y F. Spooner, "Prices in Europe from 1~50 to 1750'". en E. 
E. Rich y C. H. Wilson, compiladores, Cambridge Economic /listory of Europe. vol. 
JV, Cambridge, 1967, p. 429. Este articulo comprende tambien Ia idea de que Ia vida 
cconomica de Europa ha sido dorninada durante varios siglus por .:in•o tipos de ritrr.o 
ciclico (de 50 ai\os, de Kondratieff; hip~rciclos de 20 ai\os; im~r..:i..:los de 15 al'lcs. de 
labrousse; de 8 a 10 ai\os. de Juglar; y de 40 meses, de Kitchin). Sobre este y o1ros res· 
pc:ctos, Braude! parece haber deri,·ado sus idea; de Gaston 1m bert, Des mou•·ements o 
longue durJe Kondratieff, La Pen1te Universitaire, Ai'H~n-Provenc.:, 1959, que pre,en
ta un cxamcn cxhaustivo de di fcrcntes \'ariedades de opiniones de tipo 1\ondrati.:ff. 
Sdnnnpetcr y rc1ine muchisimas series de precios de largo plaza para apli..:ar en forma 
rc:trospcctiva cste tipo de analisis. llraudd no cs d uni..:o que: empka estos csquemas ..:om· 
plicados. pcro entre los historiadores fralkeses surge una nota de cs..:cpti.:ismo. \'ean~e 
las criticas de los ciclos monetarist as de precios de Simiand en 1\t. Morincau, ••ta Con· 
joncture ou les cernes de Ia croissance··, en F. Braudd y E. Larousse, compiladores. 
op. cit. Morineau consider a tam bien algunos de los problemas de integrar datos regio
nales en las estimaciones nacionales y discute hasta los problemas de mc:dir el r:-.11 para 
el pcriodo de 1500 a 1750. 

U Ve.1se Braudcl, Capitalism and Material Life 1400-/8()(), Harp.:r and Row. Nue· 
va York. 1973, p. x y F. C. Spooner. The lmernational Economy and Monetary Mo•·e
ments in France 1493·1725, Harvard, 1972. 
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leraci6n del progreso tecnico en el campo de los textiles, pues lc dio de mcjnmmknro de prmh11:tos en lugnr de Ia (IC:t(h\u 1k llllc\w• J'lll· 
- una extension de mercado particularmente grande. ducros o cl invcnto de nucvos proccsos. 

En 1776, Adam Smith analiz6 de manera brillante en su libro La Durante cl proceso de supcrar cllcnto ritmo lt.•~o:nol,\~i~.·o de: Ia epo~.· .. 
rique~a de lasnaciones las fuerzas motrices de Ia epoca capitalista mer- ugruria, algmms de Ius innovudoncs nub; siguifi.:ativas fiiC:IIlll Cll Ilia-
cantil. Smith {1723-1790) hizo hincapic en el papel de Ia mayor densi- tcria de t~cnicas de navegaci6n y construcdt\n naval; de suerte que cl 
dad de capital en el crecimiento econ6mico, en las oportunidades de cmnbio tccnolt\gico mismo sc oricntaba en favor de mc:j,lrc:s comuni· 

- lograr economias de escala y especializaci6n, asl como en el papel que - - cacioncs y de romper el aislamiento del mundo agrario. 
Ia politica economica podia desempei'lar en Ia aceleraci6n del crecimien- Altratar de polilica econ6mica, Smith insisti~1 en Ia armonia natu-
to. Amplio mucho el significado del enfoque hist6rico para cl amilisis ral entre los intcrcses de todas las partes, a partir de Ia distribucion 
del crccimiento, mediante su uso comparative. Co!oc6 a los paises en • de los recursos en los mercados libres, y al igual de sus contcmp~na-
un ordcn que corresponde basicamente a Ia idea moderna del ingreso ---~~ neos francescs, los fisiocratas, defcndia el caso de las politicas de no 
real per capita y trazo un esquema analitico que dio una cxplicaci6n intervenci6n del/aissezjaire. En este particular era un abogado de mu-
aproximada del porq11e de su colocaci6n en esa forma. Hubo algunas cho cxito, pues su argumento se gan6 gradual.nKnle.Ja...ru>ini6n oficial 1 
desventajas en su enfoquc; por ejemplo, no hizo una distinci6n clara britanica y Ia influencia de Ia Gran Bretana difundi6 su mensaje de 
entre los beneficios provenientcs del progreso tecnico y de las econo- politica econ6mica por todo el mundo. 
mias de escala, exager6 Ia armenia natural de intcreses entre las nacio- Debe agregarse que Smith tenia en mente una dicotomia entre los 
ncs, y pao;6 muy por alto el factor despojo en el exito'dcl capitalismo paiscs del capitalismo mcrcantil avanzado como lnglaterra y Francia 
mercantil. -donde los cam bios en Ia politica econ6mica se consideraban una ma-

En realiJad. no es de cxtrailar que Adam Smith recalcara rnucho nera muy eficaz de llcgar a Ia posicion addantada de los holandeses 
menos el progreso tccnico que las economias de escala. El pcnsaba en en Ia escala del ingrcso- y Ia situacion de China y Ia India. En este 
un grupo de paises CU}'O nivcJ de desempciio econ6mico variaba de UO ultimo grupo habfa, desde fuego, mas restricciones institucionales SO· 

ingreso medic per capita de tal vez 440 a 180 d6lares, con forme a nuestra bre Ia adopci6n de politicas razonables, pero tam bien Smith tenia en 
\Jnidad de cuenta. Excluycndo <t los que Clllama los "salvajes desnu- mente un punto de vista mas moderado de Ia posicion de l\talthus; es 
dos" de las sociedades preagrarias su orden de colocaci6n era aproxi- decir, a causa de su poblamicnto mas antiguo, dichos paises se encon-
madamente como sigue: Paises Bajos, lnglaterra, Francia, Colonias traban en una situacion en que habia mayor presion sobre los recursos 
norteamericanas, Eswcia, China, y Bengala (deprimida por el dcspo- y mcnor margen de ahorro. Consider6 asimismo que America del Norte 
jo de Ia Campania Je las lndias Orientales). estaba en una situacion difercnte, en donde era factible un crecimicnto 

Smith se interesaha mas por acciones de politica economica que ayu- mucho mas rapido de Ia producci6n debido a Ia existencia de tierras v 
daran a aproximar a un pais a Ia frontera del ingreso alto (ubicado en baldias, aunque las condiciones para cl crecimiento per capita no cran 
los Paises Bajos) y asequible con Ia tecno!ogia cxistente, que en l~s opor- por nccesidad mejores que en las naciones adclantadas de Europa. •·• 
tunidades que of recia un mayor progreso tecnico. Had a mas hinc:1pic Hay sin dud a un elemento de arbitrariedad al fijar 1700 como el pun-
en las oportunidadcs resultantes de eliminar el atraso econ6mico, que to de arranque de Ia epoca capitalista mercantil. La republica de los 

~~~en las provcnientes de una nueva tccnologia. Paises Dajos (que fue el paradigma del capitalismo mcrcantil) tuvo un 
De ahi que tratara el capital principalmente como un accrvo que puc- crecimicnto muy sustancial en el siglo xvu; pcro cste fue un siglo de 

de aumentarse per capita para haccr posible Ia utilizaci6n de nH!todos estancamiento para varios paises grandes, ya que el comercio y Ia acti-
mas comp!ejos de producci6n, antes bien que nuevas tccnicas. De he- ---~-- vidad de Ia navegaci6n se dcsplazaron del Meditemineo al noroeste de 
cho cl capital consistia, segtin su definici6n, en un fondo para satisfa- Europa. 16 

cer las nccesidades de subsistcncia de los trabajadores, asi como para 
Ia provision de herramientas y equipo. El clemente de capital circulan
te era mas grande que d elcmento de capital fijo. Es interesante que 
el ejcmplo mas farnoso que dio de Ia ganancia potencial provcnicnte 
de explotar procesos mas complejos se refiera a Ia industria de los alfi-

c--~~· teres, que de ningtin modo era nueva. Desde lucgo que no desconoda 
eJ cambio tecnico, pero parccia verlo como una cuestion de ingenieria 

16 Ha habido dcsacuerdo general entre los historiadores sobre los comienzos Jcl ca
pitalismo dentro del contcxto de las tcorias de etapas del cre.:imienro. las cualcs se o.:u
pan m:is que yo de las form as de propiedad o idcologia. Sombart data los comienzos de 
este capitalismo "temprano" a mediados del siglo xv. Weber. cuyo imeres en las fuer
zas morivas y el papel de Ia etica puritana cs semejante al enfa~is que pone Somban en 
el espiritu y el cmpresario burguescs. tambien asigna al capitalismo una fe.:ha de naci
miento tcmprana. Quiencs abrazan Ia teoria monetarist a tiend'n a ubicar sus comienzos 

l 
I 

1/J' 



30 I.AS (J'OCAS ECO:-IU!I.IICAS C .1\1'111\1 IO,MII 'I 

trc Ia nueva dasc de industriales y los terratenlentes. Como un ullvlo blad,~n sohrc los rccursos. IJcstuc~ d cnormc ~1cdmicntu dd JhHkl 
temporal para este dilema, Ricardo abog6 por Ia reducci6n de los de- prodlll:tivo que rcprcscnt6 Ia lrumidl'>n de Ia indu~lr i<~ manu<tl a Ia rua 
rcchos de importaci6n sobre los alimentos importados, lo que man ten- _ ttuinofad ura. us( ~.:omo In importundu de 1~1 Ul'ckr a(i,'lu 'k Ia a\·umu · 
dria los salarios bajos y postergaria Ia compresi6n de las ganancias. ladbn de capital fijo como resorte principal del pwgrcso c~mu\micn. 

El argumento de Ricardo es propuesto en terminos aritmeticos abs- Esperaba una expansi6n continua del comcr..:io y Ia con..:cntral."i,\n lk 
tractos, sin hacer referenda a Ia histcria o a las instituciones.J8 Por Ia produ~;ci,~n en unidades mas grandcs, fcnt\mcno~ ambos que pro-
eso es dificil clasificar con claridad su juicio con respecto al potencial ·-· veerlan economias de escala continuas. Sin Iugar a duda considcraba 
capitalista. Sin embargo, era sin dud a mas optimista que e1 del joven que cl despojo y Ia explotaci6n comen:ialmonopoli~la del rcsto Jclmun-
Malthus y mucho me nos dinamico que el de Marx y Schum peter, nin- do por los curopeos, habian sido un rasgo necc~ario del capitalismo 
guno de los cuales utiliz6 un modelo de dos sectores en donde Ia esca- ~-~---- mcrcantil; pero no hizo ninguna afirmaci6n sustan..:ial (como lo han 
sez de recursos naturales actuaba como un frena. Algunos de los 'hecho algunos marxistas posteriores) de que fuera un rasgo necesario 
seguidores de Ricarddo (por ejemplo, J. S. Mill) supusieron que sues- de Ia epoca capitalista. 
quema in~plicaba el advenirniento del estaneamiento eeonomico en un Marx espcw16 sobre Ia posibilidad de que el impnlso del desempe-
futuro previsible y que dicho estancamiento mantendria los niveles de i'lo productive capitalista pudicra debilitarse, si Ia dificultad de soste-
ingreso de los trabajadores bastante cerca del nivcl de subsistencia. Es- ncr c1 progreso t<~cnico inhibicra el crecimiento de Ia prodth:tividad. 
to resulto ser un pobre juicio sobre el desempei\o capitalist a subsiguien- . __ __:_:~ El progreso sostcnido requeriria una relaci6n aumentada de capital fi-
te, aunquc con dificultad puede atribuirsele al propio Ricardo. El otro jo a rendimiento, lo cual podria reducir Ia tasa de ganancia en ellargo 
efecto que produjo Ricardo ha sido de mas largo plaza. El estimul6 plazo. Sin embargo, propuso varias razones para pensar que esta posi-
el uso de modelos de dos sectores y las teor!as que esperan que el crcci- bilidad pod ria scr contrarrestada por fuerzas compcnsatorias. Por eso, 
miento llcguc a pararse a causa de lirnites naturales; por ejemplo, Ia aunque Marx csperaba Ia caida final del capitalismo en favor del so-
teoria de Jevons sabre Ia escasez de carbon, Ia preocupaci6n del Club ciatismo, su hip6tesis del fracaso es en esencia sociopolitica mas que 
de Roma por los limites naturales y Ia ecologfa y cl pcsimismo de ames- economica. Esperaba una polarizaci6n creciente de los intereses de los 
tro tiempo acerca de Ia cscascz de petr6leo. El pensamiento ricardiano trabajadores Y los capitalistas, previendose Ia caida como resultado de 
que considera el sector industrial como el enfoque mas o menos exclu- --- Ia victoria del interes de los trabajadores, lo que aboliria entonces Ia 
sivo del cambia 1ccnico rapido, ha tenido tambicn una tremenda in- propiedad privada de los medias de producci6n. Sin embargo, l\1arx 
fluencia en el pensamicnto ulterior; por ejemplo, Ia noci6n de una ·- no prcsento el socialismo como un estado estacionario, por lo que en 
revolucion "industrial", mas que una de caractcr tccnico-cientifico, el el socialismo como en el capitalismo, Marx esperaria probablemente 
intenso in teres de muchos economistas en Ia rclaci6n de precios del in- que el rcsorte principal del crecimicnto lo constituirfan el progreso tec-
tercambio entre Ia agricultura y Ia industria o en los pcligros de Ia des- nico Y Ia acumulaci6n de capital. La diferencia prin.:ipal entre capita-
industrializaci6n. lismo y socialismo seria una distribuci6n mas justa del ingreso, Ia 

Hay muchas contradicciones y paradojas en el an;Hisis de Marx y eliminaci6n del dcscmplco y Ia terminaci6n de los ciclos economicos. 
Schum peter, y los comentarios que siguen se restringen a lo que este Marx consideraba que un "ejcrcito de rcserva" de desempl~ados es 

r------ Hamaba "su vision". sin e1 estorbo de los detalles. un requisite previa principal de las economias capitalistas. Era necesa-
rio mantencr los salarios bajos con relaci6n a las ganancias. La teoria 

Marx 

Marx reconoci6 con mas daridad que Ia mayoria de sus contempon\
neos el enorme poder productive del capitalismo en comparacion con 
las cpocas antcriores. Desdcno a Malthus y desech6 el pesimismo de 
Ricardo accrca del frena at progreso que atribuia a Ia presion de Ia po-

18 Vtase P. Sraffa y M H. Dobb, The JVorks and Corrt>spondence of David Ricar
do. JO vo!s .• Catnbrldgt, !95!. La pr~s~ntari6n mas sudnta dd ~sque1na de Ricardo 
se cncucntra en su "Essay on Profits", vol. IV, pp. 9-4 I. 

de l\larx sobre los salaries no era de subsistencia, sino de regateo. Cuan
do Ia demanda era alta, como en los auges econ6micos, mejoraria Ia 
posicion de los trabajadores para negociar y sc comprimirian las ga
nancias. En una depresion, se debnitaria Ia posicion de los trabajado
res para negociar y mejoraria Ia perspectiva de las ganancias. 
Consideraba que estas oscilaciones en Ia situaci6n del mercado del tra
bajo son Ia causa principal de las fluctuaciones ciclicas bajo el capita-

~--,-=,----,~. lismo y consider6 como tipico un ciclo de diez aflos. 19 

f~.). 19 La visi6n de Marx de "las !eyes del movimiento" de Ia epoca capitalisra esran pte-
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Dado que Marx no estaba interesado en Ia supervivencia del siste
ma capitalista, no le importaba en realidad Ia polltica econ6mica, ex-

- cepto en cuanto el movimiento obrero fuese afectado. A este rcspccto, 
su argumentaci6n se concentraba en medidas para limitar Ia duraci6n 
de Ia jornada de trabajo y para fortalecer el podcr de negociaci6n de 
los sindicatos. Su anilisis tambien se circunscribfa sobre todo al pals 
capitalista mas addantado de su ticmpo, el Reino Unido, y no exami
n6 los problemas de politica de otros pafses occidentales para alcanzar 
a aquel (como to hizo Federico List). Cuando Marx se ocup6 de otros 

.. paises, fue sabre todo de paises pobres que eran vfctimas del impe
rialismo occidental en Ia era capitalista"lnercantil. 

Schumpeter 

Schumpeter hizo mas hincapie que Marx en el papel del progreso tec
nico y mcnos en el de Ia acumulaci6n de capital. Rechaz6 en absoluto 
el tipo de factor limitanr.e Malthus-Ricardo,proveniente de Ia presi6n 
de Ia poblaci6n sobre los recursos naturales fijos. 20 Descch6 tambien 
el criteria de que hubiera un elemento necesario de explotaci6n impe
rialista en el desarrollo capitalista. 2J 

Schum peter hizo una tajante distinci6n entre Ia manera en que fun-
-· __ cionaria una economia si Ia tecnologia fuera e.<;tatica, o sea en "corriente 

circular" y Ia manera como funciona en el mundo real de "desarrollo 
econ6mico", en donde "Ia tecnica y Ia organizaci6n productiva" son 
cambiantes. En una cconomia capitalista, "Ia vida ccon6mica cambia 
sus propios datos intermitentemcnte"; el sistema "desplaza tanto su 

----
namente ewuestas en los caps. 21-24 dd vol. I de EJ capital. Su tc:oria del ciclo Y su anali-

t'AI'IIAI J:oMU JJ 

Jllllllo de c<tuilibrio, que cl nuevo punto no pucdc ser.:Jkmll.allo por 
el anterior mediante pasos infinitc:.iumlcs. Aunquc sc :.~1nJen su(e~ivil· 
mente tunt~•s diligcndas de correo como sc quie1u, jum:b sc uhteuJJa 
de tal modo un ferrocarril". 

Sdtumpetcr rccuku no cl pupd del uccrvo de cupit<~II.'OJII~llu CII(UJ'· 

_naei6n del progreso tecnico, sino el papel central del cmprcsario: "EI 
·capital no es otra cosa que Ia palanea con que el cmpresario somctc 

a su dominio los bienes concretos que necesita; no cs mas que un mc
dio de desviar los factores de Ia producci6n hacia nuevas usos ode dk-

_ ___....lar una nueva dirccci6n a Ia producci6n." 22 El autor hal.'c Ia distin..:i6n 
tajante entre el papel empresarial de innovaci6n y el de poscer o admi
nistrar activos. Solo el empresario crea ganancias a uiferencia del "in
teres", el cual constituye Ia retnbuc16n de Ia proptedalt. Etinteres viene 
en una corricnte continua, mientras que las ganancias son "transito
rias y sicmprc cambiantcs", porque cl emprcsario solo pucdc: captar 
las ganancias de Ia innovaci6n por un tiempo. Una vez que se Ita de
mostrado Ia viabilidad dc·ta innovaci6n, esta sera copiada por los imi
tadorcs, ccsara de ser innovacion y, habiendo perdido su frescura, 
revertira at dominio de Ia corrientc circular. 

Schumpctcr considcra Ia innovacion "dificil y solo accesible a Ia gente 
que tiene cicrtas cualidadcs"; "pocas gentes tienen cstas cualidades de 
liderazgo". De aqui que Ia innovacion venga repeminamcnte o en "en-

----- jamhres", sin continuidad en el curso dcltiempo. Asi que Ia economia 
progresa por rnedio de una serie de ciclos. Un racimo de inno\·acioncs 
cobra impulso at atracr cl innovador imitadorcs; luego vienc cl es!an· 
camicnto, que cs rota con cl ticmpo por algun nuevo cmprcsario. Asi 
rcsulta que el empresario cs el hcroe del desarrollo c:conomko, y su 
heroismo cs tanto mas lcgitimo porque en cada ola surgennucvos hom
bres, dado que "Ia funcion de empresario no pucde ser heredada" 
(p. 79).23 

: 

sis de d1fcr~ntes tipos de descmpleo figuran en las secciones 3 Y 4 del cap. 23. Para una 
e•alua.:ion critica y una guia del lector, vease M. Blaug, Economic Theory in Retros
pect. Heinemann, londres. 1968, cap. 7. \'ease tambien M. Dobb, Pc;>litical Ec~nomy 

______1.. 
I 

Schumpeter describi6 Ia naturalcza del desarrollo economico como 
_ el "llevar a Ia practica nuevas combinaciones", las cuales definio de 

modo amplio como a continuaci6n se indica (de hecho, s61o las dos ------ and Capitalism, Routledge & Kegan Paul. Londres, 1937, cap. V. Mt prcsentact6n de 
Marx es bastante simplificada )' ofrece elementos con los cuales estoy por to general de 
acu(rdo, pasando por alto Ia teoria del valor desde el punto de vista del trabajo Y Ill 
di"is16n dd capital en circulante y fijo. El problema de intcrpretar a Marx cs que su 
principal obra publicada sabre desarrollo capitalist a, fue complementada despues de su 12 Vcase J. A. Schumpetcr, The Theory of Economic De•·elopment. Oxford Unher-

l 
I 

muerte con 4 500 paginas de su obra preparatoria o inacabada ~obre d mtsn_lO tema. sity Pn·ss. Nueva York, 1961, p. 116. 
:o He aqui to que dijo acerca de Ia posibilidad de los rcndtmtcntos decrcctentes de 2.l La amerior exposici6n de las opiniottes de Schumpeter pro•ic:ne de The Theory 

Ia tierra: "EI progreso tecno16gico le dio vuelta total a cualquier tendencia sen~ejante ' of Econnmic IJ,·,·elopmelll, que escribio antes de Ia Prirnera Guerra 1\lundial. P<.»t~· 
siendo una de las mas seguras predicciones para el futuro calcula~le Q~C vtvnemos riormcnt<' cxpn:~6 un gran desprendimicnlo accrca de Ia suer!~ dd ~apitali,mo. h.;.:icn· 
obstaculizadus por Ia abundancia tanto de alimentos como de maten~s pnmas, dando do hincapie ert qu~ nu tuvo Ia intcncion de glorificar a lao; ernpre,ario;. En una nuta 
rienda suelta a Ia expamJOn d~ Ia producci6n total. Esto abarca tambten a los recursos de Ia cdicion en idiorna ingles de su libro, que apareci6 en 193-l. h;hta ·jn,inuo qu~ su 
mmerales." \'ease J. A. S.:humpeter, Capitalism. Socialism. and Democracy, Allen & funcion 110 podia distinguirse de Ia de los ladrones (p. 90). En una obra pvsterior dc,.:ri· 
Un ... in. londres. 19-13, p. 116. . . bio como Ia funcion ernpresarial puede ser institucionalizada en las grandes corporaci~· 

:1 \'ease J. A. S.:hurnpetcr, JmperiDTum. Social Classes (compdador B-.--Hcsditz), nes {vca;e Bu.,inl!ss C)·cies, i939). P.opuso 1ambitn una teoria de cidO!> mu.:ho mas 
~fcridian. Nuc:•a Yorl. 1951. compleja. 
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primeras represcntan lo que se acostumbra lncluir en Ia noci6n de pro
greso tecnico): 

a) introducci6n de nuevos bienes; 
b) introduccion de nuevas metodos de produeci6n; 
c) apcrtura de mercados n1uevos; 
d) conquista de una nueva fuentc de materias primas; 
e) nueva organizaci6n de una industria. 
El enfoque provocativo de Schumpeter fue un rompimiento impor

tante con Ia tradicion academica en economia, que habia pasado por 
alto a Marx y que tenia varios decenios de no haberse interesado en 
los problemas del crecimiento. Ubic6 .. el cambio tecnico en cl centro 
del escenario del d.csarrollo capitalista: y al considerar el caractcr tem
poral de las ganancias provcnientes de Ia innovaci6n, hizo resaltar con 
claridad Ia naturalcza inapropiable del conocimi'!nto, lo cual constituye 
Ia razon principal de que sea tan dificil captar su papel en una funci6n 
de producci6n. Un aspccto de su argumentaci6n diffcil de aceptar, es 
ia idea de que el empresario sea un factor tan escaso 'de Ia produccion; 
su mismo argurnento posterior de que Ia innovaci6n puede ser institu
cionalizada en las grandes empresas, contradice tal idea. Si el empre
sario es destronado en el esquema de Schumpcter, debemos volver al 
capital como vehiculo para el ~ambio tecnico.: , 

Schum peter. al igual que Marx, nose interesaba en Ia politica eco
n6mica para promover cl crecimiento a Ia manera de Adam Smith, ni 
consideraba los problemas del atraso relativo dcntro del proceso de de
sarrollo capitalista. Smith, por su orientaci6n tan dccisiva a Ia politi-

. ca, utilize como mcdida de an;Hisis el desempeno a nivel nacional. En 
su obra tc6rica principal, t-.1arx y Schumpcter exponfan sus tcsis en ter
minos mas generales, asf que su medida de referencia no era tan clara
mente nacional, aunque en rcalidad analiz.aron el proceso capitalista del 
pais mas <!delantado. Una raz6n porIa que no figura Ia consideraci6n de 
Ia politica economica, es que tanto Marx como Schumpeter esperaban 

------el fracaso del sistema capitalista por diferentes causas. Sin embargo, 
es extraiio que Schumpeter no considerara las patentes, Ia investiga
ci6n y desarrollo experimental ni Ia invcnci6n, los cuales deben mar
char un paso adelante de Ia actividad empresarial. Quiza pem6 que 
Ia innovacion ocurre porIa general muy pr6xima a Ia frontera del co
noc!micnto potencialmente explotable •. 

Otros andlisis del problema del desarrollo 

C .'\1"11.'\1 t:oMII 1:\ 

que trabajar sin cl bcncfido de lu revolud6n cstatlhtka modcrna, Ia 
----- t:llitl debe nurdro u los csfucrzos inh:tc~.·tuuks tk Simon l'tlltWb, qui1.·n 

pnfc~don~\ d marco analltko Je las ~ucntas ll<h.:i,wak~ y aknh\ a a~a
d~mko~ de otros pahcs a produdr c~t imaduncs histl~ricas c!c lm pt in
dpaks agrcgados. Estamos por csu mcjor sitmt,los ah,lta '""" \"Ct l1lS 
c.:ambios nlticos que tuvicron Iugar cnla magnitud del crccimicnto cco
nomico, que los escri!OT\!S precedcntes aJ valcrsc: de: inJil:adllfCS par· 
cialcs, tales como Ia producci6n industrial o los precios, o bien 
c.:onfiando simplemente en hip61esis o metaforas imaginativas. Gracias 

• a los pioncros como Colin Clark y Simon Kuznets, tenemos ahora una 
base conceptual adecuada para medir Ia actividad CCl)n6mica agrega-
da en el marco de una contabilidad nacional. Hay e~timaciOnes_co::.,f~rc.::;t_a __ -------+ 
lcs del Pill para todos nuestros paises desdl! 1950 y I!Stimadones 
historicas bastante confiables para muchos de cllos, relativas al siglo 
xrx. La comparabilidad internacional de estas estimaciones se ha in
cremcntado no s61o por-Ia adopci6n de definiciones comunes, sino tam-
bien por el rrabajo empirico cxtensivo para facilitar Ia comparacion 
d\! nivcles de dcscmpciio mediante el ajuste para las difc:rencias en el 
poder adquisitivo de las moncdas. A e!>tc respecto debcmos muchbi-
mo a Ia obra de Milton Gilbert e Irving Kravis. 

Ha habido un resurgimiento del intercs por el crecimiento y el desa
rrollo economicos en el periodo de postguerra, tanto en lo relarivo a 

· · los problemas de los paises capitalistas avanzados, como en lo tocante 
a los pai5CS mas pobrcs "en desarrollo". 

------

La literatura sobre los paiscs avanzados ha sido muy tccnocratica, 
enfocada en modelos y funciones de produccion, sin el akance socio
hist6rico de !a tradicion de Smith, ~farx y Schum pet a. Dcntro de est a 
litcratura ha habido dos ideas nuevas importantcs que se han sumado 
a Ia posibilidad de analizar el desarrollo capitalista. Elias son: Ia no
cion de progreso tccnico "incorporado" al acervo de capital, y Ia de 
educacion como forma de "capital humano" incorporaJ,) en Ia fucrza 
de trabajo. 

La primera de esas ideas fue presentada en su iorma mas refinada 
por Salter. "4 El consider a que el capital es el vehkulo principal del cre
cimicnto econ6mico porque incorpora el progreso tcmko. Este criterio 
lo llev6 a definir el acervo de capital como una acumulacion de ''ge
neraciones" sucesivas de bienes;de capital, que aumenta el poder 
productivo de Ia inversion afio con ano (ya sea para sustitu..:i6n, am
pliacion o intcnsificaci6n), dcbido a! progreso d!! Ia tecnica. Haec una 
distincion entre Ia productividad que incorpora las "mejores practi-

. . . · cas" y Ia productividad media; distinci6n que ayuda mucho a identifi-
Fuera de f\1arx y Schumpeter, Ia literatura sobre creCimiento econ6mi- car Ia naturalcza del!iderazgo tecnol6gico, !as razones por !as que otros 
co es escasa durante el siglo xtx y comienzos del xx. Uno de los pro
blemas de los prim eros analistas del desarrollo capitalista es que tuvicron ~-!4 Vease W. E. G. Salter, Produ<·tivity and Technical Change, Cambridge, 1960. 
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cc Clllll usit~-nnndo pomlcrudoncs n lo!i tuluus que fittulitn end ..:1w'h'' 
paises se quedan atrAs del mAs adelantado en productlvldad, Y por qu~ 1.1 las cualcs derivnn de Ia parte que cad<~ factor 1 knc en d produdn 
l_os paises "seguidores" pued_e": lo~rar un crecimiento mas ra~id_o que ~~--- _ tHu:.ional, scgt'mla mcdida de c.stc en las nu:ntas nadon••_k~: Par •• (,,,t_a 
este. Salter hizo una aguda dJstmct6n entre los aportes a! crecument~, -- ----- fact<'r -por ejernplo, ticrru, trabajo, capital-· cmpk,\ tnJt.:ador~~ st-
por un I ado, de las cconornlas de escala y, por otro, del progreso teem- -----·--- milares a los de nue.stros apendices, salvo que cl dc:.<~grcgt\mas. (:1 i.IJU)Ia 

co, siendo el primero mucho menos importante que el tiltimo. Cuando c1 insumo trabajo por las difcrcndas de cd<~d, sc:\o y cdu.:ad,\n (a Ia 
S;'llte_r "explica" el d_es_empei'lo del cr~imiento econ6n:ti:o, lo hace en Schultz); pero no ajusta cl acervo de capital (a Ia Salter). l~cja Iugar 
termmos de productJvJdad del traba)o node pr~ducttvtdad _del total __ para !as ganancias causadas por economias d~ c_s..:al_a, c~mb10s ~c..:to-
de los factores, como lo han hecho algunos anahstas postenores que rialcs en Ia estructura de Ia producci6n, espeCJahzact6n mternaoonal, 
sigu~n esta t~adic~6n. Mi propio enfoque para expti.car cl crecimie~to y progreso tecnico desincorporado. El autor t~rmina co~t una I~Jcdid_a 
ha s1do muy mflu1do por Salter, com9 seve con dandad en los cap1tu- • de Ia "productividad del total de los factorcs' y una d1ferenC1a rest-

los 3 Y 5. . . . . . · ' . dual no explicada. . .. 
Otro adelanto stgmftcattvo en esta hteratura fue Ia exaltact6n de Ia Todos los analistas cuantitativos del crecirmento econonnco deben 

posible importancia de Ia educacion en el crecimiento econ6mico, at _ rnudiO a Df'nison, quien dio mucstras de _grau ingenio y refinami~n~to~_..;......; ___ -+ 
'---'---.....:t:-ri.tioducli Schultz el concepto de ... capital humane" .25 Esta idea ha- . al dar indicacioncs del orden potencial de magnitud de cicrtas influen-

bia sido esbozada por Adam Smith; pero desatendida por Ricardo, I. cias sabre e1 crecimiento, demostrando que el respeto por las cuentas 
Marx y Schum peter, quienes tend{an a considerar ,todo el trabajo co- . nacionales y su logica no imp ide las conjeturas inteligentcs. El r~g~r 
mo homogeneo. No obstante, Ia identificaci6n cspec!fica del papel de · de su analisis e1 dctalle rueticuloso de su investigaci6n y su dommto 
Ia educacion en el desempef\o econ6mico es muy diffcil; y algo del en- . analitico han 'hecho muchisimo para impulsar trabajos adicionaks de 
tusiasmo inicial de los corifeos del capital humano, que explicaban las · utilidad en este campo. 
difercnci~~ salariales ~rincipalmente en te_rminos de cduc~ci6n y tr.a~a- Sin embargo, hay algunos problemas grandes rc~acionados .con el 
ron de uuhzar Ia teona para dar pautas d1rectas en matena de pohttca mclodo de Denison, el cual subestima Ia ponderact6n del cap1tal en 
cducacional, se ha encontrado co~ varias clases d_e cscc~ticism? Y ~I e1 proceso de produccion. Asigna una pondcracion de cero_ at capital 
desafio de parte de autores que p1ensan que las ?•ferc~ctas de mteh- -- que es propiedad del gobierno, porque en las cuentas n~CJona!es no 

~_gencia, origen social, buena suertc o_ rccomendac10nes ttene~ una rna- se le atribuyen rendimientos. Esto significa que el capitaltm~erttdo en 
I , . yor influencia en lo tocante a los mgresos que Ia aportact6n de Ia escuelas, caminos, etc., nose toma en cuenta, porque el gob1erno por 

educacion a Ia productividad. En el presente e.studio no ~odemos ha- _ lo general 110 cobra por el uso de aquellos medios. Tambien excluye 
cer mas que rcconocer este factor como uno de los que sm duda han , Ia depreciaci6n de sus ponderacioncs de capital. El tercer problema es 

, facilitado el crecimiento econ6mico; pero cuyo papel precise no puede mas fundamental. Segun Schumpeter indic6 tan claramente, Ia remu-
scr idcr~tificado, probablemente, porque l2 c_sc~ez de gente preparad_a neraci6n del progre_;;o tccnico s61o puede ser objeto·d: apropia..:i6n so-
no ha s1do nunca un frena al avance del crectmiento de los palses capt- brc una base temporal en las utilidades del cmpresano, de suerte que 

.talistas adelantados.
16 

estas 110 dan una indicacion completa del papel del capital en el cred-
Dcnison es el mas ambicioso y exitoso de los analistas modernos que mien to. El enfoque de Denison tambien trata inadecuadamcnte el pro-

f--____ han usado las ~unciones de Ia produccion ~ara arrojar J~z ~obre ~; im- greso tccnico, porque love como una c~nt~ibucion aparte al crc.::_imie~-
. portancta relauva de los factores que contnbuyen al crecJmtento. Ha- to, no incorporada en e1 capital. La tecmca de Salter resultana mas 

. ,: . r .·. : . . ' 
25 Vea~c T. W. Schultz, "Investment in Human Capital", American Economic Re

\'iew. marzo & 1961. 
26 Wase A. Maddison, "What is Education for?";'Lioyds Bank Re•·iew, abril de 

1974. para un intento de clasificaci6n de los diferentes objetivos de Ia educacion y un 
examen de Ia critica de Ia escuela del capital humano .. 

!J Vease E. F. Denison y J. P. Poullier, Why Growth Rates Differ, Brookings Ins· 
titution. Washington, 1967, que trata de Ia situacion en nueve palses capitalistas a van

e---~~- zado~ de 192Y a 1962. Tambien ha escrito tres estudios sobre el crecimiento de Estados 
Unidos. de 1929 a 1976, cl ullimo de los cualcs es Accounting for Slo"w Economic 

------crowth, Brookmgs Institution. Washington, i9i9 (aunque este s6lo !rata dei sector pri-

l .... -
1 

util a largo plazo, si se pudieran obtener mediciones me~or~s en l~s ta
sas de sustituci6n del equipo _s>bsoleto, las cuales arroJanan mas lu_z 
sobre Ia tasa real del progreso tccnico. El enfoque de Salter haec ~st
mismo, con mas daridad que Denison, Ia dicotomia entre los patses 
adclantados y los seguidores. . 

1 le tratado de mostrar c6mo Denison subestima el papel del capt tal 

----
vndo de Ia cconomla), y (con W. K. Chung) llow Japan's E.:onomy Gre••· so Fa.sr, Broo

______ -_,_ kings Institution, Washington, 1976. El cstudio de 1967 cs al que }O me reficro aqui. -----+ 
~ot .... 

lK:.~• . ...... ,... '· •·•\~t_..,.J. ~#•t •. 1:\V·"· ~-.• I ;,t t~"'/.f,r •' ·I" 
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pulses avanzados cs hoy muy cstrccha, tcnicndo cl de pcor condicit'ln 
un nivel de ingrcso que sMo cstt\ 40% am\s bniu que d pais ltl;h ndd:m 

______ tadtl -E~tudo~ Uuidos. l.u muytnfu de Ius pabc~ "l'll dc'<lltullu" cs· 
tan muy ufucra de cstos lfmitcs y los m;\s puhtc!i de clio~ ticncn un 
ingreso equivulcntc 11 Ia cunrcntnva Jllll tc del de Fstndtls llauJus en 
1978. 30 Sin embargo, Ia variaci6n del ingrcso dcntro del grupo avan

zado no sicmpre ha sido tan cstrccha, y aun dent Hi de Ia actu;d disper
si6n hay problemas importantes de atraso relativo. Oe ahi que c1 an:ili~is 
siguiente tambien hace una marcada difcrenda entre los problemas de 
politica de crecimiento del pais que encabeza d grupo capitalista y los 
de sus "scguidores". 

en el crccimiento -aun dentro de los ){mites de su propia mctodologla
mediame una replicaci6n de mediciones para nueve pa!ses, en el pcrio
do 19.50-1952. La tasa de crecimiento medio delPHi en esos pa!scs fue 
de 4.29 puntas de por ciento anuales. Denison explic6 0.87 puntos 
de este crecimiento por los insumos de capital, 0.76 por los insumos de 
trabajo aumentados y 2.66 puntas por Ia productividad del total de 
los factores. En cambio, yo encontre una tasa de crccimiento de 4.39 
de Ia cual "se explican" 2.14 puntos de por ciento por los insumos de 
capital, 0.83 puntas por los insumos de trahajo aumentados y un resi
dua de 1.42 puntos. 28 Por eso no he empleado un enfoque de produc
tividad del total de los factores en estc cstudio, aun cuando sus devotes 
encontran1n parte de Ia materia prima para elaborar una vcrsi6n preli-
m i nar de tales medidas en nuestros apend:Jji~c~es~es~tyau;d!1f~sttiic~o~sL..~29~_::_ __________ __:: ___ -=-~----:----:----:-----:-:-:-----:---:-----:-----------j 

-----'---;'- Utra corriente principal del pensamiento de postguerra que es im- El papel de Ia politico y Ia circunstancia 
,portante para nuestros imereses es Ia "economia del desarrollo" que 
trata de los problemas de crccimiento de los paises pobres. Este cuerpo 
de literatura es a Ia vez explicative y prescriptive. Trata de explicar por 
.que los paiscs pobres son atrasados en terminos econ6micos y expone 
!Jna serie de nuevas estrategias para alcanzar al mundo desarrollado. 

Se adelaman usualmente cuatro tipos de explicacion del atraso, a 
saber: a) Ia situaci6n inicial de las instituciones de muchos de estos pafses 
era o es rnenos favorable al desarrollo capitalista que las de Europa 
occidental y sus ex tcrritorios; b) vadas clases de despojo y colonialts
mo han retard ado el desarrollo; c) en algunos pafses ·eo desarrollo (co- ' 
mo India y China) Ia presi6n demografica sobre los recursos nalurales 
era mas fuerte que en Europa occidental, porque el proccso de asenta
miento humano civilizado era mas antiguo; d) el crccimiento demogra
fico de los paises pobres ha sido mucho mas grande en el periodo de 
postguerra de lo que jamas fue en los pzfses capitalistas avanzados, 
lo cual ha desviado los ahorros bacia Ia ampliaci6n de capital, en Iugar 
de a su intensi ficacion. 

La parte prescriptiva de Ia literatura del "desarrollo" es enorme y 
esta destinada a complacer todos los gustos politicos y a aplicarse a 
160 paises con muy diferentes niveles de ingreso y grados de compleji
dad economica. Dado que este estudio se refiere a las naciones capita
listas avanzadas, mas bien que a las pobres, Ia aplicabilidad de esta 
literatura cs limitada. La variaci6n del ingreso per capita de nuestros 16 

2S \'east: A. Maddison, "Explaining Economic GroMh", Barrca Naziona/e del La
voro Quarrerly Re•·iel4', septiembre de 1972, que incluye tambitn un breve examcn de 
Ia literatura del crecimtento de pos!guerra. · : ,.: 

29 Algunas de las dificultades del t:nfoque de factor total de productividad en el ana
lisis hist6rico de largo plazo estan daras en cl trabajo de McCloskey, quicn compara 
el desempei'lo econ6mico dd Reino Unido y Estados Unidos .:n el siglo XIX sobre esa 
base. V~a5e nota 19. cap. 2, ril<h addanit:. 

El dcscmpei'lo economico es pintado a menudo como un proccso aut6-
nomo, pero en realidad_ sufrc Ia influencia de las instituciones y Ia 
politica ecoo6mica en un grado mucho mayor que el que 1\tarx y Schum
pcter jamas admitieron. Es obvio que 1\tarx sinti6 que para lanzar el 
proceso capitalista eran ncccsarios algunos cambios institucionales en 

' las relaciones de Ia propiedad; pero de alii en adelante Ia politica del 
gobierno no desempeiia en su esquema ningtin papel de sustenlaci6n 
cconomica. Schurnpeter esperaba qne el capitalismo fracasara. en par
t~. a causa de Ia politica economica J>NVcrsa (legislacion conrra los mo- · 
nopolios, etc.); pero en general consideraba impotente ta politica del 
gobierno. Adam Smith trat6 Ia politica economica y las instituciones 
en detalle, pero se intcresaba sobre todo por enderezar las institucio
nes y elirninar las politicas perversas, de suerte que Ia economia pudiera 
funcionar de acuerdo con las fuerzas del mercado,las cuales promove-
rian una armonia natural de intcreses. Ricardo considero Ia politica · 
monetaria y cambiaria, pero su principal mcnsaje prescript iva fue en ~ I 
favor de Ia reduccion de derechos arancelarios sobre Ia importaci6n 

-------YC alimentos, a fin de abaratar el costo del trabajo y aplazar el dia en 
que sobrevcndrian los rendimientos denecientcs en agricultura y para- · · · · I 
rian el proceso de crecimiento a! cornprimir las ganancias. El esperaba 
que Ia innovacion produjera periodos recurrentes de descmpko tccno-
l<'lgico, pero desechaba Ia idea..de que el nivel de demanda agregada 
pudicra ser inadecuado para asegurar el emplco complete de los re-
cursos. 

No f ue sino hasta pasada Ia depresi6n de 1929-1933 cuai)do se reco
nocio en general que existia un problema de regulacion de Ia demanda 

Jo Vcase R. Summers, I. B. l<ravis y A. Heston, "International Comparison of Re.al 
:~roduct and its Composition: 1950-1977", Review of Income and Wealth, marzo de 1980. 
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macroeconomica. El car:kter inevitable del desempleo recurrente du· cas; y Ia tasa de crccimicnlo de su prodm:tividad no ~c ha acclcradn. 
rante los ciclos econ6micos hab{a sido aeeptado con autoridad aun pOI En c1 dcccnio 1970-1979 ocurricron ul~urw~ l(filll\ks ~o·umhills ~·n '''ll 
analistas como William Beveridge, euyo libro. inicial sobrc Ia dcsocu- - -- problemas que afronta Ia pol!tka cconomka. U :.istcma monctat io in-
pacion prcsemo propuestas de polftica econ6mica para atacar problc- _____ ternacional instaurado despucs de Ia guerra fracas6 en flllma dc:.urdc:-
mas de fricd6n mas bien que ciclicos, Aun los acontedmientos nuda enllc 1971 y 1973; los puiscs de Ia m•t:l' !IC v<tlicwn de Ml l'tlJcr 
catastr6ficos de 1929-1933 dejaron impasible a Schumpeter, quicn juz- de ncgodaci6n para forzar al alza cl prccio de Ius cncrgctico!l hal>la un 
gaba Ia depresi6n como un proeeso de dcstrucci6n ereadora. punto que eaus6 grandes problemas de intlacion, de balanta de pagos 

J. M. Keynes (1883-1946) fue el economista que mas hizo resaltar --:-:-: -· y de ajuste cstructural; y una serie de otras fuertas contribuyo a pro-
la necesidad de una buena gesti6n econ6mica. tanto en lo nacional, · ducir tasas de in!lacion antes desconocidas en ti~mpos de paL Esto lle-
promoviendo Ia ocupacion plena m«liante la acci6n fiscal, como en v6 a los gobiernos a cambiar los objctivos de su politica. Se abandono 
lo internacional, cr(:ando institudo~ para el manejo de la crisis y un Ia meta de Ia ocupaci6n plena y se persiguieron politicas de!la~ionarias 
sistema monetario intcrnacional operante. La contribuci6n de Keynes ------ cnun intento por disminuir el ritmo de Ia intla..:ion y sostener Ia balan-
fue importante, asi por su obra te6rica como por sus faeultades (micas za de pagos. El objetivo de los pagos fue en rt:alidad cumplido con ere-
de persuasion. Como especulador nco y exnoso. bur<'Jcrata, rrcgocta- ees. La--f)aStciefl-tk balanza .depagos y de re5ervas internaci()na-:..:lc.=.es=-=dc.=.e_-'--_.;.,__-+ 
dor, estadista, mecenas de las artes, maestro, periodista, cabildero y algunos paises capitalistas avanz.ados estaba notoriamente fuerte, en 
duei'lo de pcriodicos, impregn6 con sus ideas los circulos acadcmicos vista del reto de Ia OPEl'. Adenuis, varios paiscs redujeron Ia tasa de 
y gubernarnentales del Reino Unido y Estados Unidos, tcnicndo una aumcnto de los precios a los niveles "tolcrablcs" dd periodo 1950-1973. 
trcmcnda influencia sobre las opiniones de postguerra relativas al papel Pero en Ia mayorfa de los-casos las politicas de!lacionarias no se lleva-
J<" I~ '"'hri-.·~ C\."-'lt..\mi..:-4. ron a cabo al grado necesario para quebrantar las expectativas intla-

En reahJaJ, d interes central de Keynes no era c1 crecimiento ceo- cionarias, debido en parte a los fuertes compromisos para pro\ecr de 
nomico ni los factores que determinan Ia produeci6n potencial a largo ingresos a los desempleados y otorgar subsidies a empresas que de no 
plazo. Se interesaba por cubrir !a brecha entre el desempefio y to ser asi hubicran ccrrado sus puertas. La manc:ra alternativa de tratar 
potencial, eliminando Ia desocupaci6n involuntaria. Era claro en el --~-- Ia in!lacion por medio de politicas de ingresos no tuvo exito, a causa 
periodo interbdico GUe tales brechas puedcn ser, desde lucgo, muy de Ia desarmonia de intereses entre las partes involucradas. Por lo tan-
grandes. to, los paises capitalistas avanzados han tenido ~ue convi\ir con una 

La experiencia subsiguicnte del periodo (I 945-197 3), dominada por tasa de innacion que acarrea un considerable malcstar, a pcsar de los 
Ia politica de tipo keyncsiano, indica que Ia regulaci6n cxitosa de Ia -- grandes sacrificios que se han hecho en lo relativo a empleo Y produc-
demanda y Ia cooperaci6n internacionallograron mucho mas de lo que cion. El peligro de conducir estas cconomias por debajo de su capaci-
se esperaba. El desempleo no s61o fue reducido a nivelcs rcsiduales en dad potencial es que con ello se debilitara Ia imersion, disminuira el 
los paises europcos y en el Jap6n, sino que Ia experiencia de crccimiento ritmo del progreso tecnol6gico y se provocara a algunos paises a adop-
r:ipido Y las expectativas euf6ricas de erecimiento levantaron las tasas tar remedies en detrimento de los demas, como los que contrajeron 
de inversion a dimensiones sin precedentes. Estos resultados incspera- cl comercio internacional en cl decenio de los aiios treinta. las ahcr-
dos quiza se dcbieron al hccho de que esos paises tenian un desacos- nativas han sido, en consecuencia, menos c6modas que en los decenios 
tumbrado retraso de productivid.ad con respceto a Estados Unidos; pero de los anos ciencuenta y scsenta; pero Ia mezda de politicas de los ai'los 
tam bien es posible que el mantenimiento de Ia demanda y Ia inversion setenta produjo un em pate perturbador con muy po..:as recompemas 
a alto nivel ayude a acclerar el ritmo de avancc de Ia frontera tecnolo- por los sacrificios hechos. 
gica en el conjunto del proccso capitalista. Esta hipotesis no puede ser Por ultimo, hay que notar elpapel de los acontc.:imientos de carae-
puesta a prueba plenamente mientras no tengamos como cabeza tee- ter no ccon6mico en el desempei'lo economico de los pabes capitalis-
nologica un pais que practique tal politica. En el pcriodo de postgue- tas. Los economistas idean generalmcnte sistemas mas o menos 
rra, Ia economia de Estados Unidos no ha sido conducida a todo vapor, autosuficientes para explicar el desarrollo econ6mico y no les gusta dar 
como lo han sido las de los paises europeos; ha tenido niveles de de- a los acontecimientos "ex6genos" un papel de importancia. Por con-
semplco iguales a los que constituyen Ia norma en ellargo plaz.o (4.70/o traste, algunos historiadores describen cJ desarrollo economico como 
para 1950-197 3, comparados con 4.8% para 1920-1929 y 4. 7% para una cadcna de sucesos ad hoc que ocurren mas o me nos par accidente. 

------I-1900-1913); una tasa de inversion mas baja que las miximas histori- Quiz.a sea Schumpeter quien se aproxime mas a conformar un esque-

_;?cV 
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rna en que los acontecimientos no explicados desempel'lan un papcl im
portante, pero supuso que ocurrfan en forma rftmica. El prcsente 
enfoque es algo ecl~ctico, pues ofrece un esquema (segun las linens del 
cuadro 1.1) para explicar por que el desempcl'lo capita!ista es superior 
al ~e epocas econ6micas anteriores; pero los cambios principales en 
el ntmo del desarrollo dentro de Ia epoca capitalista se explican en gran 
medida por sacudidas ex6genas y variaciones en Ia eficacia de Ia politi
ca econ6mica al afrontar nuevas circunstancias, presiones sociales o 
equilibrios en el poder internacional. Esto se ve con claridad en el 
capitulo 4, en donde se rechaza Ia idea de un esquema general que cx-

2. CAMUlOS DE UOERAZGO ECONOl\tlCO, 1700-1980 

plique las variacioncs en el ritmo 'Clf'1 de san ol'o dcntro de Ia cpoca 
capitalista. __ ___; __ __:_:=.!:~=-==:_ ________ --;--;-' _____________ ~------=~---J..AIJJI-1ai\ln:14allliliz~al£r_fe:ll _ddlees;saaJrcrr.Qo>l)li.Qo capitalista es importante distinguir entre el cre-

cimiento potencial del pais que haga cabeza, que opera lo mas cerea 
de Ia frontera tecnica, y cl de los paiscs "seguidores", que tienen un 
nivel mas bajo de productividad. Dcsde 1700 solamente ha habido tres 
paises que hagan cabeza. Paises Bajos tuvo cl mejor desempei\o en pro
ductividad hasta 1780, cuando el Reina Unido tom6 su Iugar. Ellide
razgo britanico dur6 hasta alrededor de 1890, y Estados Unidos ha sido 
·Ia cabeza a partir de entonces. 1 El que haga cabeza se define aqui en 
tenninos de productividad (PIB) por hora-hombre (vease gnifica 2.1 

y cuadro 2.1 ). 
Es uti! vci por que esos paiscs alcanzaron su posicion de hacer cabe-

---------?a; por que los dos primeros Ia perdicron, y si Estados Unidos esta ahora 
a punta de perderla. Esto nos debe iluminar sobre que factores son im
portantes en el crecimiento y cual es el potencial fundamental de creci
miento para cl grupo de pa(scs capitalistas en conjunto. Sin embargo, 
las fuerzas que impulsan el crecimiento en los paises adelantados son 
mas misteriosas y aut6nomas que en los paises seguidores, cuya via de 
crecimiento puede ser influenciada mas facilmente por politicas para 
imitar los logros dcllider y cxplotar las oportunidades de atraso relativo. 

~~~--~--------~·--------- . ~ _____ ., __________ _j 
J:.L CA:>U N£ERLANDES 

La republica holandesa fue el pais que hizo cabeza durante casi todo 
el siglo XVIII. En 1700 su ingres.o per capita era alrededor de 5011Jo mas 
alto que el de su rival mas pr6ximo, el Reino Unido, siendo su estruc-

1 AI dcfinir elliderazgo en productividad, he pasado por alto e1 caso especial de Aus
tralia, cuyos logros impresionantes antes de Ia Primera Guerra ~lundial se debieron en 
gran mcdida a Ia veutaja de sus recursos naturales, mas bien que a logros te.:nicos y at 

•• acervo de capital hecho por el hombre. Por parecidas razones llamo a Estados Unidos 
un lider tecnico en 1978, aun cuando su nivel de productividad aparente era mas bajo 

que el de Kuwait. 

' ~~ I .,., 
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I. lATEOIUA DEL VALOR Y DE LA t•UISVAI.IA 

Todos los progresos de Ia civilizaci6n estan determi
nados, en ttllimo analisis, por d aumc:nlo de Ia 
productividad del trabajo. Mientras Ia producci<'>n 
de un grupo humano cs apenas suficiente para 
mantcner en vtda a los productores: mtentras e::-:s=-=a,----------+ 
producci6n nccesaria no deja ningun cxcedcnte, 
es imposible Ia divisi6n del trabajo, Ia aparki6n 
de artesanos, de ~rtistas o de sabios. C'on mayor 
raz6n, es tambien imposible dcsarrollar las tecni-
cas que requieren esas especializacione!>. 

El producto social excedente 

En tanto que Ia productividad del trabajo es 
tan baja que el producto del trabajo de un hom
bre s6lo alcanza a cubrir su propia manutenci6n, 
no se registra tampoco una divisi6n social. no hay 
diferenciaci6n en el interior de Ia sociedad. En tal 
caso, todos los hombres son productores, todos se 
encuentran en el mismo nivd de indigencia. 

Todo incremento de Ia productividad del tra-
. bajo, por cncima de esc bajisimo nivel. crea Ia 

posibilidad de un pequeiio excedente, y desde el 
momento que hay un exceso de produccion, des
de el momento que un hombre produce mas de 
lo necesario para su propio mantenimiento, puede 
aparecer Ia posibilidad de lucha por el reparto de 
ese exceso de producci6n. 

A partir de este momento, Ia totalidad del tra
bajo de una colectividad no esta destinada exdu-
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sivamente a Ia manutenci6~ de los productores·; ,. trabajo Cle un dla, d domingo, _cs trabajo nccc
.Con una parte de ese trabajo es posible liberar a sario, es un trabajo con el cual d esclavo crea los 

. un sector de Ia soci~dad de Ia necesidad de traba- l · productos necesarios para su mantcnimicnto, para 
jar para subsistir. . . . ' ,,. .' .nd ,_.:;." ''I' I que -~~ y su familia pucda~ subsistir; el trabajo de 

Cuando esa pos1b1hdad se hace real, una parte de 1 los otros seis dias es trabaJO excedt.!nte, es un tra
la socie~a? _puede con~tituirse en clase dominante \ bajo cuyos pro~uctos pertenecen exclusivamente 
caractenzandose espectalmente por el hecho de , a los amos y s1rven para mantcnerlos, para aten-

,_,j·l:Ti 

i, :• · que se ha emancipado de la necesidad de tr_abajar I · der'a ~!L.Sl1~tento_y_ tambien pa_!~ enriquecerlos . .----::--_..;_--=-------+ 
----------,--'----:-.;--_-.,._-,.-,-:para atender a su propia manutenci6n. j ,Otro ejemplo es el de los grandes dominios de 

A partir de entonces, el trabajo de los' produc~ : Ja ·alta Edad Media. Las tierras de estos dominios 
· ·, to res se descompone en dos partes. Una parte de ; se · dividen en tres partes: las tierras comunalcs, 

,(, '' ,: Jii~. ·ese trabajo sigue efectuandose para proveer a Ia i que siguen siendo propiedad colectiva, es decir los 
t,,_,J· .. , :u; J subsistencia de los productores; Ia llamatnos · tra-' : bosques, prados, pantanos, etcetera; las tierras 
. :. • 1 · •. ~> '· ·' bajo necesari(). Otra parte de ese trabajo sirve a! 1 que ef sie.:\ro trabaja para a tender a su subsist en-
. ;i:i;• ~.dJ ,,;:.,:' mantenimiento de Ia clase dominaute; Ia denomi- · ci~ y a Ia de su familia; y fin~lmente las tierras 
-,;, f d' -,: .. I) namos trabajo excedente. ' . , ql,le aquel traqaja para 'mantener al sefio~ feuda~. 

Tomemos un ejemplo claio, el de Ia esclavitud . \I En general, Ia scmana de trabajo es aqm de_ se1s 
·''''i ;._. .ren las plantaciones, tanto en el caso de ciertas :.·• dias, y no de siete. Se divide en dos partes Jgua-

::: .c-l~;v ·1' regiones y ciertas epocas del Imperio romano !es!"t'res d!as por semana el siervo trabaja Ia tierra 
,r;. :lmu 'i···cuanto .. en el de lasgrandes plantaciones de las cuyos productos le perteneceran, y tres dias tra-
(~. : :, .!•J ,,,lndias occidentales ode las islas africanas portu- : 'baja, sin recibir ninguna remuneraci6n, Ia tierra 
,., · , nu• • guesas, a partir del siglo XVII. En general, en ?L ·del senor feudal; proporciona trabajo gratu1to 
-u''i · -to_das las regiones tropicales el amo ni siquiera le ,::;· para laclase ddminante. ' 
i.: .. , •_"!• . otrece al.esclavo Ia alimen-taci6n; este debe obte..: ;:·• Podemos designar con terminos distintos a los 
. "' •;>i:,· ,_,_ u nerla por su cuenta trabajando, los .domingos, un "productos de cstas dos cla'ses muy ?iferentes ~e 

pequeno teneno ,cuya producci6n le esta reser- trabajo. Cuando el productor se ded1ca al trabaJO 
---------~+t<--.-++t--.-t-.. !+. --r-t' vada para alimentarse .. Seis dias por sem'ana ·el ---+ necesario; -produce et· producto necesario. Cuando -----------1 

'' •· ,·, ·· • i. escl~vo trabaja en Ia plantaci6n; ese trabajo, :i · rea liz a trabajo exccdente, produce el producto 
cuyos. productos no le pertenecen, rinde entonces. social exccdente. 
un producto social excedente que los esclavos El producto 'social 'exceaente es por tanto 

·.-.\, .. , ·,\,abandonan en cuanto lo han producido;-pues per- , aquella parte de la producci6n, realizada por Ia 
r tenece exclusivamente a sus amos. hL ; -chis~ de los ptoductores, pero de Ia que se apro-

La semana de trabajo, que en este caso es de sie- ; pia Ia clase dominante baj6 cualquier forma que 
te dias, se descompone por tanto en dos partes: el i sea, ya bajo Ia forma de productos naturales, o de 
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mercanclas destinadas a Ia venta, o de dinero. Mercmlcias, valor de liSO y valor de c·am/Jio 
La plusva/la no es otra cosa que Ia forma mo

netaria del producto social excedente. Cuando Ia 1 Tcncmos ya algunas dcfinidoncs haskas, que 
clase dominante se apropia de Ia parte de Ia pro- , son los instrumentos con los cuales trabajaremos 
ducci6n social que hemos denominado "producto en las tres cxposiciones de csh! texto. ll~ty que 
excedente" exclusivamente en forma de dinero, agregar algunas otras. 
no se habla ya de "producto excedente", sino de Normalmcntc, todo producto del trabajo huma-
•·plusvalla". no debe tencr alguna utilidad, debe poda satisfa-

Esta no es mAs que una primera aproximaci6n cer una necesidad humana. Sed .:.._,:ir__.a~en~to~n=c~e~s'"'"q~u=e ___ ;;__....;_ ___ ---t 
a Ia definici6n de Ia plusvalia. que daumos l odo productb UellrabaJO humano posee un 1•alor 

j,Cual es el origen del producto social exce- de uso. Utilizaremos este termino de dos maneras 
dente? Este aparece como resultado de Ia apro- distintas. Hablarcmos del valor de uso de una 
piaci6n gratuita -que no es acompafiada por ! mercanCia; hablaremos tambien de valores de uso, 
ninguna contrapartc en valor- de una par- i dircmos por ejemplo que en tal o cual sociedad 
te de Ia producci6n de Ia clase productora por i no se produce mas que valores de uso, es de~_ir, 
Ia clase dominante. Cua_ndo e) esclavo trabajaj' productos destinados al consumo directo de_ ~UJe
dos dias por semana en la plantaci6n del amo . nes se los apropian (productores o clases dtngen
y este acapara todo el producto de ese trabajo ! tes). 
sin dar en cambia ninguna remuneraci6n, cl ! Pero ademas de ese valor de uso, el producto 
origen de ese producto social cxcedente es el I del trabajo humano puede tener otro valor, un 
trabajo gratuito, el trabajo no remunerado que i valor de cambio_ Se puede producir tambien, 
efectua el esclavo en beneficia de su amo. ! no para el consume inmediato de los productos o 
Cuando el siervo trabaja tres dias por semana 1 de las clases dominantes, sino para cam~ltarlo en 
Ia tierra del sefio~, el origen de esa ren~?· de 1 el mercado, para vendcrlo. La mayori~ de los pr~
ese ~roducto social excedente,·. es tam?Jen el 

1

. ductos destinado~ a Ia venta no constttuy~. ya un~ 
trabaJO no remunerado, el trabaJO gratutto que producci6n de simples valores de uso, smo una 
proporciona el siervo. 1 producci6n de mercandas. 
Vere~os ~ c?ntinuaci6~ que el _origen de Ia 1 En consecuen~ia, una mercancfa ~~ un prodl~C-

plusvaha cap1tahsta, es decu, de los mgresos de Ia l to que no ha stdo creado con el I m de_ consu
dase burguesa en Ia sociedad capitalista, es exac- I mirlo directamcnte, sino con el de camhtarlo en 
tamente el mismo: es el trabajo -no remunerado, · el mercado. Por tanto, toda mercanda debe tener 
el trabajo gratuito, el trabajo proporcionado sin j a fa vez tm valor de uso y 1m valor de cam~io. 
recibir en cambia otro valor- del proletario, del i Tiene que tencr un valor de uso, pues st no lo 

asalariado. l' tuvi.e ra nadie Ia compraria, dado que no se com-

12 13 
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pra una mercanda si no es con el fin de consu- I son crcados con cl fin de camhiarlos, las mc:rctm
mirla en ultima instancia, de satisfacer con esa . clas. 

- compra alguna necesidad. Si una mcrcancia no f En Ia soci~..~ttad capitalisla Ia produ~dt'>n mcr-
posce ningun valor de uso para nadie es invendi- I cantil, Ia producci6n de valores de camhio ha 
blc, se Ia habra producido inutilmente, y no tiene I lkgado a su maxima amplitud. Es Ia primcra so
ningun valor de cambio precisamente porque care- 1 ckdad en Ia historia humana en Ia que Ia mayor 
ce de todo valor de uso. I parte de Ia producci6n esU constituida por mcr-

Pero no todo producto que tiene un valor de i candas. Sin embargo, no sc pucde decir que en 
uso tiene tambien un valot de eambio. Lo que k ·+--est& soci@dad toda Ia producci6n sea producci6n 
da un valor de cambia, ante todo, es el haber \ de mercancias. Hay dos categorlas de productos 
sido producido en una sociedad fundada sobre el ~ qu'e siguen siendo simples valores de uso. 
cambio, en una sociedad donde el cambio es una 1 En primer Iugar, esta todo aquello que produ
pnictica comun. ! ceo los campesinos para su propio consumo, todo 

£,Existen sociedades donde los productos no i lo que es consumido directamente en las granjas 
tienen valor de cambia? En Ia base del valor de 1 donde se lo produce. Esta producci6n campesina 
cambio, y con mayor raz6n del comercio y del . para el autoabastecimiento Ia reencontramos hasta 
n:e~~ado, se encu~ntra un · determinado grado de I en los pa1ses capitalistas mas avanz~dos como los 
d1V1S1~n de~ trabaJO. Para q~e los productos no I Estados Unidos, pero en ellos ~onstttu~e s6lo una 

· · sean mmedtatamente consum1dos por sus produc- . pequena parte de Ia producct6n agncola total. 
tores, es necesario que no produzcan todos la I Cuanto mas atrasada esta la agricultura de un 
misma cosa. Si en una colectividad determinada I pals, mayor es Ia proporci6n de Ia producci6n 
no hay_ divisi6n ~el trabajo o esla es s6lo mdi- I agricola destinada al co~sumo dirccto d~ __ los cam
mentana, es obv10 que no hay razones para que pesinos, cosa que ocas10na grandes dtllcultades 
aparezca el cambia. Normalmente, un productor I cuando se intenta calcular de manera precisa el 
de trigo no ticne nada que cambiar con otro pro- i ingreso nacional de estos pa1ses. 
ductor de trigo. _P~~o a partir d~l momento en 1 Una segun?a ~ateg?ria de. produ~tos que en Ia 

~-~~-~~-~--~-.~~-que se da una d1VIst6n del trabaJO, en que hay 1 sociedad cap1tahsta s1guen s1endo s1mples valores 
contactos entre grupos sociales que producen pro- ! de uso y no mercancias, es Ia que comprende 
ductos que difieren en su valor de uso, puede ! todo aquello que es producido en el hogar. Aun
establecerse el cambia primero de modo ocasio- 1 que requiera mucho trabajo humano, esta produc
nal, luego de modo generalizado. Entonces co- I cion domestica es una producci6n de valores de 
mienzan a aparecer gradualmente, al !ado de los , uso y no de mercancias. Cuando se prcpara Ia 
productos destinados a ser directamente consu- I sopa, cuando se cosc botones, se produce, pero 
midos por sus productores, otros productos que I no p:lfa el mercado. 
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La aparici6n de· Ia producci6n de mercancias! un grupo con una est rudur~t m;\s o llll'tlns mg3· 
seguida de su regularizaci6n y generalizaci6n'i nica. Su trabajo consislc en Ia transformaci6n 
transform6 radicalmente Ia manera de trabajar d~ dirccta de Ia materia prima. Vak (kdr que Ia 
los hombres y su manera de organizar Ia sociedad. actividad del trabajo, Ia actividad dt.! Ia produc-

ci6n, Ia adividad dd consumo y las rdacioncs 
La teoria marxista de Ia etUJjenaci6n entre el individuo y Ia sociedad, estan sometida!> a 

un detcrminado equilibrio mas o menos pcnna-

Ustedes ya han oido hablar de Ia teoria marxis- nente. 
ta cte-ia enajenaci6n~uta-aparici6n, Ja regulanza- Sin duda, no hay por que idealizar Ia sociedad 
ci6n y Ia generalizaci6n de Ia producci6n mcrcan- primitiva, que esta sujeta a presionl!s y a catastro
til estan estrechamente asociadas a Ia difusi6n de fes peri6dicas debido a su extrema pobreza. Ese 
este fen6meno de Ia enajenaci6n. equilibrio corre el ricsgo de quedar dcstruido en 

No podemos ahora extendernos sobre este cualquicr momento, por-Ia cscasez, por Ia mise ria, 
aspecto d~ Ia cuesti6n. Pero es muy importante Ia por. cata:;trofes naturales, etcetera_. Pcro entre_ dos 
comprenst6n de este hecho, pues Ia sociedad mer· catastrotcs -sobre todo a parttr de un cterto 
cantil no se Jimita a Ja epoca del capitalismo. Ella grado de desarrollo de Ia agricultura y de algunas 
abarca tambien Ia pequeiia ·producci6n mercantil· condiciones climaticas favorablcs- se goza de 
de Ia que hablaremos Juego. y hay tambien un~ cierta unidad, de cierta amwnia, de cierto equili
sociedad mercantil poscapitalista Ia sociedad de brio, practicamente entre todas las actividades hu
transici6n entre el capitalismo y 'el socialismo Ia manas. 
sociedad sovietica de hoy, una sociedad que ~un En Ia sociedad primitiva nose presentan conse
esta fundada en gran medida en Ia producci6n de cuencias desastrosas de Ia division del trabajo, 
valores de cambio. Cuando se comprende algunas como Ia completa separaci6n entre todo lo que 
caracteristicas fundamentales de Ia sociedad mer· sea actividad estetica, impulso artistico, ambici6n 
cantil, se comprende por que no. es posible su- creadora, y las actividades productivas, puramente 
perar cierto~ ~en6menos de enajenaci6n en Ia epo- me~anicas y repctitivas. Por _el. contrario, Ia ma

r----:-------------------'ca de trans1ct6n entre el capitalismo y el socia- yona de las artes como Ia mus1ca, Ia escultura, Ia 
lismo, por ejemplo en Ia sociedad sovietica actual. pintura y Ia danza, estahan vinculadas originaria-

Pero este fen6meno de Ia enajenaci6n no existe mente a Ia producci6n, al trab<yo. El deseo de dar 
-por lo menos bajo esta forma- en una sociedad una forma agradable, bella, a los productos que se 
que no conoce Ia producci6n de mercandas en Ia consumian individualmente, en Ia familia o en los 
que hay una unicJad elemental tanto en 1~ vida grupos de parentesco m;is amplio, se intcgraban 

r· .. ' 
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individual cuanto en Ia actividad social. El hom- de modo normal, arm6nica y organicaml'nte al 
bre trabaja, y en general no trabaja solo, sino en trabajo de todos los dlas. 
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No se consideraba al trabajo como una obliga
ci6n impuesta desde el exterior, en primer Iugar 
porque esa actividad era mucho menos forzada,. 
mucho menos agotadora que el trabajo en Ia so-~ 
ciedad capitalista actual, porque estaba somctida 
en mayor grado a los ritmos propios del organis-
ino humano y a los ritmos de Ia naturaleza. Era 

ducci6n y necesidades, entre desarroll<• de las 
fuerzas productoras y eclosi6n de las neccsidades. 
S6lo en una sociedad que desarrolla t.>n grado 
sumo el rendimiento del trabajo, que elabora una 
gama infinita de productos, el hombre pucde co
nocer un desarrollo igualmente continuo de sus 
necesidades, un desarrollo de sus infinitas poten
cialidades, un desarrollo integral de su huma---------.--------'--~r~ar~o_;:_que las jornadas de trabajo fueran mas de I 

150 o. 200 por ano, mien has que en Ia socicdad l nidad. 1 

capitalista su numero se aproxima peligrosamente I 
a las 300, y a veces lo supera. Luego, porque se I 
mantenla esa unidad entre el productor, el pro-j 
ducto y su consumo, porque el productor produ- i 
cfa en general para abastecerse o para abastecer a/ 

., 
sus familiares, de modo que el trabajo conservaba 1 

I 

un aspecto directamente funcional. La enajena-' 
ci6n moderna deriva sobre todo de Ia separaci6n 
del productor y su producto, que es el resultado 
de Ia divisi6n del trabajo y de Ia producci6n de 
mercandas, es decir, del trabajo para el mercado, 1 

I 
para consumidores desconocidos y no para d con· I' 
sumo del productor. 

El reverso de Ia medalla es que en el pasado j 
una sociedad que s6lo producfa valores de uso, ~· 
que s6lo producia bienes para el consumo inme
diato de sus productores, fue siempre una socie-

----------------dad extremadamente pobre. Era entonces una 
sociedad que no s61o estaba sometida a los azares 
de Ia naturaleza, sino que ademas limitaba en gra-1 
do extremo las necesidades humanas, por Ia 1 

misma raz6n de que era pobre y no dispon(a mas 
que de una limitada gama de productos. Las nece
sidades humanas son innatas s6lo muy parcial
mente. Hay una interacci6n constante entre pro-

La, ley del valor 

Una de las consecuencias de la aparici6n y Ia 
generalizaci6n progresivas de Ia producci6n de 
mercandas, es que el mismo trabajo comienza a 
regularizarse, a dosificarse; es decir, que el trabajo 
deja de ser una actividad integrada a los ritmos de 
la naturaleza, y deja de obedecer a los ritmos fi
siol6gicos del hombre. 

Hasta el siglo XIX, y quiz<is aun hasta el XX, 
en ciertas regioncs de Europa occidental los cam
pcsinos no trahajaban de manera regular, no tra
bajaban con Ia misma intensidad todos los meses 

. del ano. En algunos momentos del tiempo de traba
jo sus esfuerzos eran particularmente intensos, pero 
habia tambien pausas notables en su actividad, 
especialmente durante el invierno. Cuando sc des
arrollo Ia sociedad capitalista, encontr6 en cl sec
tor atrasado de Ia agricultura en Ia mayoria de los 
paises capitalistas, una muy importante reserva de 
mano de obra que iba a trabajar a las fabricas 
durante 4 o 6 meses por ai1o, y que podia ha
cerlo ganando salarios mucho mas bajos, ya que 
Ia agricultura, que a(m se explotaba, subvenl;1 una 
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parte de las necesidades campesinas. 
Cuando pasamos a explotacioncs agricolas 

mucho mas desarrolladas, mas pr6speras, como las 
granjas que rodean a las grandes ciudades, granjas 

I que, en el fondo, estan en v(as de industrializarse, 
f- comprobamos que en elias el trabajo es mucho 
1 ~ mas regular, que se trabaja mucho mas intensa- . 
1 mente a lo largo de todo el ai'io, y que poco a ' 
' poco se eliminan los momentGSU de inactividad 

Esto es algo que no se aplica solamente a nuestra 
epoca, sino tambien a Ia Edad Media, digamos, a 
partir del siglo Xlf: a medida que nos acercamos 
a las ciudades, es decir, a los mercados, el trabajo 
del campesino se orienta cada vez mas hacia el 
mercado, se convierte en producci6n de mercan
cias, y se hace cada vez mas regular, mas o mcnos 
permancnte, asemejandose aJ trabajo que se efec
tua dentro de una cmpresa industrial. 

En otros terminos: cuanlo mas se generaliza Ia 
produccion de mercancias, mas regular se vuelve ; 
el lrabajo y mas se organiza Ia sociedad en lomo 
a una contabilidad fundada en el trabajo. 

Si sc cxamina Ia divisi6n del trabajo ya bastan
te avanzada, en una comuna al comienzo del des- , 
arrollo comercial y artesanal de Ia Edad Media; si 
se examinan colcctividades en civilizaciones como 

r----------------la bizantina, Ia arabe, Ia hindu, Ia china y Ia japo
nesa, nos llama Ia atenci6n Ia gran intcgraci6n 
existente entre Ia agricultura y diversas tecnic.:as 
artesanales y Ia regularidad del trabajo tanto rural 
como urbano, por lo cual tanto Ia contabilidad 
fundada en el trabajo cuanto Ia contabilidad en 
horas de trabajo, se convierten en el motor que 
da Ia paula de todas las actividades y de Ia mismn 

I 
I 
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estructura de esas colcctividadcs. En cl capitulo 
dedicado a Ia Icy del valor de mi Tratadv de eco
nomia marxista, * di una scrie de ejemplos de esta 
contabilidad en horas de trabajo. En cicrtas aiJeas 
indias una dcterminada casta monopoliza Ia fun
cion del herrcro, pero at mismo tiempo sigue tra
bajando Ia tierra para atenda a su propia alimen
taci6n. Alii aplicaba esta regia: cuando el hcrrero 
fabric.a_ un instrumento de trabajo o una herra-
mienta de granja, esta le proporciona ia~s:-m~a;tt-;;-e;.n-:-;;a-;;-s--'·-~-----'-----t 
priQlaS, y el campesino trabaja Ia tierra del herre-
ro durante el tiempo que este emplea para fabri-
car ese instmmento .. Vale decir que se estable-
ce de un modo muy transparente una equh•a-
/encia en horas de trabajo para regular el inter-
cambia. 

En ~as aldeas japonesas de la Edad Media se 
practicaba en el seno de Ia comunidad una conta
bilidad en horas de trabajo en el sentido lit~ral 
del tennino. El contador de Ia aldea tleva una 
cspccie de gran libro, en el que anota las horas de 
trabajo que los distintos aldeanos cumplen en los 
campos de los demas, pues Ia producci6n agricola 
se basa todavia, en gran mcdida, en Ia coopera
ci6n del trabajo y Ia cosecha; Ia construcci6n de 
granjas y Ia atenci6n del ganado son actividades 
comunes. Se cakula muy estrictamente el nt'unero 
de horas que trabajan los miembros de una deter
minada familia en beneficio de otra. A fin de ai1o 
tiene que verificarsc un equilibrio, o sea, los 
miembros de Ia familia 13 tiencn que ofrecerle a 
los de Ia familia A exaclamente Ia misma canti-

• t·:diciones Era, Mexico, 1969. 
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dad de horas de trabajo que durante ese afio cum
plicron los miembros de Ia familia A en benefido 
de los primeros. Los japoneses de hace casi un 
mi!enio llevaron el refinamiento hasta el punto de 
tomar en consideraci6n el hecho de que los nii'ios 
efcctuan una cantidad de trabajo inferior a Ia de 
los adultos, vale decir que una hora de trabajo 
infantil no "vale" mas que media hora de trabajo 

------~-----~---;a~d~u:;;lt_::o;;=d~e~esta manera se establece una contabi
hdad complela. 

I....._ 

Otro ejemplo nos permitira percibir claramente 
Ia generalizaci6n de !a contabilidad basada en Ia 
economia del tiempo de trabajo: es el que nos 
ofrece Ia reconversi6n de Ja renta feudal. En una 
sociedad feudal, Ia superproducci6n agricola puc
de asumir tres formas distintas: Ia de renta en tra
bajo, o prestaci6n pcrsonpl. Ia de renta en especie 
y Ia de rcnta en dinero. 

Cuando sc pasa de Ia prestaci6n personal a Ia 
rcnia en especie, evidcntemente hay un proceso 
de reconversi6n. En Iugar de dedicarle al sefior 
tres dias de trabajo por semana, cada pcriodo de 
explotaci6n agricola el campesino le cntrega 
ahora una determinada cantidad de trigo o de ga
nado vivo, por ejemplo. Se realiza una segunda 
reconversi6n cuando se pasa de ·Ja rcnta en espe
cie a Ia renta en dinero. 

Estas dos conversiones tienen que fundarse en 
una contabilidad en horas de trabajo bastante ri
gurosa, para que ninguna de las partes resulte per
judicada por ia operaci6n. Si en el momenta en 
que se efectua Ia primera reconversi6n, es decir, 
cuando el campesino le ofrece al sei'ior una detcr
minada cantidad de trigo en Iugar de trabajar para .. 

tl 150 dias por ai'\o, fueran necesarios para pro
ducir esa cantidad de trigo s6lo 75 dlas de tra
bajo, Ia rcconversi6n de Ia rcnta en trabajo en 
renta en espccic tcndrfa por resultado un brusco 
empobrecimiento del propietario feudal y un dpi
do enriquccimiento de los sicrvos. 

Por consiguknte, los terratenientes -como bien 
podia esperarse- se cuidaban mucho de que tn el 
memento de Ia reconversi6n se respetara una 
equivalencia estricta entre las dlferentes formas d;>e __ .......;:..;;;.;;_ ___ ----1 

•Ia renta. Naturalmente, era posible que Ia n·con
versi6n tcrminara perjudicando a una de las dases 
en presencia, por ejemplo a los terratenientcs, al 
producirse un alza repentina de los precios agrico
l'ls luego de efectuarse Ia transfom1aci6n de I;! 

renta en especie en renta en dinero, pero esto es 
el resultado de todo un proceso hist6rico y no de 
la reconversi6n misma. 

El origcn de esta economfa fundada en Ia con
tabilidad seg(m el tiempo de trabajo se pone de 
relieve tambien en Ia division del trabajo entre Ia 
agricultura y el artesanado, en el seno de Ia aldea. 
Durante bastante tiempo esa divisi6n continua 
siendo rudimentaria. Cierto numero de los campesi
nos sigue producicndo una parte de sus vestidos du
rante un periodo muy largo, que en Europa oc
cidental abarca desde Ia aparici6n de las ciudades 

----tnedievales hasta el siglo XIX, cs decir, que dura 
ccrca de mil anos, lo que haec que esta tecnica de 
confecci6n de vestidos no sea ningun misterio 
para el agricultor. 

Cuando entre agricultores y artesanos textiles 
se estabkcen inlercambios regulares, se cstablcccn 
igttalmente equivalcncias regulares, por ejemplo, 



-(' 

en una economia ajustada al tiempo de trabajo, 
que caracteriza en general a toda Ia fase denomi
nada de Ia peque1la producciim mercantil, que se 
intcrcala entre la cconomia puramente natural, en 
Ia que no se produce otra cosa que valores de 
uso, y Ia sociedad capitalista, en Ia que se registra 
Ia expansion ilimitada de Ia producci6n de mer
candas. 

.>e cambia un metro de g~nero por I 0 Iibras de 
manteca, y no por 100 Iibras. Por lo tanto, es evi
dente que Ia experiencia les ensefi6 a los campe
sinos cual es el tiempo de trabajo aproximada
mente necesario, para producir una cantidad 
dada de genero. Si no hubiera una equivalcncia 
mas o menos exacta entre el tiempo de trabajo 
necesario para producir esa cantidad de genero y 
el que se emplea para producir esa cantidad de 

----...,--"---'-------------;;m;;-;a;;-;n~t=eca, Ia divisiOn----uer-trabaTo----se mo(Jfficar(a Determinacion del1•alor de cambio 
inmediatamente. Si al campesino le resultara mas dl! las mercancias 
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provechoso producir generos en Iugar de manteca, 
cambiar(a efectivamente de producci6n, dado que 
nos encontramos apenas en el umbra/ de una divi
si6n del trabajo radical, es decir, dado que toda
via no hay barreras infranqueables entre las dife-
rentes tecnicas y el paso de una actividad econ6-
mica a otra es a(m posible, sobre todo si con clio 
se logran ventajas materiales notables. 

Dentro de ias ciudades medievales, por lo de-
mas, se habfa llegado a un equilibria cuidadosa
mente calculado entre los diversos oficios, que 
estaba inscrito en las cartas y que fijaba casi con 
precisi6n de minutos el tiempo de trabajo que era 
nccesario consagrar a Ia producciqn de los difc
rentes artlculos. En tales condiciones, no es con
cebible que el zapatcro o el herrero pudieran 

r---------------- obtener por sus productos una suma de dinero 
igual a Ia que obtendrlan otros artesanos por pro
ductos que les hubieran demandado un tiempo de 
trabajo dos veces mayor. 

Tambien en este caso percibimos claramcnte el 
mecanismo de csta contabilidad en horas de tra
bajo, el funcionamiento de esta sociedad basada 

~--~--~--~--~--~~24 

~:~~o-:-;;-T.:.:_ __ .:.....z...:. ')"7:>' ;-0J-.;.T:;-;-.-;-; - ---,~-;-- 'ilt;' 
I 

AI decir que Ia producci6n y el intercambio de 
mcrcancias sc reg.ularizan y se gcneralizan en el 
scno de una sociedad que estaba fundada en una 
economfa ordenada segun el ticmpo de trabajo, 
en una contabilidad en horas de trabajo, com
prendcmos que por sus origenes y por su propia 
naturaleza, el intcrcambio de mercancias se funda 
en esta misma contabilidad en horas de trabajo, y 
que Ia regia general que de esto sc deriva es Ia 
siguicnte: el WJlor de cambia de una mercanda 
esta detenninado por Ia cantidad de trabajo nece
sario para producirla. cantidad de trabajo que se 
mide scgtm Ia duraci6n dd ticmpo durante el cual 
se Ia produjo. 

Debemos agregar algunas especificaciones a t'sta 
definicion general de Ia teoria del valor-trabajo, 
base, a Ia vez, de Ia economia poHtica burguesJ 
disica, entre el siglo XVI I y el comicnzo del siglo 
XIX, de William Petty a Ricardo, y de Ia teoria 
econ6mica marxista, que Ia perfecciona. 

Primera aclaraci6n: no todos los hombres tie
nen Ia misma capacid~d de trabajo, Ia misma 

~ -- .2/t; 
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___ energia, ni e! mismo dominio de su oficio. Si el 
valor de cambio de las mercancias dependiera 
s6Jo de Ia cantidad de trabajo realizado indivi
dualmente, cumplida efectivamente por cada indi
viduo para producir una mercancla, nos veriamos 
ante una situaci6n absurda: cuanto mas holgazan 
e inepto fuera un productor, mayor seria el nu
mero de horas que emplear{a para fabricar, por 
ejemplo, un par de zapatos, .y mayor seria por 
tanto el valor tit> P<:tP --- -'- -- -· ~ · • 

- -
dentemente imposible, porque el valor de cambia 
no es una rccompens:! moral que se recibe por 
haberse mostrado dispuesto a trabajar: es un 
vlnculo objetivo que se eslablece entre los pro
ductores independientes, para poner en igua!es 
condiciones a todos los oficios en una sociedad 
que se funda en Ia divisi6n del trabajo y en Ia 
contabilidad de horas de trabajo. En tal sociedad, 
el derroche de trabajo no es algo que merezca 
recompensa, sino algo que por el contrario hay 
que castigar automaticamer.te. En consecuencia, 
quien emplee para producir un par de zapatos 
mas horas de trabajo que las necesarias en prome
dio -y este promedio dependc de la producti- · 
vidad media del trab:J.jo, y lo .cstablecen, por 
ejemplo, las Cartas de ios Oficios-, ha derrocha
do trabajo humane, ha trabajado por nada, a pura 
perdida, durante un cierto n(imero de horas, a 
cambio de las cuales no recibira absolutamente 

'"---·"~·'-· ·· -~ ---- nada. . . 

Dicho de otro modo, el valor de cambia de 
. una mercancia no depende de Ia cantidad de tra
, bajo que le ha requerido su produccion a cada 
productor individual, sino de Ia cantidad de tra-
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bajo socialmente necesaria para producirla. La 
formula "socialmente necesaria" signifit:a: Ia can
tidad de trabajo necesaria en las condiciones me
dias de productividad del trabajo existentes en 
una epoca y un pais determinados. 

Esta aclaraci6n tit'ne aplicaciones muy impor
tantes cuando se estudia mas detalladamente el 
funcionamicnto de Ia sociedad capitalista. 

Una segunda aclaraci6n se impone. ;,Que quiere 
decir exacta------ " ·· 
trabajadores difieren en sus calificaciones. i,llay 
una cquivalencia total entre Ia hora de trabajo dt~ 
todos ellos, prescindiendo de sus calificaciones? 
Tampoco en este c£so se trata de una cuesti6n de 
moral, sino de una cucsti6n que afecta a la logica 
interna de una sociedad fundada en Ia igualdad 
entre los oficios, en Ia igu:1ldad par:;t el m.:rcado, 
en Ia cual las desigualdades destruirfan todo el 
equilibria social. 

Por ejemplo, ;,que sucecterfa si Ia hora de tra
bajo de un peon no produjera menos valor-:s que 
Ia misma cantidad de ticmpo empleado por un 
obrao calificado, que necesit6 un minimo de 4 a 
6 a1ios de aprendizaje p<!r:.l obtencr su ca!ifica
ci6n? Evidcntemcllte, a nadie k inten::saria cali
ficarse. Las horas de trabajo dedicadas a obkner 
la calificacion serfan horas malgastadas; a cambio 
(k elias cl aprcndiz qu(~ lkga a ser un obrero cali
ficado no recibirfa nada. 

Para que los j6venes quieran calificarse en una 
economfa fundada en Ia contabilidad en horas de 
trabajo, es neccsario remuncrar el tiempo que han 
perdido adquiriendo su calificacit'm, es ncccsario 
que ellos reciban una compensaci6n a cambio de 
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ese tiempo. De modo que completaremos Ia defi- se considera al trabajo calificado como ; un mul-
nici6n del valor de cambio de una mercancia, de tiplo del trabajo simple, at que se multiplica por 
Ia manera siguiente: .. a Ia hora de trabajo del un coeficicntc mas o menos mensurabk. 
obrero calificado hay que considerarla como un Este cs el nuclco de Ia teoria marxista del va-
trabajo complejo, como un trabajo compuesto, lor, que fundamcnta toda Ia teoria econ6mica 
como un multiplo de Ia hora de trabajo de un marxista en general. De Ia misma manera, Ia 
pe6n; el coeficiente de multiplicaci6n no es, por tcoria del producto social excedente y del trabajo 

- cierto, arbitrario, sino que se basa en el costo de excedentc, de Ia que hablaramos al comienzo de 
adquisici6n de Ia calificaci6n". Digamos de paso nucstra exposici6n, constituye el fundamento de 

________________ __,q'~'t...,Je..__,e..._nL--ll'Ja IJni6n Sovietica, en la...epoca la sociologia marxista, y el eslab6n que une 

~ .. 
I 
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se dio una explicaci6n algo imprecisa del trabajo ~~ analisis sociol6gico e hist6rico de Marx, su teo-
compuesto, y que esta imprecision aun no ha sido ria de las clases y de Ia evoluci6n de Ia sodedad 
corregida. Se sigue diciendo allf que Ia remunera- en general, a Ia teorfa ccon6mica marxista y espe-
ci6n del trabajo debe atender tanto a Ia cantidad cialmcntc al analisis· de Ia sociedad mercantil pre-
cuanto a Ia calidad del trabajo efectuado, pero Ia capitalista, capitalista y poscapitalista. 
noci6n de calidad no est<i tomada en el sentido 
marxista, vale decir, como .una cualidad mensura
ble cuantitativamente por un cocficiente de multi- · 
plicaci6n determinado. Por el contrario, se le da 
un sentido ideol6gico burgues, y se supone que Ia 
calidad del trabajo esta determinada por su utili
dad social, justificando de tal modo los ingrcsos 
de un mariscal, de una bailarina de ballet o del 
director de un grupo de empresas, que son diez 
veces mayorcs que los de un obrero no caliricado. 
Se trata simplemente de una teofia apologetica, 
destinada a justificar las muy considerables dife
rencias de remuneraci6n que cxistlan en Ia epoca 
de Stalin y que siguen existiendo, aunque en la 
actualidad en proporci6n reducida, en Ia Uni6n 
SovitHica. 

Por consiguiente, el valor de cambio de una 
mercancia esta dcterminado por Ia cantidad de 
trabajo socialmente necesario para producirla, y 
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(.Que es el trabajo socialmente necesario? 

Hemos dicho hace un inst~mte que Ia definici6n 
de Ia cantidad de trabajo socialmente nccesaria 
para producir una mercancia ticne una aplicaci6n 
especial y muy importank en el analisis de Ia so
ciedad capitalista. Me parecc convenientc tratarla 
ahara, aunque desde cl punto de vista 16gico su 
Iugar estarla en Ia proxima exposici6n. 

El conjun lo de las mercancias producidas en 
un pals y un momenta determinados tienen el fin 
de satisfacer las neccsidaJes de los miembros de 
esa sociedad. Una mercanda que no satisficicra 
las neccsidades de nadie, que no tuvicra un valor 
de uso para nadie, serfa a priori invendibk, no 
tcndria ning(m valor de cambio, no serla ya una 
mcrcancfa sino cl producto dei capricho, del 
juego dcsinteresado de un productor. Por otra 
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- . -- --- _ parte, para que se mantenga el equilibria econ6-
mico, el conjunto del poder adquisitivo existente 
en una sociedad determinada en un momenta pre~ 
ciso y que esta destinado a ser gastado en el mer
cado, y no al atesoramiento, debe ser empleado 
para comprar el conjunto de las mercancias. En 
consecuencia, el equilibria econ6mico implica que 
el conjunto de la producci6n social, el conjunto 
de las fuerzas productivas de las que dispone Ia . .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 

• 
l,.)niblcs, hayan sido distribuidas entre las diferen-
tes ramas industriales proporcionalmente a Ia 
manera como los consumidores distribuyen su 
poder adquisitivo entre sus diferentes demandas 
solventes. Cuando Ia distribucion de las fuerzas 
productivas no corresponde a Ia distribucion de 
las necesidades, desaparece el equilibria econ6~ 
mico y se presentan juntas Ia superproduccion y 
1a subproducci6n. 

Tomemos un ejemplo algo banal: a fines del 
siglo XIX y principios del ·XX, en una ciudad 
como Paris, habla una industria de fabricaci6n de 
carruajes, y de diversos vehlculos destinados al 
transporte con tracci6n animal que ocupaba a 
mil!ares o a decenas de millares de trabajadores. 

En Ia misma epoca nace Ia industria del auto~ 
movil, que es todavfa una industria pcqucfia, pero 

~ cuenta con decenas de fabrica 1h: flUe ocu
pan ya a varios miles de obreros. 

t,Que es lo que sucede durante ese periodo? El i 
numero de vehfculos a tracci6n animal comicn.a 
a disminuir, y el numero de autom6viles comi:n
za a aumentar. Tenemos entonces, por un la<~u, 

" una producci6n de veh1culos y enserc:; ~1ara el 

transporte a tracci6n animal que tiende a exct!der 
las neccsidades sociales. que no se ajusta al modo 
como el conjunto de los habitantes de Paris dis
tribuye su poder adquisitivo; y por otro !ado te
nemos una producci6n de autom6viles que es to~ 
davla inferior a las necesidadcs sociales; cuando se 
inici6 Ia industria automovillstica habla un clima 
de escasez, que dur6 hasta Ia producci6n en scrie. 
Habla menos autom6viles de los que requerfa Ia 

i,C6mo podemos expresar estos fen6menos en 
terminos de Ia teor(a del valor-trabajo? Podemos 
decir que en los sectores de la industria vinculada 
con Ia tracci6n animal se emplea nuis trabajo del 
que es n<?cesario socialmente, que una parte dd 
trabajo efectuado por cl conjunto de las cmpresas 
de esa industria es un trabajo derrochado desde el 
punto de vista social, es un trabajo que no halla 
una demanda equivalentc en el mercado y Cjlle 
produce por tanto mercancias invendibks. Cuan
do en una sociedad capitalisra las mercanclas son 
invendibks, eso quiere decir que se ha ma!g;tstado 
trabajo humano en una rama industrial dcter
minacla, que este trabajo no es sociafmente ncce
sario, o sea que no h:1y en cl macado un poda 
adquisitivo que corresponda a sus productos. Un 
trabajo que no es socialmcnte necesario es un tra
bajo derrochado, que no produce un valor. Ve
mos !ntonces que Ia nocion de trabajo social
r:lent • necesario comprcndc una serie de fen6me
nos. 

Fn lo que respecta a Ia industria de los carrua
jes, la oferta es mayor qu·: Ia demanda, los pre
cios bajan y las mercancfas no se venden. En Ia 
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industria del automovil sucede Jo contrario: Ia de
manda es mayor que Ia oferta, y por tal raz6n los 
precios suben y hay subproducci6n. Pero conten
tarse con estas trivialidades sobre Ia oferta y Ia 
demanda es detenerse en Ia consideraci6n del as
pecto psicol6gico e individual del problema. En 
cambio, si profundizamos en su aspecto colcctivo 
y social, comprendemos que es lo que hay detras 
de estas apariencias en una sociedad organizada 
segun una economfaHoei hempo de trabajo. Que 
Ia ofcrta superc a Ia demanda quiere decir que Ia 
producci6n capitalista, producci6n anarquica, no 
planificada, no organizada, invirti6 desordenada
mente en una rama industrial mas horas de traba
jo que las socialmente necesarias, qu~ ha malgas
tado determinada cantidad de horas de trabajo, 
que derroch6 trabajo humano, y que este trabajo 
humano malgastado no sera retribuido por Ia so
ciedad. A Ia inversa, podrfamos decir que una ram a 
industrial cuya oferta es inferior a Ia demanda es 
una rama subdesarrollada en relaci6n con las ne
cesidades sociales, y que en ella se emplearon 
menos horas de trabajo que las socialmcnte nece
sarias, por Jo cual recibe de Ia sociedad una boni
ficaci6n, con el fm de que aumente su produc
ci6n hasta hacerla corresponder a his necesidades 
sociales. 

Ese es un aspecto del problema del trabajo so
cialmente necesario en un regimen capitalista. El 
otro aspccto del mismo esta ligado a las variacio
nes de Ia productividad del trabajo. Es algo simi
lar al aspecto del valor de uso de Ia producci6n, 
pero hacienda abstracci6n de las necesidades so
ciales. 
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En el regimen capitalista Ia productividad del 
trabajo varia constantemente. De un modo gene
ral, podemos dccir que hay siemprc tres clases de 
empresas (o de ramas industriales): las que relle
jan tccnol6gicamente el promt:dio social; las que 
estan por dcbajo de este, y son anticuadas, dt:cli
nantcs; y las que superan Ia productividad media 
y se encuentran en Ia vanguardia tecnol6gica. 

;,Que significa decir que una industria o una 
trasadas. que su 

productividad es inferior a Ia productividad media 
del trabajo? Podemos representarlas por el ejem
plo del zapatero holgazan, que citaramos antes, es 
decir, que se trafa de emprcs:.~s o industrias que 
en Iugar de producir una detcrminada cantidad de 
mercanclas en 3 horas de trabajo, como lo exige 
el medio social de Ia productividad media del tra
bajo en esc momenta, lo haccn empkanJo 5 
horas. Las dos horas de trabajo supkmentarias se 
cfechhm a pura perdida, es un derrochc de traba
jo social, de una fracci6n del trabajo total a dis
posici6n dt>, Ia sociedad, y a cambia de csk tra
bajo malgastaclo Ia cmpresa no recibini ninguna 
compcnsaci6n de Ia sockdad. Esto qui.:rt: decir 
que el precio de venta de Ia producci6n de esta 
empresa o industria que trabaja a un nivel inferior 
a Ia productividad media se acercara al prt:cio de 
costo, o caeni por debajo de est~::; por consigukn
te, Ia empresa trabajara con una tasa de gatuth:ia 
muy reducida, o bien sufriendo perdidas. 

Por el contrario, una cmpresa o industria cuyo 
nivel de productividad supcre el promedio (como 
scria el caso de un zapakro que fabrican dos 
par\!s de zapatos en 3 horas. :,icndc d promedio 
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social un par cada 3 horas), economizard trabajo 
social y por este hecho recibini una ganancia adi
cional, vale decir que Ia diferencia entre cJ prccio 
de venta y el precio de costo de sus mercancias 
sera superior a Ia ganancia media. 

La busqueda de esta ganancia adicional es, por 
cierto, el motor de toda Ia economia capitalista. 
Toda empresa capitalista es impulsada por Ia pre
sion de Ia cornpetencia a tratar de obtencr mayo
res ganancias, pues solamente asi podra perfcccio-. , 

_ _ mentar su 

esa parte de su producci6n que cl trabajador 
abandona al propictario de los medias de produ~
ci6n, sin recihir nada en cambio. 

i,C6mo se efect(la esa cesi6n, cn Ia sociedad 
capitalista'? Sc efect(ta en cl curso de un inter
cambia, como todas las operacionc.>s importantes 
de esta socit>dad, que son siempre relaciones de 
cambio. El capitalista compra Ia fuerza de trabJjo 
del obrero, y a cambia del salario que le da se 
apropia de todo lo <JUC el obrero produl·e, de 
tooo cl valor nuevo que se agrega al valor th:l pro
dticto. 

Podcmos dccir entonces que Ia plusvalia es Ia 
difcrcncia entre el·valor producido por cl obrcro 
y el valor de su fucrza de trabajo. (.Cu;\1 cs elva
lor de Ia fuerza de trabajo? En Ia socicdad capi
talista Ia fucrza de trabajo cs una mcrcanda, y su 
valor, como el de toda otra mcrcancla, tc'quivale a 
Ia cantidad de trabajo socialmente nccesaria para 
produci1·Ia y rcproducirla, es dccir, al cosro del 
mantcnimicnto del obrero, en cl scntido amplio 
dd termino. La noci6n de salario viral m inimo, Ia 
noci6n de sabrio medio, no cs lhiol()gicamente 
rigiJa, sino que tienc en cuenta las vari:ICiont·s de 
!as necesidades, paraldas al progreso de Ia produc-

productividad. Todas las empresas tienen que es
forzarse en esta direcci6n, lo que implica que una 
productividad que en un momenta dado supera al 
promedio terminani por scr Ja productividad 
media. Entonces desaparece Ia ganancia excedcn
te. Toda Ia estrategia de Ia industria capitalista se 
funda en este hecho, en este deseo que alicnta 
toda empresa de alcanzar una productividad que 
sea superior a Ia media nacional, para obtener asi 
una ganancia adicional, lo que a su vez provoca 
un movimiento que haec desaparecer esta ganan
cia adicional, pues se tiende a Ia clevacj6n cons
tante de Ia productividad media del trabajo. De 
esta manera se origina Ia tendcncia a Ia nivelacion i 
de Ia tasa de ganancia. tividad del lrabajo, qu-: ticndcn g~Ik'ralm'-·nk a 

; aumentar a Ia par de los avances r~cnicos y que 
i por tanto no son cxactamentc comparables en 
;___ divcrsos momen!t)S. No se pu-:dc £OlllJUrar cuanti-

Origen y naturaleza de Ia plusvalia 

;,Que es Ia plusvalia? Podemos ya dar una re~
puesta a csta pregunta, desde el punto de vista 
del valor en Ia teor!a marxista. La pluwalfa no es 
otra cosa que Ia fonna monetaria del producto 
social excedenle, es decir, Ia forma monetaria de I 
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lativamcntc d s:ilario minima vital i.kl JilO I S30 
con cl del aiio i9tJ0, como lo han aprendido a 
sus cxpcnsas los te6ricos del Partido Comunista 
Frances. No es posible comparar d pre~io Je unJ 
motocicleta en 1960 con el precio de cierto ntllne-
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ro de kilos de carne en 1830, y concluir que Ia 
primera "vale" menos que estos ultimos. 

Dicho esto, repctiremos que el costo de mante
nimiento de Ia fuerza de trabajo constituye su va
lor, y que Ia plusvalia es Ia diferencia entre el 
valor producido por Ia fuerza de trabajo y el · 
costo de su mantcnimiento. ! 

Se puede medic sencillamente el valor creado I 
por Ia fuerza de trabajo por Ia duraci6n de su tra-J 
bajo. Si un obrero trabaja 10 horas, ha prod~ 
on valor de I 0 horas de trabajo. Si cl costo del ; 
mantcnimicnto del obrero, es decir, el equivalcnlc i 

de su salario, represcntara tambien el valor de 10 · 
horas de trabajo, no habrla plusvaHa. Este no es . 
mas que un caso particular de una regia general: ' 
cuando el conjunto de lo producido por el tra- I 
bajo es igual a Ia producci6n necesaria para ali- i 
mcntar y mantener al productor, no hay produc- ! 

to social excedente. , 

Pero en Ia socicdad capitalista Ia produdividad ; 
----del trabajo es tal que el costo del mantenimienlo ! 

del trabajador es siempre inferior al valor que este ' 
produce. Vale decir que cl obrero que trabaja I 0 
horas no necesita el equivalente de I 0 horas de i 
trabajo para subsistir de acuerdo con las neccsi- 1 

dades medias de Ia epoca. El equivalentc del sala- j 
- rio no es nunca mas que una fracci6n de Ia jorna- i 

da de trabajo; y Io que excede a esta fracci6n es 
l.t plusvalia, es el trabajo que el obrero proporcio
na gratuitamente al capitalista, quien se lo apro
pia sin ofrecer compensaci6n alguna. Si esta dife
rencia no existiera, ningun patron emplearia obre- 1 

ros, pues Ia compra de Ia fuerza de tr;1bajo no lc 
.r:eportaria ningun beneficia. 
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Va/idez de Ia Ieoda del va/or-trabajo 

Para concluir: tres pruebas tradicionaks en fa
vor de Ia tcorla del valor-trabajo. 

La prirnera es Ia pmeba analltica, o seJ Ia des
composicion del prc~.:io de cada mcrcanda en sus 
elementos componentcs, que dcmuestra que si sc 
prolonga el analisis lo suficiente no sc encucntra 
mas que trabajo. 

Se puede reducir el precio de wdas las mercan I 
clas a un cicrto n(uncro de l'lcmcn los: Ia amort i-
zaci6n de las m:iquinas y las inslalaciones, lo que 
nosotros llamamos rcconstituci6n del capital fijo; 
el prccio de las matcrias primas y de los produc-
tos auxiliarcs; el salario, y finalmcntc todo lo que 
constituyc Ia plusvaHa: ganancia, intercses, arren-
damicn tos, impucstos, etcetera. 

Sabemos ya que los dos (tltimos elementos, sa
larios y plusvalia, son trabajo puro. En lo que 
concicrne a las matcrias primas, sus precios sc 
reducen en gran parte al trabajo; por cj~.·mplo. 
mas Jcl 60% del prccio de costo dl'l (:trhon csU 
constituido por los salarios. Si comcnzamos dcs
componicndo los prccios de costo llll'dios de LJs 
mercandas en un 40')o de salarios. un 2n ~ de 
plusvalia, un 30'k de materias primas y un I O•,;, 
de capital fijo, y si suponcmos que d trabajo 
constituye cl 60% del prccio de costo de las ma
tcrias primas, ya hcmos lCOUddo a trab;1j0 aJ 7o',; 
del total de los precios de costo. EI rcsto dd prl..'
cio de costo de las makrias primas est~i formado 
por el precio de otras malerias primas -·qllt.' a su 
vez comprendc un 60·x, de lrabajo-- y d ~·o~lll dt: 
amortizaci6n de las maquinas. EI prccio de Ia ma-
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------- ---- qu!naria inc~uye una buena parte de trabajo (un de una mer~anda.' las cualidades fisicas y qui~l~-
4~%. por CJemplo) y el precio de las materias cas, determman sm duda su valor de uso, su uhh-

- pr~mas (otro 40%, por ejemplo). La parte del tea- dad relativa, pero no su valor de cambio. Por 
baJO en el precio medio de todas las mercancias tanto, el valor de cambio hace abstracci6n de 
pasa as(, sucesi~amente, del 83% al 87%, al 89_5% todo lo ~ue sea una cualidad natural, fisi(a, de Ia 
etcetera. Es ev1dente que al continuar esta des- mcrcanc1a. 
composici6n, el precio tiende a reducirse cada vez ' Hay que buscar en todas estas mercancias una 
mas al trabajo. ' cualidad comun que no sea fisica. Marx concluyc: 

La segunda prueba es Ia proeba /6gica; es Ia : Ia unica cualidad comun que no es fisica es Ia de 
que encontramos al . principia de EJ Capital, d8 : ser todas elias ~roducto del trabajo ~umano, to
fv!arx, Y que desconc1erta a muchos lectores pucs • mado en el senhdo abstracto del termmo. 
c~crtamente no es Ia manera pedag6gica rna's sen- Se pucde considerar el trabajo humano de dos 
Cilia de abordar el problema. maneras difcrentes. Se lo puede considcrar en 

M~rx plantea esta cuesti6n: existe una gran . tanto trabajo concreto, especlfico: el trabajo del 
cantJdad de mercancias y elias son intercambia- · panadero, del carnicero, del zapatero, del tejedor, 
bles, lo ~ue quiere decir que tienen alguna cuali- i del herrero, etcetera. Pero cuando se lo considera 

'P dad comun, pues todo lo que es intercambiable es · como trabajo especifico, concreto, se lo considera 
comparable, ~ todo Jo que es comparable debe prccisamente como trabajo que produce s61o va, 
tene~ necesanamente por to menos una cualidad !ores de uso. 
comun. Las cosas que no tienen ninguna cualidad En ese caso se consideran todas las cualidades 
son por definicion incomparables. f(sicas, y que no son comparables, de IJs mncan-

Examinemos cada una de estas mercancias: cias. Lo (mico que las mercandas tiencn de com-
;._cuales son ~us __ cu~lidades? En primer Iugar, parab!e desdc el punto de vista de su valor ~e 
henen una sene 1lumtada de cualidades naturales· camb1o es el hccho de ser productos del trabaJO 
P~_so, longitud, densidad, color, ancho, constitu~ humano abstracto, es decir, productos que son 
c~o_n molecular, en resumen, todas las cualidadcs obra de productorcs vinculados entre si por reiJ-
f&sJcas, q~imicas, etcetera. i,Puede ser alguna de ciones de equivakncia, fundadas en el hecho de 
~stas cuaiJdades ffsicas Ia base de su comparabi- que todos producen mercandas para el intercam-

-... -... - ... -------------·------------___ - __ -_ hdad en cuanto mercancfas, Ia medida comun de bio. Por to tanto, es el hecho de ser productos -------
su valor de cambio'? i,El peso, por ejemplo? Evi- del trabajo humano abstracto lo que constituye Ia 
dent~mente no, pues un kilo de manteca no vale cualidad comun de las mercancfas, lo que propor-
lo ~1smo que un kilo de oro. ;.El volumen? . La ciona Ia medida de su valor de cambia, de su po-
JongJtud? Los ejemplos demostrarfan inmcdi~ta- sibilidad de ser intercambiablcs. Es entonccs el 
mente que no. En suma, las cualidades naturales h'abajo socialmente necesario para producirlas Ia 
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-- -- ·-~ I zado su meta ultima_ El trabajo humano ha sido 
mercancfas. totalmentc eliminado de todas las formas de Ia 

Agreguemos de inmediato que este razonamkn- l producci6n y de todas las fonnas de scrvicio> 

... cualidad que determina el valor de cambia de '"" 

to de ~1arx c~ muy a~stracto y _bastant~ diffcil, y 1 j,Pucde subsistir d valor en ~sas condiciones? ~':: 
q~JC deJ_a_ un sxgno de x_nterrogacx?n que mnumcra- i posible que exista una soc1edad donde ya na.~Jt: 
bles cntJcos del marxtsmo han mtentado aprove- 1 tcnga ingrcsos, pero donde todas las men:anuas 
char, por lo demas sin gran exito_ I tengan un valor y contint'icn siendo wndidas'! 

t.Es rcalmente el hecho de scr prorluctos del J Esta situaci6n seria manificstamcnte absurd<L Sc 
trabajo humane abstracto Ia imica cualidad co- : fabricaria una masa enorme de productos cuya 
mun de todas las mercancfas, fuera de sus cuali-j producci6n no ocasionari~ nin •un -. 
dades naturales? Son muchos los autotes que ere-~ que ning(m ser humane mkrvendna en esa pro
yeron descubrir otras, que en general es posible ducci6n. y se intcntaria .. vcmkr" tales produc
reducir, sea a cualidades fisicas, sea al hecho de 

1 
tos, para los que no habrla ning(m con~prador. ~s 

ser el producto del trabajo abstracto. ! evidente que en una- sociedad de esc l1po, Ia d1s-
Una tcrcera y ultima prueba de Ia justeza de Ia · tribuci6n de los productos no asumiria Ia forma 

teoria del valor-trabajo, es Ia prueba poe el absur- de una vcnta de mercancias, cosa que seria absur-
do, que por otra parte es Ia mas elegante y Ia mas da, ademas, por Ia abundanda que resultarla de Ia "moderna". 

Imaginemonos por un instante una sociedad en ; 
Ia cual haya desaparecido totalmente el trabajo ! 
humano vivo, es decir, una sociedad en Ia que 
toda Ia producci6n estuviera automatizada al 

automatizaci6n generaL 
En otros terminos, Ia socicdad que elimina to

talmente el trJbajo humano en Ia producci6n, en 
el sentido mas g-.-neral del termino, que incluye a 
los scn•icios, es una sociedad en Ia que ha dcsapa
recido tambkn el valor de cambio. Esto cs una 
buena prucba de Ia correcci6n de Ia teorla: cuan
do c1 trabajo humane dcsapan!cc de Ia produc
ci6n, desaparccc igualmente d vJior. 

100%. Evidcntcmcnte, mientras nos encontrcmos ' 
en Ia fase de transici6n actual, durante Ia cual l 
hay trabajo complctamente automatizado, cs / 
decir, hay ya algunas f;ibricas que no emplcan i 
obreros, mientras que en otras el trabajo hu-~1 
mana sigue siendo utilizado, no se plantea nin
gun problema te6rico particular, sino simplemcnte 1 

________________ un problema de transferencia de Ia plusvalla de I 
una empresa a otra. Se trata de una ilustraci6n de 
Ia Icy de nivelaci6n de Ia tasa de ganancia, que j 
estudiarcmos lucgo_ 

Pcro imaginemos que esa tendencia ha alcan-
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II. EL CAPITAL Y EL CAPITALISMO 

_El capital en Ia sociedad precapitalista 

nero, con el cual compra, por ejemplo, trigo. 
Sc trata d~ Ia operaci6n vender para COillfJI"ilr, 

Mcrcancla - Dinero - Mercancia, M - D - !vl, sc 
caracteriza por un hecho esencial: en esta formula 

I el valor de' los extremos cs, por definicion, cl mis-
1 
I mo. 

Entre Ia sociedad primitiva, fundada en una i Pero en Ia pequci1a produccion men:antil apa-
economfa natura!, en Ia que s6lo sc produc~n va- j rece, al !ado del artcsano y d~l pcquei'lo cam.~e
lores de uso destmados al consumo de los m1smos 1 sino, otro personaje que reahza una opaacton 
pwductmes, y fa socied::.td capitalista, se intercala ! econ6m1ca dttercnte. bz Iugar de vender para··-----'----'---+ 
un largo periodo de Ia historia humana, que abar- i C0/1/fJrar, compra para vender. Es un hombre que 
ca, en realidad, a todas las civilizaciones que sc ! va ~I mercado sin Ih:var mcrcanclas, es un propie-
han detenido en el umbral del capitalismo. El I t:uio de dinero. EI <)inero no se puedc vender, 
marxismo define a este tipo de sociedad como j pcro sc pucde utilizar para comprar y csto es to 
sociedad de Ia pequefia producci6n mercantil. Se i que el haec: comprar para J>ender. con el fin de 
trata de una sociedad que conoce ya Ia produc- · rePender, D- M - D'. 
cion de mercandas, de bienes que no estan desti- ; Hay una difcrcm:ia fundamental entre e~ta ope
nados al consumo directo de los mismos produc- I raci6n y Ia primera. Consisre en que esta segunrla 
tores sino a ser intercambiados en el mercado, I operacion carecc de sentido si al finalizarla tene
pero en ella esta producci6n de mercancias no se ! mos el mismo valor que at comienLo. Nadie com
ha generalizado como en la soci.edad capitalista. · pra una mcrcanda para rcvcnderla t:xactament.e al 

En una sociedad basada en Ia pequcfia produc- mismo prccio al que Ia cornpr6. La opcraCI6n: 
ci6n mercantil, se realizan dos tipos de operacio- i "comprar para wndcr", no ti~nc ~entido mas que 
nes econ6micas. Los campesinos y los artesanos i cuando Ja vcnta proporciona un valor suplemcn
que van al mercado llevando los productos de su · tario, una p/usvalia. Es por cso que diremos aqu~ 
trabajo quieren vender est::s mercancias, cuyo va- que por detinici6n D' es un valor mayor que D, Y 
lor de uso no pueden utilizar dircctamente, para que esta compuesto de D + d, siendo d Ia plusvalia, 
obtener dinero, medio de cambio para adquirir ! el aumento del valor de D. 

I 

otras mercandas, cuyo vaior de uso necesitan o ! Definiremos ahara el capital didendo que es 
es mas importantc para ellos que el valor de uso j w 1 valor a/ que se /e agrega z~na ofz~~n!lia. cosa que 
de las mercandas que posecn. 1 ocurre en el curso de Ia ctrculacton de mercan-

EI campesino lleva trigo al mercado, lo vendc clas, como en el ejcmplo que acab:nnos de elegir, 
por dinero, y con dinero compra, por ejemplo, 0 bien en el proccso de produccion. como succde 
pafios. EI artcsano lleva pafios y los vende por di- , en el capitalismo. Por lo tanto, el capital es todo 
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I 
valor que se acrecienta con una plusvalia, y no se I sa. Finalmente, aparece otra clase social separada 
prescnta s61o en Ia sociedad capitalista, sino tam-. de sus medios de producci6n y que at no kncr 
bien en Ia sociedad basada en Ia pequei1a produc-! otros recursos para subsistir debe wnder su pro
cion mercantil. En consecuencia, hay que distin- 1 pia fuerza de trabajo a Ia dasc que monopoliz~1 

· guir muy claramente Ia existencia del capital, de los medias de producci6n. . 
Ia existencia del modo de producci6n capitalista, Consideremos individualmcnte cstas raiccs del 
de Ia sociedad capitalista. El capital cs mucho modo de producci6n capitalista, que son a Ia vez 
mas antiguo que el modo de producci6n capita- las caractcristicas fundamenlalcs del r~gimen ca-
lista. Aquel apareci6, probabJemente, haec casi italista. . . 

ai1os, m1entras que el modo de producci6n Primera ~;ract~~f~tica: separaci611 del productor 
capitalista data de apenas 200 afios. I de .\"liS medios de produccion. Es Ia condici6n de 

;,Cual es Ia forma del capital en Ia sociedad cxistcncia fundamental del n!gimcn capitalista Y 
precapitalista? Se trata esencialmente de un capi-l Ia pear comprendida. Tomemos un ejl·mplo que 
tal usurario y de un capital mercantil o comercial.l pucdc parccer parad6jico, el de Ia socicJad de Ia 
El paso de la sociedad precapitalista a Ia capitalis-~! alta Edad Media, caractcrizada por Ia savidum
ta es Ia penetraci6n del capital en Ia esfera de Ia brc. 
producci6n. El modo de producci6n capitalista es, Sabcmos que en ella Ia mayoria de los produc
e! prime~ m~do de _producci6n, Ia primera _forma j tares campesinos son si~_rvos li_gados a Ia glcba. 
de orgamzaci6n social, en l~s cualcs_ el_ capital no 

1

. Pero al decir esto, tamb1en dccunos que Ia ~leba 
desempcna s61o el papel de mtermediano y de ex-

1 
csta ligada al sicrvo, que estamos en pr..:senCia de 

plotador de formas de producci6n no capitalistas,! una clasc sodal que dispone sil'mpre d.: una bas.: 
sino que se apropia de los medios de producci6n; para subvcnir a sus necl.'sidad..:s, pucs ..:1 sicivo 
y penetra en Ia producci6n propiamcnte dicha. I tenia siemprc a su disposici6n una exknsi6n de I tierra suficicntc para atend..:r a las necesidadl·s de 
Los orfgenes de! modo de producci6n capita/isla, su familia con t•l trabajo de sus bra?Os. aunquc 

(.Cuales son los origenes del modo de produc
ci6n capitalista? i,Cuales son los origenes de Ia 
socicdad capitalista, tal como se desarrolla desdc 
hace 200 anos? 

En primer Iugar tenemos Ia scparaci6n de los 
productores de sus medios de producci6n. Luego 
viene Ia monopolizaci6n de esos medios de pro
ducci6n por una sola clase social, Ia clase burguc-

s6lo con tara con los inst rumcntos nds rud imen ra
rios. No sc trata de personas condenadas a morir
sc de hambre si no vendcn su fucrza de trabajo. 
Por consiguienk, en csa socicdad no exist..: 111/il 

neccsidad econ6mica de alquilar los propios bra
zos de vender su fu..:rza de trabajo at capitalismo. 

En otras palabras, en una sociedad dt• esc tipo 
no pucdc dcsarrollarsc cl rt'gimcn capitalist:!. Porto 
demas, hay una aplicaci6n modema de est<~ vl'r-
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dad general, y es el modo como los colonialistas r reportaba ingresos de dinero. 
introdujeron el capitalismo en los pa(ses africa-l Mediante estas diversas presiones extraccon6-
nos, a fines del siglo XIX y principios del XX. 1 micas se consigui6 obligar al africano a trabajar 

i,Cuales eran las condiciones de existcncia de i como asalariado, aunque fuera dos o tres mcses 
los habitantes de los paises africanos? Practica-l por ano, para podcr asi dispon~:r del dinero nece
ban Ia ganaderfa y Ia agricultura, rudimentaria o t sario para pagar los impuestos y para adquirir d 
no segun las regiones, pero caracterizada de todos I pequcflo supkmento de alimentos indispensables 
modos por una relativa abundancia de licrras. No l para su subsislcm:ia, dado que las ticnas que se lc 
habia escasez de tierras en Africa; por el contra- l dejaron eran insuficientes. 
rio, Ia poblaci6n, dada Ia extension del territorio,: En paises como Sudafrica, las dos Rodesias, 
d1spoma de reservas pnkt1camente Iluniladas. Sm; y parte dd Congo ex-Belga, donde se mtrodu1o 
duda, dado que los instrumentos de trab:tjo eran; en e'scala m;is amplia el moJo de produccion 
muy primitivos, las cosechas eran mcdiocrl'S, cl. capitalista, cstos mctodos fueron aplicados con Ia 
nivel de vida muy bajo, etcetera. Sin embargo,; misma amplitud, y se ·dcsarraig6, cxpuls6 y des
ninguna fuerza material impulsa a csta poblaci6n: poj6 de su modo de trabajo y d~ vida tradicional 
a ir a trabajar en las minas, las explotacioncs agrl-! a una gran parte de Ia poblaci6n negra. 
colas o a las fabricas del colona blanco. En otros! Mencionemos de pasada Ia hipocresia ideol6gic1 
terminos:- si no se alteraba el regimen de propic-1 que acompai'i6 a este proceso, pues las socicdadcs 
dad de Ia tierra en Africa ecuatorial y en Africa j capitalistas y los administradorcs blancos se queja-
negra, no habfa posibilidadcs de introducir en! ban de que los negros eran unos holgazanes, JJdo 
elias el modo de producci6n capitalista. Para po-i que no qunlan lrabajar aunqul' sc le:. ofreciera b 
der haccrlo, fuc necesario separar radicalmente a. posibilidad dl· ganar dicz veccs m:is en las minas o 
Ia masa de Ia poblaci6n negra de sus medias de • las fabricas que lo que ganaban lradicionalmenll~ 
subsistcncia nonnalcs apclando a una t·ocrci6n, en sus ticrras. Son las mismas quejas que por Ia 
extraecon6mica. ~s d~cir que de un dla para_ otro j misma raz6n _sc ~scuch~ron SO ~ 70 al'\o~ antes .l.lc 
hubo que convert1r a una gran parte de las t1crras I los obrcros md10s, d11nos o arabcs. 'I tamb1en 
en propiedad del Estado colonizador o en propic- -cosa que dcmucstra Ia igualdad fundamental de 
dad privada de sociedades capitalistas. Fue ncccsa- las razas humanas-- de los ohrnos curopcos, fran-

--rio instalar a la poblaci6n negra ett reservas, como I ccses, bclgas, ingk•scs, alcmancs, en !os siglos ---------+ 
sc las denomin6 cinicamentc, en extcnsiones de! XVII y XVIIL Esta constantc sc cxplica simpk-
ticrra insuficicntes para alimcntar a todos sus ha-! mente asi: normalmcnte, de acul·rdo con -;u cons-

rc·'bitantes. Hubo ademas que imponcr una capita-l tilu<:i6n fisica y ncrviosa, a ning(m hombre k 
ci6n, o sea un tribute monetario por cahcza de I agrada cstar cnccrrado 8, 9, 10 o 12 floras d iari:~s 
habitanlc, mientras que Ia agricultura primitiva no 

1 
en una fab~ica, una manufactura o una mina; para 
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obligar a realizar este trabajo de forzado a un 

hombre no habituado a el, es necesario realment~ 1 rcscrvas de capitales, y que pucde anunular llll~o.'
somcterlo a una presion, a una compulsion, dec:- ; vos capitales por 1a (mica razon de que ya pos~..·c 
didamente anormales y excepcionales. • . : un capital. La clase que no poscc_ capitaks sc \'I.' 

Segundo origen, segunda caractenst1ca del • condenada por esc hccho a contmuar t'n t'SI..' cs
modo de producci6n capitalista: Ia concentracion l tado de privaci6n, a scguir somctida a Ia obliga
de los medios de produccion, en Ia fonna de un i cion de trabajar por cucnta de otro. 
monopolio, en manos de una sola clase social, Ia : Tercer origcn y tercera caradcrfstica dd capita
burgues(a. Tal concentraci6n es practicamente : lismo: Ia aparicion de una clase social que. dado 
imposible si no se registra una revolucion cons· . que no tiene otros biencs que sus propios bru::os 
tante en el dominio de los medios ?e pwduc~i6n, f no .di~pone de otro medio para _a tender a sus ne
si estos no se vuelven cada vez mas compleJOS Y ! cesidadcs que fa venta de su juerza de traha1o. 
mas costosos, por lo menos en cuanto se trata de ) pcro que al mismo ticmpo csta en llbntad ~k 
los mcdios de producci6n mfnimos para comenzar r vendcrla y que Ia wndc por tanto a los capitahs
una gran empresa (costo de cstablecimiento). I tas, propietarios de los medios de producci6n. Es 

En las corporaciones y los oficios medievales, . Ia aparicion del proletariado modemo. 
los medios de producci6n eran muy estables; los I Tenemos aquf tres elementos que se combinan. 
telares pasaban de padres a· hijos, de gcncracio~ ! El prolctariado, es e1 trabajador libre; t:s a Ia vcz 
en generacion. El valor de estos telares era relat.J- / un progreso y un rdroceso en rdaci6n con los 
vamente reducido, de modo que todo aprcnd1z ' skrvos de Ia Edad rvtedia: un progr~:.·so, plll'S d 
podia tener esperanzas de adquirir despues de ~n I sicrvo no era libre (Ia servidumbre m ism a fue un 
cierto numero de afios .d~. trabajo lo necesano l progr~..·so en relaci6n con Ia csclavitud), no podia 
para comprarlos. La postblhdad de est~?lec.cr un j <ksplazarsc librcmcnk; un rctroccso, porquc. c?~l
monopollo se present6 con Ia revoluciOn mdus- 1 trariamente al siervo, c1 prolctario cs tambtcn 
trial, que desencadeno un desarrollo inintcrrum- I "librc" es decir privado de todo acn:so a los 
pido y cada vez mas complejo ~el maquinismo, lo 1 mcdios' de producci6n. 
que implica Ia necesidad de capttales cada vez ma-

_yores para iniciar una empresa. . · 1 On'gencs y definicion del f!ro/etariado nwdemo 
A partir de este momento puede dectrse que el l -- · -------~ 

acceso a Ia propiedad de los medios de produc- I 
ci6n le esta vedado a Ia inmensa mayoria de los ( 
asalariados, y que Ia propiedad de esos medios de l 
producci6n se convierte en un mono~olio de una }: 
clase social, Ia que dispone de los capJtales, de las I 
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Entre los ankpasados dircctos del proktariado 
moderno, hay que mcncionar a Ia poblacit'm tks
anaigada de Ia Edad IVtcdia -es dccir, al sector de 
Ia poblaci6n que ya no cstaba ligado a Ia gll.'ba ni 
incorporado a los oficios, corporaciones, gremios y 
comunas-- que formaban una poblaci6n crrantc, 

I ""f _, / 
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sin raices, que comenzaba a alquilar sus brazos 
por jornada y hasta por hora. En algunas ciudadcs 
medievales, y especialmente en Florencia, Venecia 
y Brujas, a partir de los siglos Xlll, XIV o XV, 
aparece un "mercado de trabajo", o sea que hay 
en elias algun Iugar donde todas las mai1anas sc 
reunen las personas pobres que no pertenccen a 
ningun oficio, que no son "compafieros" de arte-
sanos, y que no ttenen me<11os cte subsistencta, en 
espera de que algunos comerciantes o emprcsarios 
contraten sus servicios por una hora, por mcdio 
dfa, por un dfa, etc~tera. 

Otro origen del proletariado moderno, mas ccr
cano a nosotros, es lo que se denomin6 Ia disolu
ci6n de los sequitos feudales, resultado de Ia larga 
y lenta decadencia de Ia nobleza feudal, que se 
inicia en los siglos XIII y XIV y tennina en Ia 
epoca de Ia revoluci6n burguesa en Franci:1, a 
fines del siglo XVIII. Durante Ia alta Edad Media, 
a veces viven dircctamente del SL~flor feudal 50, 
60 o 100 familias. El numero de estes servidorcs 
individualcs comienza a reducirse, especialmcntc 
en cl siglo XV[, que se caracteriz6 por una pro
nunciada alza de los precios, y en consecucncia 
por un marcado empobrecimiento· de todas las 
clases socialcs que tenfan ingresos fijos, entre elias 

~-----------~-----ta nobleza feudal de Eurppa occidental, qtte en 
... .:._ _ __._~..;!'. general habfa convertido Ia renta en· espccie en 

renta en dinero. Uno de los resultados de este 
empobrecimiento fue el despido masivo de una 
gran parte de los scquitos feudales. Hubo enton
ces millares de servidores, de criados y empleados 
de los nobles, que sc hicieron mendigos, etcetera. 

Un tercer origen del proletariado moderno cs Ia 
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expulsi6n de una parte de los campesinos de sus 
licrras, a causa de Ia transfonnad6n (k las tiaras 
de cultivo en praderas. El gran socialista ul6pico 
ingles Tomas Moro, en cl siglo XVI, describi6 d 
fen6meno con esta magnifica formula: ''lqs cor
deros sc han comido a los hombres"; vale decir 
que Ia convasi6n de los campos en praderas para 
Ia cria de ovinos, vinculada con el desarrollo de Ia 
moustna ae Ia tana, expuiso cte sus t1erras y con
d~n6 al hambre a muchos millares de campesinos 
ing!escs. 

Hay todavfa un. cuarto origen del proktariado 
modcrno, mcnos importantt:: en Europa occiden
tal, pcro que jug6 un gran papel en Europa cen
tral y oriental, en Asia, Am~rica Latina y Africa 
del norte: cs Ia derrola del artcsanado por Ia 
compekncia de Ia industria moderna que penetra 
dcsdc cl exterior en los palses subdcsarrollados. 

Resumamos: e! modo <.k producci6n capit::lista 
cs un regimen en d cual los medias de produc
ci6n se han convcrtido en el monopolio de un:.l 
sola clase social, en el qul' los produdort:s. ~pa
rados d~ csos medics de producci6n, son libres 
pero desprovistos de todo ml'dio de subsisll'ncia, 
y por consiguiente sc ven obligados a vender su 
fucrza de trabajo a los propidarios de los nwdios 

-----ik producciOn para podt.'f ~sis! ir. 
Lo que caracteriza a! proktario no cs tanto d 

monte de su salario como d hccho de que esta 
scparado de los medias de producci6n, de que no 
dispone de ingresos suficientes para trahajar por 
cuenta propia. 

Para saber si Ia condici6n proldaria ~sta en 
vias de desaparid6n, o por cl contrario, en plena 

--;f ., :::z_. 
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expansi6n, no tenemos que fijarnos en el salario o probamos que Ia inmensa mayoria de los obreros, 
sueldo media del obrero o del empleado, sino en digamos el <JS'lo, y Ia gran m;~yoria de los cm-
la relaci6n entre esc salario y su consumo media, plcados (el SO o el 85%) no logra reunir ni siquie-
en otras palabras, en sus posibiiidades de ahorro ra una pequei'ia fortuna, un pt·qucJ1o ~.:apital, o 
comparadas con el costa de establecimiento de sea que gasta todo lo que gana, mientras que las 
una empresa independiente. Si se compmeba que fortunas sc a~umulan dentro de una pcqucllisima 
el obrcro o el empleado, despues de I 0 ai1os de fracci6n de Ia poblaci6n. En Ia mayor park de 
trabajo, ha logrado ahorrar 10, 20 o 30 millones, los paises capitalistas, el 1%, cl 1%, cl 2.5•,;, cl 
lo bastante como para comprar un negocio o un 3.5% o cl 5% de los habitantes pa ... ·en •·I ~ -t.:·~-....;____.;...:..:...._-+ 

_____ ;...._ ___________ npilie71q11u"e"n"o~faillJier, podriamos decir que Ia condici6n 50';{, o cl 60'ii> de Ia riqueza priv<Jda del pais. e1 
proletaria csta en regresi6n, que vivimos en una resto de Ia cual esta distribuido entre otro 20'; o 
sociedad en Ia cual Ia propiedad de los medias de 25% de Ia poblaci6n. La prirnera categoria de 
producci6n se esta generalizando, se esta difun- propietarios consfituye Ia gran burguesia; Ia sc-
diendo. gunda catcgoria, es Ia burguesia media y Ia pe-

Por el contrario, si se comprueba que Ia inmcn- quc11a burgul·~ia. Y todos los que estan fuera de 
sa mayoria de los trabajadores, obreros, emplea- estas categori;.Js no poscen. practicamcntc nada 
dos o funcionarios, despues de una vida de traba- mas que hknes de consumo (y a vcccs una vi-
jo continuan en Ia misma situaci6n, es decir, care- vicnda). 
cen de economias, de capitales suficientes para Cuando se las elabora con honestidad. las csta-
adquirir medias de producci6n, podria concluirsc - dlsticas sabre los dcrcchos succsorios y los im-
que Ia condici6n proletaria sc gencraliza, y que - puestos a las hcrenci:ts son muy rcvcladoras a estc 
esta actualmcnte mas extendida que haec 50 respccto. 
alios. Cuando tomamos, por cjemplo, estadlsticas Un estudio preciso cfcctuado para Ia JJolsa de 
sobrc Ia cstructura social de los Estados Unidos, Nucn York por Ia Brookings Institution tuna 
comprobamos que dcsde haec 60 a11os, puntual- fucntc no sospl·chosa de marxismo) indica que en 
mente, cada 5 afios, se registra una nueva dismi- los Estados Unidos d 1% o d 2•,;, dl· lo:- obrc:ros, 
nuci6n del porcentaje de Ia poblaci6n activa que solamentc, posecn acciones, y que su ··propicdad" 

e---------------~ trab:1ja por su propia cuenta, clasificada como ~ascicndc en promcdio a 1000 J6lares, o sea 5000 
empresario o familiar de empresario que colabora nuevas francos. 

~ 

con el, mientras que con Ia misma pcriodicidad Vemos asi que casi Ia totalidad del capit.d esta 
de vcrifica un aumento del porcentajc de quicncs en manos (k Ia burguesla, hed10 que nos revda d 
estan obligados a vender su fucrza de trabajo. sistema de autorn:producd6n dd r~giml~n capita-

Par otro !ado, si examinamos las estadisticas lista: los que posccn capitalcs puedcn continuar 
sobrc Ia distribuci6n de Ia riqueza privada, com- acumul<indolos; quicnes no los posccn, pr<ktica-

-~-~--~ 
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mente no pueden adquirirlos. Asf se perpetua Ia 
divisi6n de Ia sociedad en una clase poseedora y 
una clase obligada a vender su fuerzo. de trabajo. 
El precio de esta fuerza de trabajo, el salario, se 
consume casi en su totalidad, mientras que el 
capital de Ia clase propietaria se acrecienta conti
nuamente con Ia plusvaHa. El enriquecimicnto de 
la sociedad en materia de capitales se efectua en 

capitalista. 

Mecanismo fundamental de Ia 
economia capitalista 

t,Dc que modo funciona, basicamente, esta so
cicdad capitalista? 

Si entramos un dla cualquiera en Ia Balsa del 
algod6n estarnpado, no sabremos con exactitud si 
en ese momenta hay demasiado, sufici~nte o 
poco algod6n estampado como para satisfacer las 
necesidades de Francia. S61o Ia averiguaremos 
despues de un tiempo: cuando hay supcrproduc
ci6n, cuando una parte de Ia producci6n no ha 
podido venderse, vercmos que lo$ precios bajan, y 
cuando por cl contrario hay escasez, veremos que 
los precios subcn. El movimiento de los precios es 
cl term6metro que nos i:1dica Ia escasez o Ia 
abundancia. Y como s6lo se verifica con poste
rioridad si Ia cantidad de trabajo emplcada en una 
industria ha sido emple~da de manera socialmente 
nccesaria o bien malgastada parcialmcnte, solo 
con ese retardo se podra determinar el valor exac
to de una mcrcancfa. De modo que el valor es 
una noci6n abstracta, podrfamos decir, una cons· 

r-~--~--------------------~4 

tante en torno a Ia cual t1uct(tan los precios. 
;.Que es lo que hace oscilar los prccios, y a 

mas largo plaza los valores, Ia productividad del 
trabajo, Ia producci6n y Ia vida econ6mica en su 
conjunto? 

;,Que es lo que impulsa al capital, lo que 
hace moverse a Ia sociedad capitalista'? La com
petencia. Sin competcncia, no hay sociedad capi-

radical y entcramcnte diminada Ia compekncia, 
no serla ya capitalista, en b mcdida en que no 
existiria en ella el principal m6vil econ6mico para 
acumular capital, para rcalizar los 9/10 de las 
operaciones ccon6micas que efi.·ctuan los capitalis
tas. 

{.Y que es lo que fundamcnta Ia compckncia? 
En Ia base de Ia competencia hay dos nociones, 
que no coincidcn necesariamenle. En primer Iugar 
esta Ia noci6n del mercado ilimitado, del mercado 
no circunscrito, no delimitado con cxactitud. 
Tencmos lucgo Ia noci6n dt~ Ia multf{Jiicidad de 
los centros de decision, sobrc todo en materia de 
inversiones y de producci6n. 

Si toda Ia producci6n d~:: un sedor industrial se 
cow.:entra en manos de una sob firma capitalista, 
no queda por clio eliminada Ia competencia, pues 

___ existc siempre un mercado ilimitado, y habra una 
lucha competitiva entre ese sector y otros para 
apropiarse de una park mas o mcnos granJc del 
mercado. Tambicn siguc existiendo Ia posihilidad 
de que en cse mismo sector se introdut.ca, Jcsde 
d exterior, un nuevo compdidor. 

Lo invcrso tambien es cicrlo. Si existicra un 
mcrcado total y completamcnle limitado, pcro en 

"'7 1 :.:; 
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el que Jucharan un gran numero de empresas por ' parte importante de Ia poblaci6n. El cjemplo mas 
obtener una parte de el, Ia competencia evidente- notable es e1 del az(tcar, que hoy dia es un articulo 
mente subsistirfa. j banal, del que no se priva sin duda una sola familia 

De manera que s6Jo si los dos fen6menos se obrera francesa o europea, pero que en el siglo XV 
suprimen simultaneamente, es decir, si no hay I era todavfa un producto de gran Iujo. 
mas que un solo productor de todas las mercan- ' Los apologistas del capitalismo mencionaron 

- cias y si el mercado llega a ser completamentc : siempre entre los beneficios que son fruto de esc 
estable, sin capacidad de expansi6n, Ia compe- sistema Ia reducci6n de los precios y Ia ampliaci6n 1 

tencia puede d@saparecer totalmente. del mcrcado pani una grall cantidad de productos. 
Se comprendera bien Ia significaci6n del merca- Es un argumento justo. Este es uno de los aspectos 

do ilimitado comparandolo con Ia epoca de Ia pe- _
1 

de lo que Marx denomina "Ia misi6n civilizadora 
queiia producci6n mercantil. Lacorporaci6nmcdie- del capital". Sin duda se trata de un fen6meno 
val trabajaba para un mercado que, en general, se : dialectico pero real, cuya consecuencia es que, si 
limitaba a Ia ciudad y sus alrededores inmediatos, i bien por un Jado el valor de Ia fuerza de trabajo 
y segun u~a t~cnic_a estable y bien de_te~inada. i tiene ~endencia a bajar, d~do que. Ia industria 

El pasaJe h1st6nco del mercado hm1tado al capitahsta produce con crec1ente rap1dez las mer-
rnercado ilimitado esta bien ilustrado por el caso J candas cquivalentes al salario, por otro lado tiene 
de Ia ''nueva indust~ia de pafios" ~ue aparece en l tambien una tendencia a aumentar, pues gr~dual-
el campo en el stglo XV, sushtuyendo a la mente incluye el valor de toda una sene de 
industria urbana mas antigua. Existen desde ese mcrcanclas que han llegado a sa de consumo 
momento manufacturas de pafios sin reglas corpo- general, micntras que en otras epocas su consumo 
rativas, sin limitaci6n de Ia producci6n, y por estaba limitado a una peque11isima parte de Ia 
tanto sin limitaci6n del mercado, que tratan de ; poblaci6n. 
infiltrarse, de buscar clientes por todas partes, y I En el fondo, toda Ia historia del comercio, enlre 
no s6lo en las inmediaciones de los centros de ! los siglos XVI y XX. es Ia historia de Ia transfonna-
producci6n sino en pafses lejanos, intentando ' cion progresiva del comercio de lujo en comercio 
organizar Ia exportaci6n. Por otra parte, Ia revolu- _ i __ de masas, en comercio de bienes destinados a una 

---------------~ci6n comercial del siglo XVI provoca una baja t parte cada vez mas grande de Ia poblaci6n. Es el 
relativa de los precios de toda una serie de desarrollo de los ferrocarriles, de Ia navegaci6n ra-
productos que durante Ia Edad Media estaban pida, del tetegrafo, etcetera, lo que penniti6 reunir 
considerados como productos de gran lujo, y que al mundo en su conjunto en un solo mercado po-
solamente estaban al alcance de una pequei'ia parte 

1 
tencial para todo gran productor capitalista. 

de 13 poblaci6n. Esos productos se abaratan brusca-
1 

Por consiguienk, Ia noci6n. de mcrc~~o ili~ni-
mente, y en algunos casos podra comprarlos una i tado no implica s6lo Ia expans16n geograhca, smo 
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tambi~n Ia expansi6n econ6mica de la capacidad 
adquisitiva. Para citar un ejemplo reciente: el 
formidable incremento de Ia producci6n de biene" 
de consumo durables, en Ia producci6n capitalista 
mundial en los pa{ses capitalistas, durante los ulti· 
mos 15 afios, no se debe en modo alguno a una 
expansi6n geografica del mercado capitalista; por 

. el contrario, en este aspecto se ha reducido, oues 
durante este periodo muchos pa(ses salicron de Ia 
6rbita capitalista. La exportaci6n de autom6viles 
franceses, italianos, alemanes, ingleses, japoneses o 
norteamericanos hacia Ia URSS, China, Vietnam 
del Norte, Cuba, Corea del Norte y Europa orien
tal es escasa o nuia. Esa expansi6n se produjo 
porque para Ia compra de bienes de consumo du
rables se ha utilizado una fracci6n cada vez ma
yor del poder 2dquisitivo, que a su vez aument6. 
No es casual que al mismo tiempo se haya regis
trade en los pafses capitalistas avanzados una cri
sis agricola mas o menos permanente, pues cl 
consumo de productos agricolas no aumenta, en 
terminos relatives, y basta comienza a disminuir 
de manera absoluta; csto pasa por ejemplo con el 
consumo del pan, de papas, de frutas como Ia:; 
manzanas y las peras, etcetera. · 

La producci6n para un mercado ilimitado en 
condiciones de competencia, tiene por efecto e! 
aumento de Ia producci6n, pues este permite Ia 
reducci6n de los precios de coste y a su vez de
rrotar a Ia competencia vendiendo mas barato. 

Es indudable que si se examina Ia evoluci6n 
durante un largo periodo del valor de todas las 
mercanclas producidas en gran escala en el mun· 
do capitalista, se comprueba que ha disminuido 

considerablemente. Un traje, un cuchillo, un par 
de zapatos, un cuaderno escolar tienen hoy un va
lor en horas y minutos de trabajo que es mucho 
menor que el de haec 50 o I 00 at1os. 

Evidentemente, es necesario comparar el valor 
real a Ia producci6n y no los precios de venta, 
que comprenden enormes gastos de distribuci6n y 
romercializaci6n o extraordinarias ganancias mo-
nopolistlcas. 1 omemos el ejemplo del petrOleo, 
especialmente el que se consume en Europa, que es 
el que viene del Cercano Oriente. Los costos de 
producci6n son muy bajos, y apenas se elevan 
hasta el I 0% del precio de venta. 

Es por lo tanto incontestable que se produjo 
una disminuci6n del valor. El aumento de Ia pro
ductividad del trabajo significa una reducci6n del 
valor de las mercancfas, pues se fabrican en un 
tiempo de trabajo cada vez menor. Ese es el me
:Jio de que dispone el capitalismo para ampliar los 
mercados y veneer en Ia competcncia. 

i,De que manera pnictica puede cl capitalista 
reducir considerabicmente el precio de costo y al 
mismo ticmpo acrecentar considerabkmente Ia 
producci6n? Mediante el progreso del maquinis
·'lO, mediante el desarrollo de los medios de pro
;ntcci6n, de instrumentos mecanicos cada vez mas 
Ct)mplicados, movidos en un primer momento por 
1 vapor, luego por el petr6leo o Ia nafta, final

nlcnte por Ia electricidad. 

E/ incremento de Ia composici6n 
::>rganica del capital 

El valor de toda Ia producci6n capitalista pue-
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de ser representado por Ia formula: C + V + P. I mental del regimen capitalista, !leva a aumcntar el 
El valor de toda mercancla se descompone en , volumen del capital constank, C, ~n rdaci6n al 

dos partes: una de elias constituye un valor con-
1
: . . C C . 

servado, y Ia otra es un valor nuevo. La fuerza de conjunto del capttal. En Ia fraccJ6n C + V' hen-, 

trabajo cumple una doble funci6n, tiene un ~oble 1 de a aumentar, es decir que tiende a acrecen-
valor de uso: conse':'a todos los valores ~xtste~- I tarse Ia parte del capital rota! . -constituida por 
tes: en Ia ~o_r~a d~ mstru~entos de trabaJ_~· rna~ l las maquinas y las materbs prin.as y no ~o~ los 
qumas, edtftctos, •?corporando una fraccton de salarios-, en Ia medida en que el maqu

1111
smo 

ellos a Ia producct6n del momento; Y ere~ un progresa y Ia compehmcia obliga al capitali 
-------'-------------.v.,airtnor nuevo, del cual forma parte Ia pTusvaha, Ia a .aumentar continuamente Ia productividad del 

ganancia. Una parte del nuevo valor Ia recibe _ el trabajo. 
obrero; es el valor correspondiente a su salano. I . C . 
La otra parte, Ia plusvaHa, Ia acapara el capitalista i Denominamos a- esta fracct6n C + y compost-
sin ofrecer compensaci6n por ella. · ci6n organica del capital; rcpresenta Ia relaci6n 

Llamamos V, es decir capital variable, al equi- I entre el capital constante y el capital total, Y 
valente de los salarios. ;,Por que decimos capital? : decimos que en el regimen capitalista Ia compo-
Porque este es un valor qu_e el capitalista ad clan- I sici6n organica del capital t icnde a _aUI~lcntar. __ 
ta, es una parte de su capttal que gasta antes de . ;,De que manera pucde el cap1tahsta adqulilr 
que se realice el valor de las mcrcandas produci- ! nuevas maquinas? i,Quc quiere decir que el capi-
·das por los obreros. tal constante aumenta cada va mas'? 

Se denomina capital constante, C, a Ia parte L.t operaci6n fundament~! de Ia economia capi-
dcl capital que ha sido transformada en maquinas, talisla es Ia producci6n de Ia plusvalfa. Pero en 
edificios, materias primas, etcetera, cuyo valor no i tanto que Ia plusvalfa s6lo ha sido producida, 
es aumentado, sino meramente conservado, por Ia j sigue cncerrada en las mercancias y el capitalismo 
producci6n. Se llama capital variable, ·V, a Ia par- I no puedc utilizarla; no es posible tr~nsformar za-
tc del capital que el capitalista emplea para adqui- 1 palos no vendidos en nuevas maquinas, en un 
rir Ia fuerza del trabajo, pues esta es Ia (mica 1 aumento de Ia productividad. Para podcr comprar 

----------------parte del capital que le permite a aquel acrecen- -; · m;\quinas nuevas, el industrial que posce zapalos 
tarlo con Ia plusvalia. · tienc que venderlos, y una parte del producto de 

;,Cual es, en consecuencia, Ia 16gica econ6mica esta venia 1e servira para Ia adquisici6n de nuevas 
de Ia competencia, de Ia tendencia al aumento de m;iquinas, de un capital constantc supkmcntario. 
Ia productividad, al acrecentamiento de los me- En olras palabras: Ia realizadou de Ia plusl•a/i"a 
dios mecanicos, del trabajo de las maquinas'! La ! es Ia condiciou de Ia acwnulacion del capital, que 
16gica de este movimiento, Ia tendencia funda- I no es otra cosa que Ia capitalizaci6n de Ia plusvalfa. 
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La reali:z.aci6n de la plusvalia es Ia venta de las 
mercandas; pero esta tiene que efectuarse en con
diciones tales que Ia plusvalia contenida en aque
Uas, se realice cfectivamente en el mercado. Se 
supone que todas las cmpresas que trabajan con 
una productividad social media -y cuya produc
cion en conjunto, por consiguiente, corresponde a 
un trabajo socialmente nccesario- realizan ni mas 
ni menos Ia totalidad del valor v de Ia olusvalia 
producidos por sus fabricas mediante Ia venta de 
sus mcrcancias. Sabemos ya que las empresas 
cuya productividad cs superior a Ia media se apo
deraran de una parte de Ia plusvalfa producida 
por otras empresas, micntras que aquellas que tra
bajan con una productividad inferior a Ia media 
no logran realizar una parte de. Ia plusvalfa produ
cida en sus fabricas, sino que tienen que cederla a 
las· emprcsas tccnol6gicamen te mas avanzadas. Por 
lo tanto, Ia realizaci6n de Ia plusvalfa cs Ia vcnta 
de bs mercancfas en condiciones tales que los 
compradorcs paguen efectivamente Ia totatidad de 
Ia plusva!ia producida por los obreros de Ia fabri
ca que produce esas mercandas. 

En el momenta en que se ha vendido ya el vo
lumen de mcrcandas producido duran"te un perio
do determinado, el capitalista toma posesi6n de 
una suma de dinero que constituye el equivalentc 

----------------del capital constante que ha empleado para pro- --=-r 
ducir, o sea tanto las matcrias primas como Ia 
fracci6n del valor de las maquinas c instalaciones 
que esa producci6n amortiza. Toma posesi6n tam-
bien del equivalente de los salarios que habi'a ade
Iantado para hacer posible Ia producci6n. Y toma 
posesi6n ademas de Ia plusval(a producida por sus 

qbreros durante cse periodo. 
t,Que sucede con esta plusvalfa? Una parte de 

ella es conswnida de modo improductivo por el 
capitalista, pues tiene que vivir, tiene que man
tener a su familia y a quienes lo rodean; y todo 
lo que gasta con ese fin to retira del proceso de 
produccion. 

Otra parte de Ia plusvalia es acumulada, es uti-•· . . 
que Ia plusvaHa acumulada es Ia parte de Ia plus
valfa no consumida de modo improductivo para 
satisfacn las necesidades privadas de Ia clase do
minante, y que cs transformada en capital, sea en 
capital constantc suplementario, es decir, en una 
cantidad suplcmentaria (o mas cxactamcnte, en 
un valor de ma tcrias prim as, maquinas, instala
cioncs), sea en capital variable suplementario, es 
decir, en medias para contratar a mas obreros. 

Comprendemos entonces par que Ia acumula
ci6n del capital es Ia capitalizaci6n de Ia plus
valia, es decir Ia transformaci6n de una gran parte 
de Ia plusvalia en capital suplementario. Y com
prendemos igualmente como el proccso de au
menta de Ia composici6n organica del capital 
representa una scrie ininterrumpida de procesos 
de capitalizaci6n, es decir de producci6n de plus
valfa por los obreros y su transformaci6n por los 

-capitalistas en maquinas, matcrias prirnas y obre
ros suplementarios. 

No es exacta, por tanto, Ia afinnaci6n de que 
es el capitalista quien crea los emplcos, dado que 
es cl obrero quien produjo ia plusvalia, y es esta 
plusvalia Ia que el capitJiista capitaliza, y con Ia 
que especialmente contrata obreros suplcmenta-
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rios. En realidad, toda Ia masa de riquezas fijas 
~-que se ve en el mundo, toda Ia masa de fabricas, 

de maquinas y de carreteras, de vias ferreas, puer
tos, hangares, etcetera, todo este inmenso volu
men de riquezas, no es otra cosa que Ia materiali
zaci6n del volumen de plusvalia creado por los 
obreros, del trabajo realizado por ellos que no ha 
sido retribuido, que ha sido transformado en pro
piedad privada, en capital para los capitalistas, o 
sea que· todo eso co · · 

de Ia explotaci6n permanente que sufre Ia clase 
obrera desde el origen de Ia sociedad capitalista. 

(,Todos los capitalistas aumcntan progresiva
mente su maquinaria, su capital constante y Ia 
composici6n organica de su capital? No. El incre
mento de Ia composici6n organica del capital se 
efectua de modo antag6nico, a traves de una lu
cha competitiva gobernada por una ley que ilustra 
una obra del gran pintor flamenco, Peter Bruc
ghel: los peces grandes se come11 a los peces ------- chicos. 

La lucha por Ia competencia se acompai'ia de 
una concentraci6n constante de capital, del rccm~ 
pbzo de muchos empresarios por pocos cmprcsJ
rios y de Ia transformaci6n de un cicrto niuncro 
de estos en tecnicos, gerentes, personal dircclivo 
y hasta en simples emplcados y obrcros depcn
dientes. 

-La conccntraci6n del capital es otra ley pcnna
nente de Ia sociedad capitalista, y ese fcn6meno 
es acompai1ado por Ia proletarizaci6n de una par
te de Ia clase burguesa, por Ia cxpropiaci6n de 
cierto numero de burgueses por un numero mas 
pequefio de ellos. Es por cso que cl Mw a•sto 
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comunista de Marx y Engels subraya el hecho de 
que el capitalismo, que pretende defender Ia pro
picdad privada, en realidad Ia destruye, y efectua 
una expropiaci6n constante de un gran mimero 
de propietarios por un numero relativamente re
ducido. En algunas industrias esta concentraci6n 
es particularmente ostensible: las minas de car
bon, rama en Ia que habia centenares de empre
sas, en el siglo XIX, en un pais como Francia (en 
Belgica eran cerca de doscientas); Ia industri 
autom6vil, que a principios de este siglo contaba, 
en Estados Unidos o lnglaterra, con cien o mas 
firmas, cuenta en Ia actualidad con s61o S o 6. 

Sin duda, hay industrias en las cuales Ia con
centraci6n es menor, por ejemplo, Ia tcxtil y Ia 
de Ia alimentaci6n. De manera general se puede 
decir que cuanto mayor sea Ia composici6n orga
nica del capital en una rama industrial, mayor 
sera Ia concentraci6n, 'y a Ia invcrsa. i,Por que? 
Porque cuanto mas baja es Ia composici6n orga
nica del capital, menor es el capital que se nccesi
ta al comicnzo para penelrar en esa industria, es
tabkciendo una nueva empresa. Es rnucho mas 
facil reunir el mill6n o medio mill6n de francos 
necesarios p:~ra constu!r una fabrica textil que los 
I 00 o 200 millones que hacen fall a para estable-

. cer una fundici6n de acero rdativamente peque-

1 iia~ · ·t 1· ·6 d J l"b · I 
' - · c1 cap! a 1smo nac1 c a 1 re competencta, e 
/ capitalismo es inconcebible sin Ia competencia. 
: Pero Ia fibre concurrencia produce IJ concentra-
1 cion, y Ia concentraci6n lleva a lo contrario de Ia 
1 libre concurrencia, es decir, al monopolio. Cuan
j do los productores son pocos, pueden ponerse de ' 
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acuerdo facilmente en perjuicio de los consumi- , esc es un modo de aumentar sus beneficios. Solo 
do res, con el designio de repartirse el mercado, de ' acuden a el cuando les result a ven tajoso. La limi-
impedir toda reduccion de los precios. tacion de Ia producci6n pamik aumentar los pre-

En el lapso de un siglo toda la din;imica capita- cios y obtcncr con ellos mayorcs ganancias, y por 
lista parece haber cambiado de naturaleza. AI l lo tanto una mayor acumulaci6n de capital. Pero 
comienzo vemos un movimiento que tiende a i no se puedc invcrtir los nuevos capitales en b 
haccr bajar los precios constantcmente, a traves ! misma industria. Pues invertir capiialcs significa, 
del acrecentamiento constante de Ia producci6n, J justamentc, acrecentar Ia capacidad productiva, 
de la continua multiplicaci6n del numero de em- j Ia produccion, y hacer bajar los precios. A par-

-------'--------npcrte~"'sc::-:ar<s:--. A partir-ne---un determinado momeuto, Ia 
1 

tit del (IItimo coat to del siglo ~'-"Xi-f~X'------.e.-ti-T"CJ"'In-lli-t.t"TJtili"-s-:---..;;,_--------'----t 

accntuaci6n de Ia competencia ocasiona Ia con- j mo se debate en esta contradiccion. Adquiere 
centraci6n, Ia reducci6n del numero de empresas, 1 un caracter que solo t-.Iarx habia previsto, que 
que pueden entonces concertarse para no reducir ! no habian comprendido ni Ricardo ni Adam 
mas los precios, y que s61o pueden respctar acuer- I Smith; bmscamente el modo de produccion ca-
dos de ese tenor limitando Ia produccion. De este I pitalista comicnza a hacer proselitismo. Comien-
modo termina Ia era del capitalismo de Ia libre I za a extenderse por el mundo entero, por Ia via 
compete~cia ~ comienza, a parti~ d~·l ultimo cuar- de Ia exportacion d~ c~pitales. q~e permite esta-
to del stglo XIX, Ia era del capttahsmo monopo- I blecer emprcsas capJtalistas en p~uses y en secto-
lista. I res donde todavia no habian penetrado los mo-

Evidentemente, cuando se habla de capitalismo nopolios. 
monopolista no hay que pensar que se trata de La consecucncia de Ia monopolizacion de algu-
un regimen que aboli6 compktamente Ia compe- nas industriJs y de Ia expansi6n dd capitJlismo 
tencia. Tal cosa no existe. Se hace referencia sim- monopolista hacia otros palses. es Ia reproduc..:ion 
plemente a un capitalismo cuyo comportamiento del modo de producci6n capitalista en ramas in-
fundamental ha variado, o sea que no manifiesta dustriaks a\m no monopolizadas, en pals~·s toda-
ya Ia tendencia a una disminucioJl constante de via no capitalistas. Fue as( como d colonialismo, 
los precios a traves de un constante aumento de ~ en todos sus aspectos, se difundi6 como un regut>-

' _____________ Ia producci6n; es un capitalismo que empleJ b 1 ro de p6lvora en el lapso de pocas decadas. desde 
tecnica del reparto de los mercados, de Ia division ; Ia pequei\a parte del mundo donde cstaba hasta 
del mercado en cuotas cstables. Pero este proccso I' entoncl's confinado el modo de producci6n capi
culmina en una paradoja. t,Por que raz6n los 1 talista, hasta abarcar el mundo en su conjunto, a 
capitalistas, que al principia compitcn, empiezan i principios del siglo XX. Todos los paises del mun
a poncrse de acuerdo para limitar Ia competencia, I· do se convirticron asi en Ia t:sfcra de inlluencia y 
limitando tambien Ia produccion? Porque cl campo de invcrsiones del capital. 
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Tendencia decreciente de Ia tasa 
media de ganancia 

Hemos vista que Ia plusvalia producida por los 
obreros de cada fabrica queda .. encerrada" en las 
mercancias fabricadas, y que Ia cuesti6n de saber 
si esta plusvalia sera realizada o no por el capita
lista propietario de Ia empresa, sera resuelta por 
las condiciones del mercado, es decir, por Ia posi
bilidad que se le presente a esa empresa de vender 
sus mercanclas a un precio que permita 
plusvalia en su totalidad. Aplicando Ia ley del va
lor que ya hemos expuesto, se puede establecer Ia 
siguicnre regia: todas las empresas que producen 
con un nivel medio de productividad, realizaran 
grosso modo Ia plusvalia producida por sus obre
ros, es decir venderan sus mercancias a un precio 
equivalente a su valor. 

Pero no suceder3 lo mismo con dos categorias 
de empresas: las emprcsas que trabajan por en

f---------------~ cima y las que trabajan por dcbajo del nivel me
dia de productivid{!d. 

ro 
j,Cual es csta categoria de cmpresas que traba-

jan por deb<!jo del nivel medio de productividad? 
No es otra cosa que una generaliz4ci6n del ejem
plo del zapatero holgazan. Se trata, digamos, de 
una fundici6n de acero que, cuando el promedio ; 
nacional indica que 500 000 toneladas de acero 

---------------~son producidas en 2 millones de horas-hombre de 
trabajo, produce esa misma cantidad en 2.2, en 

'--
2.5 o en 3 millones de horas. Luego, esta malgas
tando el tiempo de trabajo social. Los propieta
rios de esa empresa no rcalizaran en su totalidad 
Ia plusvalla que producen sus obreros; las ganan-
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cias de Ia empresa senin inferiores a Ia ganancia 
media del conjunto de las empresas del pais. 

Pero Ia masa total de Ia plusvalia que se pro
duce en Ia socicdad es un volumen fijo, que de
pende en ultima instancia del numero totJI de 
horas de trabajo cumplidas por el conjunto de los 
obreros dedicados a Ia producci6n. Esto quiere 
decir que si un cierto numero de empresas no rea
Iizan Ia totalidad de Ia plusva!ia producida por 
sus obreros -dcbido a que trabajan por debajo I 

-- - I 
del mvel med10 de productividad y a que malgas-
taron tiempo de trabajo social- quedara disponi-
ble un residua de plusvalia, y las cmpresas que 
trabajan por encima del nivcl medio de producti-
vidad se apoderaran de el y que por tal raz6n han 
economizado tiempo de trabajo social, por lo que 
Ia socicdad las recompensa. 

Esta explicaci6n tc6rica se limita a analizar los 
mecanismos que dekrminan el movimiento de los 
precios en Ia socied::!d capitalista. l.C6mo operan 
csos mec:mismos en Ia pract ica? 

Esos mecanismos se vuelven transparentes cuan
do, en Iugar de considerar varias industrias, nos 
dedicamos al examen de una sola rama indus
trial. 

Digamos que el precio med io de venta de una 
locomotora es de 500 000 francos. i,C'ual sera en 
tal caso Ia diferencia existente entre una fiibrica 
que trabaja por debajo del nivcl media de produc
tividad y otra que trabaja por encima de el'? Para 
producir Ia locomotora, Ia primcra habd gasrado 
490 000 francos, es decir que solo habra ganado 
10 000 francos. En cambia, Ia scgunda habra pro
ducido Ia misma locomotora cmpleando, por 
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ejemplo, 380 000 frances. Esto le dejara un bene- I i,Cual es Ia formula de Ia tasa de ganancia? 
ficio de 120 000 francos, o sea de un 32%, mien- ! Es Ia rclaci6n entre Ia plusvali"a y el capital total. 

tras_ que Ia tasa media de gana_nc_ia es de 10%, es Es 
0 

t· 
1 

__ P_ . , . .·. , . . _ 
dectr que las empresas que trabaJan con una pro- ' P r at to, C + y Hay que constdcrar tam 

ductividad media produjeron las locomotoras a un ' p 
costo de 455 000 francos y solo obtuvieron una i bi~n otra formula:-: es Ia /asa de plwit•aUa. o 
ganancia de 45 000. 1 i . . V 

En otras palabras, Ia competencia capitalista fa- ; t~sa de explolacwn de Ia clase obrera. Representa 
___________ v~o~r~e~c~e <!Jasempresas tecnologicamente avanzal!~4 ~mo el nuevo valor se rcparte entre obreros y 

que realizan g_ananci~s extraor~inarias en re~aci6n ! capitalistas. Si, por ejemplo,- es igual a J-0-:-0-%-,-~.:....;_..;;.____;_.;....;..:c....____;._..;;:;. ____ -+ 

i\b 

ll~' 

con Ia ganancta media. La nocton de gananc1:1 me- I • V 
dia, como Ia de valor, cs en el fondo una noci6n I eso quiere dccir que el nuevo v:~lor sc distribuye 
abstracta. Es una media en torno a Ia cual o:-.cilan ! en dos partes iguales, una que va a los trabaja
las tasas de ganancia reales de las diversas indus- 1 dorcs en forma de salarios, y otra que va al con-
trias y empresas. Los capitaks afluyen a las ramas junto de Ia burguesla en forma de ganancias, in-
donde hay ganancias extraordinarias, y se akjan ten~scs, rentas, etcetera. 
de las ramas donde las ganancias son inferiorcs a Cu:mdo Ia tasa de explotaci6n de Ia clase obre-
la tasa media. A traves de cst·e tlujo y ref1ujo de ra es de I 00%, Ia jornada de trabajo de 8 horas se 
los capitales de una a otra rama, las tasas de ga- . 1 divide en dos partes iguales: durante 4 horas de 
nancia tienden a aproximarse a Ia media, sin al- trabajo los obreros produccn lo cquivalente al va-
canzarla jam~is totalmente de manera absoluta y lor de sus sabrios, y durank otras 4 horas cfec-
mccanica. ' tt1:m un trabajo gratuito, un trabajo no rcmune-

Esa es Ia fonna en que se efectt"•a Ia nivclaci6n de I rado por los capitalistas que se apropian del pro-
las tasas de ganancia. Hay un modo muy senci!lo de I ducto del mismo. 
determinar en abstracto esa tasa qe ganancia: se 
toma Ia masa total de plusvaia que produjeron 
todos los obreros de un pais dctem1inado durante 

p 
A •)rimcra vista si Ia fracci6n 

t ' c + v au men-

-~--------~un at'lo, por ejemplo, y se Ia compara con Ia masa 
ta, y tambicn aumcnta Ia composici6n orgjJ,ica 
del capitat, acrccerHandose et valor de C en r.:la
ci6n a V, csta fracci6n tended a disminuir, y dis
minuira cntonces Ia tasa media de ganancia como 
consccucncia del incremento de Ia composici('ln 
org:inica del capital, pucs P cs producto de V y 
no de C. Pero hay un factor que puede neutrali
zar el cfccto del incremento de Ia composi~i6n 

total de capital invertido en cse pais. 

1 En rcalidad, los capitalistas no calculan Ia tasa de ganam:ia se
gun Ia producci6n actual (jlujo) sino segun d capital invcrtido 
{stock); para no complicar el dkulo, podernos suponcr (imaginaria
mcntc) que todo cl capital fue absorbido por Ia produfci6n de una 
locomotora. 
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organica del capital, y es precisamente eJ autnento 
de Ia tasa de plusvalfa_ 

p 
Si Ia rasa de plusvalfa,-, aumenta, esto quie

V 
p 

re decir que en Ia fracci6n tanto el nume-
C+ V 

extrema de que V se reduzca a cero, cuando se 
llegue a Ia automatizacion total. ;,Puede igual-

p 
mente V aumentar de manera ilimitada? No, pues 

para que se produzca plusvalfa es necesario que 
haya obreros trabajando, y en tales condiciones 

. no es posible que Ia fracci6n de Ia jornada de tra-
rador co~10 ~I denommad~r aumentan, en cuyo bajo durante Ia cual el obrero reproduce su pro-
caso Ia tracc16n .e~ su conJunto puede consciVar pio salario se reduzca a cero. Se podrla reducirla 
su valor,. a condJcl6n de que el aumento de esas _ de 8 a 7 horas, de 7 a 6 horas, -de 6-a-5- horas, de I 

___ _;_ __ ___;_ __ ~----:-----~d~o~sr--ec'frattn.-tJt~:tJdcaadfteses-~du 5 a 4 horas, de 4 a 3 horas, de 3 a 2 horas, de 2 

proporcron determmada. a I hora, a 50 minutos. Se necesitarla una pro-
En otros terminos: el aumento de Ia tasa de ductividad fantastica para que el obrero pueda 

plusva)(a puede neutralizar los efectos del incre- producir el valor equivalente a todo su salario en 
menta de Ia composici6n organica del capital. Su- 50 minutos. Pcro nunca lo podra producir en 
pongamos que el valor de Ia producci6n, C + V + cero minutos, cero segundos. Hay alii un residuo 
P, pasa de I 00 C + J 00 V + I 00 P a 200 C + que Ia explotaci6n capitalista no puede supri-
100 V + 100 P. La composici6n organica del ca- mir jamas. Eso significa que, a largo plazo, es 
pit.:~! ~as6 de 50% a 66%, ~ Ia t~sa de _ganancia 

1 

inevitable el descenso de Ia_ tasa de ganancia 
h3JO oc 50% a 33%. Pero Sl al nusmo tlcmpo Ia media, y pienso, contrariamcnte a muchos te6-
plusvalla pasa de 100 a 150, es dccir, si Ia tasa de rices marxistas, que es posible demostrar con 
plusvalia sube de 100% a 150%, Ia lasa de ganan- cifras este dcsccnso, es decir, que hoy dia las 

. 
150 

t' ·. : do de soo;. el aumento tasas medias de ganancia en los grandes paiscs c1a con mua s.en 10. . 

1
. 

1 
. · 

1 50 300 cap:ta Jstas son muc 10 mas bajas que 1ace , 
de Ia tasa de plusvafa ha neutralizado el cfecto 100 o 150 anos. 
del incremento de Ia composici6n organica del ca- I Sin duda, cuando se estudia periodos mas cor-
pital. I l~s, s~ comprueba Ia ~resen~ia de movimientos en 

i,ES posible que esos dos movimientos se reali- : dtrecciones opucstas; mte1V1enen muchos factores 
ccn exactamente en !a proporci6n necesaria para j (~tablarcmos de csto .luego, a! tratar del neocapit~
neutralizarse muruamente? Toqmos aqui Ia debi- ! hsmo). Pero en penodos mas largos Ia tendenc1a 
lidad fundamental, el ta16n de Aquiles del n~gi- j' ~s muy clara, tanto en lo que atane a Ia t.asa de 
men c.:api_talis!a .. A Ia Jarga,_ eso no es posible. No I mteres .~omo respeclo de l.a tasa de g~~1anc1~. Por 
hay nmgun lumte para el mcremento de Ia com- 1 lo dem~s, hay que rec~)fdar que .ent.re todas. las 
posicion organica del capital. Puede darse cl caso l' tendenc1as de Ia evoluc16n dd cap1tahsmo.', ,~s esta 
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· ··-· ·· ·· ·· Ia que ha sido siernpre rn~s clararnente percibida 
por los rnisrnos te6ricos del capitalismo. Ricardo 
Ia menciona; John Stuart Mill Ia destaca; Keynes 
se mucstra rnuy sensible a ella. A fines del siglo 
XIX hubo en lnglaterra una especie de aforismo 
popular: el capitalismo puede soportar cualquier 

------- cosa, rnenos que Ia tasa media de interes caiga a 
2%, pues este hecho eliminaria el estfmulo para 

--------------------~invertrr. 
Evidentemente, hay en este aforismo un error 

de razonamiento. Para un capitalista, los dlculos 
de porccntajes, de tas~s de ganancia, tienen un 
valor real, pero relativo. La que lc interesa no es 
solarnente el porcentaje que gana sabre su capital, 
sino tambien, al fin de cuentas, Ia suma total que 
gana. Y si et 2% se a plica, no a l 00 000 sino a 
I 00 millones, rcprcsentan en cualquier caso 2 mi
llones, y el capitalista mcditara rnucho antes de 
decidrr que prcfiere dej~r su capital inactivo antes 
que contentarse con Ia despreciabk ganancia de 2 
millones anuales. 

De modo que en Ia pr3ctica no se ha compro
bado una total paralizaci6n de las inversioncs a 
rafz de Ia caida de las tasJs de ganancia y de in
ten~s. sino mas bien una gradual retracci6n a me
dicta que Ia tasa de ganancia dcsciende en una 
industria determinada. En cambia, en las indus-

-------------------- trias y en las epocas en las que 1:! expansi6n es 
mas rapida y Ia tasa de ganancia tiende a aumen
tar, las inversiones se intensifican y se accleran, 
de manera que el movimiento part~ce alimentarsc 1 

a sf mismo y Ia expansion parece no tener lfmi
tes, hasta el momenta en que Ia tendencia se in
vierte. 
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La contradicci6n fundamental del capitalismo 
y las crisis Reriodicas de superproducci6n 

El capitalismo tiende a aumentar Ia producci6n 
de manera ilimitada, a extender su radio de ac
ci6n al mundo entcro, a considerar a todos los 
seres humanos como clientes potenciales (entre 
parentesis, podemos senalar una curiosa contradic
ci6n que ya mencionara Marx: c:~da capitalista 

~------~~----~~------~ 
querrfa que los demas capitalistas aumcntaran d 
salario de sus ohreros, pues tales sa!Jrios constitu
yen un poder adquisitivo que pucde cmplearse 
comprando sus mcrcandas. l'ero no adrnite que 
<IUIIH:Jlten los salarios de sus propios obreros, pues 
evidcntemcnte l'SIO rectuciria sus ganancias). 

Se produce por tanto una extraordinari:t cstruc
turaci6n del munJo, que sc convicrte en una ilni
dad econ6mica, siendo sus distintas partes inter
dependientcs en grado sumo. Ustedcs conocen 
todos los lugares comunes que aludcn a estc 
hecho: si alguien estornuda en Ia l3olsa de 
Nueva York, en Malasia 10 000 campesinos que
dan arru inados. 

El capit<.~lismo haec que los ingresos sean exrra
ordinariamente interdependientes y unifica los 
gustos humanos; el hombre toma bruscamcnte 
conciencia de ioda Ia riqueza de sus posibilidades, 
mientras que en la- -sociedad precapitalista vivia 
limitado par las estrechas posibilidades naturales 
de una sola region. En Ia Edad Media no se cono
cfan en Europa los ananas, s61o sc com{an frutas 
locales. Actualmente se consumcn frutas produ-
cidas en el mundo entero, inclusive de Ia India y 
Ia China a las que no estabamos habituados antes 

-;:;c 
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.-.. de Ia segunda Guerra MundiaJ. t lido. Las malas ventas obligan a los empresarios a 
En consecuencia, el capitalismo establece cerrar las puertas de sus establecimicntos y a des-

vlnculos rccfprocos entre todos ~os produ_ctos Y I pcdir a los obreros: Y dado que los trabajadores 
entre todos lo~ hombres. Con el se rcahza, en dcsempleados no d1sponen de rcservas, pucs s61o 
otras palabras, una graduai socializaci6n de toda I pueden subsistir vendiendo su fuerza de trabajo, 
Ia vida econ6mica, que se convierte en un conjun- se ven condenados a Ia mayor miseria, precisa-
to (mico, en una sola trama. Pero sucede ·que mente porque Ia relativa abundancia de mercan-
todo este proceso de interdependencia gira en cfas ha pc1judicado a las ventas. 
torno al interes privado, a Ia apropiaci6n privada, 1 Las crisis econ6micas peri6dicas son inherentes 
de 1m pequefio numero de capitalistas, cuyos inte- 1 al regimen capit;ilis£a, .flUe no ha podido superar- --'------'-----i 

-------------------r=-e=-ses personates cntran en con~radicci6n, de mod? j h~s .. 'Veremos lu~go_ que esto se apli_c~ tambien al 
cada vez mas agudo, con los mtercses de los rm- ,. reg1men neocapJtal!sta en el que vivimos acttul-
llones de seres humanos englobados en esc con- mente, aunquc aliora se denomine a esas crisis 
junto. ' ''recesiones". Las crisis son Ia mas clara manife·s~ 

Esta contradicci6n entre Ia socializaci6n progre- taci6n de Ia contradiccil'Jn fundamental dd regi-
siva de Ia producci6n y Ia apropiaci6n privada men, y nos recuerdan peri6dicamente que esta 
que opera como motor y fundamento de Ia I condcnado a desaparecer tarde o temprano. Pero 
misma, estalla de mancra muy ostensible en !as I no morira de rnuerte automatica. Sera siempre 
crisis econ6micas. Las crisis econ6micas capitalis- 1 n~cesario darle un pequefio empuj6n deliberado 
tas son fen6menos invercsfmiles, !1~nca vistas an-

1 
I para conde1:ar~o ddinitivamen~e, y somos noso

teriormente. No se trata de cns1s de cscascz, : tros, el mOVlll1ll'nto obrero, qu1enes debemos dar
como to fueron las crisis prccapitalistas; son crisi:; i lo. 
de supaproduccion. Los descmpleados mueren de ! 

hambre, no porque no haya to bastante p:ua 
comer, sino porque los productos alimenticios son 
rela tivamcn te demasiados. 

A primera vista esto parecc incomprensiblc . 
. i,C6mo es posible que alguien se muera de ham- I 

~---------------~ bre porque hay un exceso de alimentos, porque 1 

---·-- ~-- · hay demasiadas mercancfas? El mecanisme del I 
regimen capitalista nos hace comprender csta l 
aparente paradoja. Las mercanclas que no cncuen
tran compradores no s6lo no realizan su plusvalia 
sino que tampoco reconstituyen el capital inver-

;r. 76 
77 
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l-n h:n io <.lt: !.t i" .\.l;u .. i0n mundial -!ns chi•t')"-, Jos nrsos, Ic..�s CUrüiX"O$ 1. 1\'IARX Y LA TE ORlA ECONOI\111CA en la hibiioh:ca dr·l �lu�t.:O Británico, estudiando 
11u :d.-:l:.!lc,_ ; , ., '- i...tn.�t:litdS y los Cllh.uoo5. c..:mrr m ro-.-- \·in"': en ccr�no- MARXISTA y �·scrihi!:'ndo ��l prin<:i;xtl lihrv de c-conomia, 
!:�i;:'i ,, '{_ i.ili-t.::- .. t"<:i!HH�i::tas, que ,e (".1�;tnerizan fuud:-!.mema.lmtrw.· . Das f,·api:al. C!>CfJIO c:1 .1kmá:1 �El coJ,if.al, en 
porrpw r-1 �: •• :lit.:! p!-,1,hH:ti\·o es prop:rdad ,�:� ,Ll ;�1ayor parte dd E:<tado Ka.rl �brx 1318·1833¡ fut d c:conflmi�ta mú crtqdh�no), del r;_uc: ,,,¡o publicó el primer 
� rh' ,;t. ind;\ J•:�� .... l'riY�!.dos y JX'rq,:e t.:Xi:'tC ull3. �rnp!ia p1anifi(aciún inf1Hycme d,� !ndos lo.s tiempos. :\acir) rn Pru�:.'! ,·olumrn en Yit.!a. Em;d�; editó sus manuscritc..s 
o c!i1< \(·it··u l., !;fr;d ··n la cconomia. Tn.mb:�n � c.ar<�CU:ri7.an por �u afir. ,. \·h·ió en Paris y Bruselas. En [ocios estos ' !lNas para hact·r los otrns dos ,·olümcncs. 
l!l.lt";f·:n dt' q�;t· �,, t:l(.miz;-teión ("CtJil<.•llli(a -..r: l.M� en l�s teorias de Karl lug2rcs t•diH) p<:ri(ldicos que ft.:cron cerrado' p··r .·\unque el :�.n:ili�i\ econ6mico de �farx se 

� -ct-gobicrao r�n pn.mtocomotl""Seilizo can�o �encUcm.-a fundamt:nt�tlmcr.te en El ra¡ntal. mu-
En ,·�te t.q tlldu ·locribimos �a trü:":.t �l"l>li.¿r.¡ic.a de :'\1:-':rx y la c!lm. En l�ng � trasladó con �u Eunilia. a d10� de ios dcmcnh"\S C:'tán prcsentcs en el 

m;tn,J-..1.!., s�t \.t•liltl Lt urgani.:acióu C(tH:Ó:Ii¡�a Jc.:l bloque sociali:-ta o Lc·ndrc·s. E·ur�oso .\lanifirsto úm1:.mista. que escribió con 

¡·��.:--:·}\ 

comunista . . ·\lmquc la di��inción cntrr- c.:.;1p!talis- �larx no tt·nia un puesto acadCm:co ni otro Engt'"ls en 18-!0 y dd que present.:m10s e.xtractos 
mo y ("0J1H!IlÍ�nw r� l:!il. los paí�cs no tnc;�an ¡rab.1JO rq;ubr y :tlinque g::mó algún .... dint.·W en el Rccuadfo 39-1. En d .\fanifitslo comunista 
claramcmc \·n l!lll) u 0¡ro grup..-l. t''n-i!_,ienclf) p;¡!·:t periódicos. entre cll�)s d T,·!,:.-- '(� ('ncw:mr:.l la llU�(lri:t de !os temas imporL!n-

Las t·conomi:l:; 1Kt·id...:malcs modernas. como �it de :\"un-a Yf)fk. durante:: la mayDr p:tn(" dd tes de :\brx. Dc:.:::lca la idea de que toda la 
las de E-::.ados l" ni.:k·s .. \lcmaaia occidrntal ticm¡YJ q::c: n-�idió en Londre� \·h·ió t'll b. hi'S'�oria (""�cri1a ea 1J. hiqt:-.ria de la lucha de 
y Surcia. ��� cronomias mixtas en las que d p.tbre7a. Su t.·oauwr, F1·icdrich Enf!ds. 1;n pr/1!-- cJa .. e�:. �brx intt.:rp¡t·;.�-� b ,·ida económica como 
Estado JXt:'<'C nwthn ..:<::�pit:d �J:t�; carrete: as. ¡x·ro lHJ:nb�c.· de negocio:-. lo m:mt;..:\·o mi<:ntr.�..: ur:J. lud1a cnttc la . ..; <:l.:"-.t.�5 y el capioli::mo y! en 
algt::las t.:Scutia'. ah;�ma.'i ind;;-.tria", ..:te:, y dts- im·csti!;�!h�. \Lis tarde. �lar:-: recibió un3 he- 01:1fft:tü: co:110 una luch:1 cn¡rc la burf:_rucsía 
<'mpt:i�ta un �r.!n p<.oj)d en la \'ida ec<.,nó- rciu..i.t qw· nwjr1ró '11 �:i(UJ.ción i!n:wcitT:L L! b.� dasl'S media"� Jo.; c.1pit.1lista.s) y cl prolc.:ta-

. m::yür p.tnc dt: •11 «.::-:tanci;t f·n LonL�;·e" b p:-: .... 1 ri<tdo 1< ... traba_iadorn- Donde Ad2.m Smi�h HliCa . 

RECUADRO 29-1 �· .. :'t;.;: ... · . . ' ,. . -· · . -

¡g;�-·: �. :· · .;É·i1foques y 
f.:� . : . .. . . � . - ·:. • ;.• • 

. \!�;·unús j):!i:.t·o: (�t:! l·loqlH: !>l.Wi�tico: cCJmo 
liun.t;ri:t y Yu�'-'"b"-i-1. j'\t-rmitt•n l:t prc.picdarl 

privada (k alc-ú;t (.;:.pi1.d v Oll•rJ!?.Il un ;ran 
¡xtpd a lo� dircni\"' de b:- f'llljXC5a" ··n la �1jma 
d·· d�..·c!silJil(":' •ir i): r �luc d•:lll. 

[l �..r!tcrio ;;l;i ... �·lti1 p:1ra di.,tinguir !<:1s 
<"t"(tnum:"as cn!1:o I.."J.pi:al�:-t.1S nwdc! n�:.s o 
t Oi1'!tl!1!st?.s ll!odc:·¡¡��" D d grado rn que �e 
t:tili.'.an los ::lt.Tcad<,.,. E�tt:s se tail!zan ha!-t� 
cieno j):.JlllO en h.�l:-.� b_, r-cnnomias, incluida la 
l" nión sv,·iúica. pc:·o de�empt·ihn \!;"1 p<opci 
menos il'l1JX"\J i;"Jmc c:r. las co:tnmist;J.!' di� igidas. 
cemralmcmt• fjl!t' en !.H r-<.·cickn;:aks. 

El M/�NIFIESTO COMUNISTA 

�f · ,· : · > o.i SlSternas t>'· · ·· • . . ,: " <:'·: ' • 

t.;c.? :: . :· -·':.5 eC01101TilCOS 1.,.,, . . . . • .. •  - .-

P:<- > :· .. alternativos 
E�L-=>· � .  

. 

En e"tC C.lpiu:lo \en:n�<':5 en quC difiere t'l 
an.ih�i-.. �·�·,,¡;,.nH\·u :r:.u""\:l"til. dr la t�u:ia c,·(·;;,.;Wt:;i uue hemc">s �i.�Jrcnd!do 
c·n ··! :,·�:"' d··l !:h:·t'. Exan-;i�:art'mo:; l<! i;1rm;! Cl; qur rc�u�!,·cn !;:.s 
n<'!!( n.:.:· :·'.l:::::t.�ti.!..: lt·mr.1!mcmc J¡_,� p¡c•;;!ct:.;') <.:ccl:t-,:,�icos dd quf. d 
t • •;o;• • \ · ·! t .:: .t •; � .. � 11 \ \t•n!prtr;i.runu .. ::.t:!" ;c .. u:í..�t!o., t:l\.•1-u..inlit:o� t."t.•!l k•!:- d(' 
l:� f"' JJi;.•:n.:� c·,·c¡,kmak5. También nos orn"!\m!a renws hafia dOnric SJ: 
t!l:-l�t·:J L!� : ,-, •:i• .m�.:'. ;I-.,i.-:c. comn nu:á¡¡� .. ':>:lian �dir:�u.r. un procc"o de 
(••::\n:..:t": .. :;¡ • 11 el q•:•� b.s cc.:onom1:.tS $C p.H\·r.:_-cn rad.1 ,·ez má.s. tendiendo 
ll.H"Li •. n.1 l:'lt:Lt ,·t·n�ún f.:liz de org-2.nit.:"lcié�:-¡ t'fC:l�•r:JiC;,i. C;!dJ. un:�. desde 
t:u l' ;:¡:-. t;t. ��-�r:11�.t d:fi-rt•nte? �O e5-t,¿n rc�nxcdiendo b.s <·convmías 
l ot C:t :c:l\::!r ·�. \ 1 ·: 1 Ll' d'·"-·iones de tinak� d� lCb ���lu$ ,t u·m:1 y p:i::cipios de 
J, ... 1 .. i:n:t.t lh· t::t-ÍI!t'!"lhl-..lOll:><"tYadon·s t.'l\ Gr:lli Brrt..t:�a. C!-t..td•)S L:nidos, 
���n-:.t :- PILt-. ¡1o�!h'S. h�H:ia llll rapit.a.limw 11�.'is puro y akjado de la 
1"\0ilrrllll,\ 1111\l.t.l 

E: l.!iam.'Jes:o comumsta fue escrno p-;..;r Marx y Eng-3!s en 1 St.8 como 
pia:aforma de la ltga comunista. que e:a una asoc;aC!Ó:1 Ce t�aba;aoorc-s. El 
/�1aniht:sto es un análisis de lns fuerzas respo:,sa:.J:es de la situac1ón de la 
sc·ciedad y la dirección en la que C!eícn Gue estaban me-viéndose y una 
llamada a la lt.,;cha comra la socieCad existen�e- En lua�r de rcsum1r e! 
!v1anifiesto. presemamos exi.rdctos que den vr.a 1dec C:-:-1 a;álisis d� M3rx en 
su propia retónca. {El A1a:iiliesto fue escr.to ong,r..1¡rr:e:"'!te en alemán.) 

I"JTQ:ODUCCIQN 
Un e5per:tro � Cl€rne sobre Eurcp3: el esoect�o de-! =co�l;.;r<,ts�c. 

-\�ALIS1S ECO�V0'\1ICO Y !=!ELACIONES DE CLAS= 
L.3 h;-:,¡or.a de L.:S -:.•)(..lt::dades e�1stemes haS1d �� pr:!�r.:t: :>s 1a h:!>\or:a o� la lucha ae 
clases. 

Si:1 e:nba�go. nues:ra época. la époCA! de ;a burg:.Je!i;a :te c!•SLng.:e pm el hecho de 
ha�r s.m¡:>l.ftcado tos ar.:agO!'"IISmos dt;.! clase. Tcd<:�la �.:.·�;dad SP dtvnie cada vf;; r1as 
en dos grandes oandos hos�11es. en dos grandes c:ases �ue � enfrer.�an dLrectOJmeme 
en:re s!: ia buoguesia y el prole!criado ... 

la burguesíd. en aper.as cien años dt:- do:n.nacrón. ha cre¿;do unas lue:�as 
prodoc�ivas más grandiosas y colosa!.es que todas las ger.e1aC1Cnes posadas jontas 

��b1dc a! uso general de la maqumana y ée !a d1\-iSt6n del tra!:>ajo. el trabajo Ce los 

1 Se ha ¡:,mLttdo una nota ex1s1ent� en el origmal. 

_;¿ 1.// 
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PAnT!:: 5. LOS GRANDES TEMAS 

pro!etGnos ha peródo todo su ,:;,:;rjcte¡ <iuiónomo y_ P·Jr con.:-•gwcnte. :odo a;racti\·O 

wra el obrero . 
f n la rnrsm,o med,da .;n ovo: .Ohl!'l1{:•1la el l3do deS&'_j'<:!da��� df'! -:r.a!:J.�jo, d1sminuye 

el �l<'!fiO ... 

Pero ca:": €! d.o>stnoHo :Se !a .nd;,;stri;: el p:ole:.criadc '�O sólo aumer.ta si;;o que se va 
c0nce:1:r.:mdo en •nasas ;�1a� or�:>. su !vena aum;;m;3 y cae� vez se éo m�s cuenté ée 
t:;ilO ... 

Asi pues. el des.vrollo de la •f'dustna moderna nú,a les cm--.iE!ntos sobe los qt.:e la 
Durg�esia produce y -:::� ;:;prcn•a de los productos. Por t;-,r-:to. lo que la t);_;:gues;a 
prodtJCe sobre lodo son s,..s prcp,os s-::ou!turE-n)S. Su caic!;; y I<:J victona C-e! prolela�iadv 
::;or. ,gualm<:n:e ,n.,;vnr.�J:�.;;; 

EL ?ROGRAt.1A DE LA Ri:VOLUC10N 

1. La abolición de la pcop,¿dad de !él !i(;:�a y la u;ih;o.ación c'e todas sus remas para 
fines pGblicos. 
L. F�,;enes impu;;�tt:� pa_,:,·�.:.- \'OS 

3. Abolición deí derecho- de tlt.:r�ncin .. 
�- Centr;:�!ización d�! o¿ch:o .;n rr:.::nos éei Es1ado, ¡.)or rr.eo;c de t.:n banco Pacic-nal 

CC!l c.apn.;l C'S1Jla! v monopoirv e>..crusi�·o 
G. Centr�hzación de los rn·:d•os de ccmun,cac!On y t:Jns¡:,or.e en or..:::nos del Estado. 

7. Amp1iación de los f.�br1cas y medies de prOdL!cció:-� o.ie propoedad estatal .. 

Cu.:;ndo con el p.-�so de! :cemoo hayan Cesa:Jarecrdo !as drferencins de clase y leda 
la produCCión se halle CDnC•.:ntr.:sda .en manos de una gran zsocrac:ón constr1r)rda por 
toda !a nación. r:l peder ;Júbhco vc!deré su ca:�c¡er po!i:!co. 

El lL:g.ar de la ,Jn\rgu.a soc•e-t1ad bt.:rguesa, con sus clas<.>s y .an:ngor.ismos d� c!o�. 
será cc .. .:¡)�do por una .lSOC;aC•ón €'n la cual el !ib:e des.J:·:o�:o de c.¡:¡da cucl .3-et.� !a 
condiclón p<ira el �:b;e C.es.aHel!o •j•J todos. 

LA CONCLUSION 
A los comun•SiClS no les gus:a ccu�t2r sus puntos C..: v·s.ta r sus •n;encmnes. Declaran 
.abien<!mcme que sus cb;e;•\OS. sólo pvdrtm acan;:<or91 mE:C,:;:'1!e el derrocamiefliO 
violento Cel orden !>OC•-�! ex,s;€!"1:.:;: la-s clases dO!Yltnan�es puede:-� tl;rnb!a� ante una 

revo!uci6n comunista i.os ntc:e�anos r:o 1u?�i:m .-:aca ::;;.;o ¡-y�rd.:!l .;:.:-� e!la más que sus 

c::�den;;s. Tienen. en c.ar.�t;.o_ un m!..:flCO entero (iue gc·�a· 
¡Pro1e:anos de toC.:-�s 'CS ;la.�{;S. ;.l:·,;os! 

COMENTARlOS 
M2rx escnbió e! 111andi'esw ;¡r.:es �u e El capi:,-:1. En � 872, rv'!arx y Er.gels. <?n el 
prefaCIO de una edtc:ón pos;,er�or. r€-a!:rmaron los pt;�CtPiüS gcr.erales. ::unque 
sugrricron que 5e podf;?.'l rne¡or2r a�g:..:nos delaile-s �;¡ �-e escrib1era de nuevo el 
• �/.:.r;iliP<:tro· nnrn rr.,-.,-.,-, .::c�,;;.ln ¡:: 
his�órir:o. 

Hoy podemos ve1 q:..:e ei prJr.c1pat error del aniJhs1S de las ecor.cmi.as 
industri¡;¡les residía t:n ta cu::enC!J e� que el sr.l.ano descendería y GUe los 
!ra!x'!jac:!ores se empobtect>rían a 0'1t-dlda que ava<1zarc la tndustria!iz3cíón. De 
h-:!cho, les niveles de \.•tda de los �lt!baiadores de las economías descrro!lades. 
hJn .aumentado más depus.a desde n;edraCos de! siglo XIX que nunca. Los 
trabajado�es del mundo desarrollado tie:1e-.o mucho mi!s que perder que S'JS 
cader.as. No h?.r duda de Que 51 Marx hu�rera p:evtslO los C!ecien1es niveles 
de v1da de los nabaJt:�do�es y t:! desanoi!o de la econom;o mixlil moderna. 
t:ubria elaborado uí1 análls1s mu�· ��h�<f<He. 

� 
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,·io pue d t"goismo de los individuos les !lc\"aba 
a producir :·L"sul�;;dns que ly-..:ndiciabc.n a todos: 
\Ll!"X ;:io que el cg\•ismo de lü� C�lpilalista'i k 
l k,·::ba a pmdu\.·J¡· re�ultacios que cmpobrecian 
;¡ los tralKtjad, 1n:s ,. ()lié. de c.sa fiJmla, <:stah.:m 
:::t\ ando i:� fos�t de-l c�pita!ismo. 

ObsCrYc-se c;m· \b.t-:-.: pensaba qnc la bur
<..,'1JC�ia hahía generado un desa!To!!o más r3pido 
Guc el cx-!x-ri7nent2do en toda la historia anlc
rior. Ad:nir:dJa la trt.:mt"Hda ,·italid.:ul y poder 
dd dt.s:1tn•llo d.�.: b <:C(•Iwmia nwndi;ll descnra
(knado por los ;ni5-es cu:-.(lpt.:üs en los siglos 
:-�u 1 l y :\.IX. pero t:nnbi,�n es;al;J. �egllru dt;, que 
!··�. :>,tLtriu:-. l.i<.::-.u·,hlni;n1 en C"�')S paises y que 
dln llc\'2.ria a b. Lm.�,"i 3 b rC\'O!�wiót1. 

¿Por qué llt•, ·:lb; h rc..·ori:t dC' :.b.rx a b. 
pn·d¡cci(',n dt' que ba!arón los s:tbrir,�? L;, 
prt· . ..iicción pmn .. ·;tia dt: -slJ ;w.llisis Je la com¡x
tcrxia c:1trc l()S CJ.pi;;:lh�as. Sost('nÍa q�tc d 
!'::Lirio e� <.krcrminado pur la c¡:¡mid(ld ne-cesa
ria p;:ra rnantt'lllT a kjs trabaj3dores ,·lwrs y 
!'1"·Jl!tJ.:.:i-.(l::-. Supu;¡g:IIlH-'" t.j�le en nJ:J.lquie:- ai'1o 
dado. pnr c.:_je:nplo, !B.ill. a lo� tr:1h:'ljadorcs les 
lk·,·a 7 hor.:!s diarias t.k trabajo producir lo 
--�;Jicicmt: p:�t·a que b.;; cm¡m:s;¡s purdan p;t�:!r
ks .-·! sal.1ri0 nc�..·�.:'-:t: i,.>. Pt"ro los tr�ib.0::� llJr�·s 
tr.�h::j::r.in m:i� �!e 1 htrr:::s. pf,r 12j�·mph1. 10. Los 
Of--'ll:.distas _,¡(,Jo lu:Hrarar.:in trahaj.'H.in:·c, �: k� 
(ull:.pt·ns:'l. y. d3do qt:c pu:-:ecn las iibricas y 
f<�!!ll"<•lau los cmpkl•::,. -.n;l los que (ktnmi!JJ.il 
el ht•l<trio bbor.:1l: el t:-;�b:!jador 1.icnc .:¡uc t:-ab:�
jar pa:·J. !l1<lntcnn· on:dc.::; d <"\:c-r¡Jü y d almJ.. 

El lt1ial de 3 hor:1s adic-innak:. d('" í.r.abajo 5e 
(�l'llt.lmina. ¡;/u.;�·ahá ... O.Hbt1wyc b fuente d;: 
l•r!w!�cif_;�. :\brx �ur>�)nia qve lfJs t:api!alist3:�. 
j)<•r �¡¡ :1:¡{UJ";1kza. J.c;mubn it�CC:!:11il('lllt'!llt' 

�;-t¡1it.d. ah!...1IT=1ndo :1 p.:n:r de sus bcndicios . 
,os ('("On�'n1!'l�l" tlht<Í<.'!"lh."' pw!:'"..;nJ que cT m.Jt�

\0 t:!pit:d t�Iidt-r:";: .1 .:mme1;:¡r la prüduct¡,-j_ 
d:.1d del tr.:"d_-.<:!.jo y el salari�J. de' ando l·�tc ¡x1r 
cnnm:� dd ni,·.�.__·! 1n.iniJ:HJ de :--:uhsi..,tcncia. \" ouc 
b ta.;a de r<'ndimÍCl<tt"> dd c.1pital desr:j.:nd�ri;i a 

m�_:Jida q�c se 3cu:nu!ar:t más c3pitaL ya que 
.._;:'!C t!�ne u:�a pruduni-..·id:ld ma:·g)nal dc:o·e-
C!r.."lllt'. 

Sin ('rnhan�o. �brx hizo hitKapiC ('!1 b 
i:ono·.-:1ciún léc;·¡j¡_-a ('tl el C..ljÚtalisnlo.· Los c1pi-

c2i.,L2 

t_alistas luchan contra ti (!t:::.cenv; de la lasa de 
h:ntrcío;; ir:lt3ndo de innm·ar. de immducir 
:n;e\·o.; pruductos y de EtlJrictr !0s ,-icjo' <k una 
lÜnn2 nús barata. LL im"iü\'.J.Ó(.l!l incc-same 
rr1mtituyt una panc c�·nc�.11 dd capitJ.lismo y 
e� rC3J�J!l".J.hlc del gran éxito de la burguesía t::1 
d dc<.:arrnllo de la en•nrtmia rnund::tl. 

¿Po:- qué ddJeria descc::dcr t�l s-alario a 
medida que se tH:umula mi-s c.1.pl:.al? Debido a 
qu(· la inno\·;!ci,_'m :-e tnc.a.u;�a hacia maquinaria 
2.h0:-radora de tra!J;0o. Lus <..:api<.¡.distas tra�an 
de cn(OlHrar m<iquinas p:na �ustituir a los 
uah�1j:Hk•:c:-;; tratan (a la bn;a en ,.:!no) de 
prmq;cr l1..1S bcncGcius rt·�_bcictH�o k}s co��cs 
bboraks. La m;-¡quin<1ria �hürr:tdü!"";.� de traLajo 
rcdu .. :-t.� b. d<'manda dr tr:¡b�1jo y. p:.:r tanto, 
impidt· <jue �uba d :;;:d;!;·io . .-\ :ncdid:1 que 
dc-,;..·iclh.lc dicha Jcm�uHia. aumt·nta e! rrúm�·ro 
de :r;"l.bajac!nrcs dcscmplcadus y -�urge t:n f�jt'rrito 
r.le rt"_.�T�r. de Jos dtson¡J/mdr•í qw·· ('"1.; di�pt;c:-.to a 
t:-:d_,�!jar JXtr sab:-i<..\S aún m;"i.s h:�_i�..�.s que los 
;,n,·..;,<I!"Íl':\ para m .. mtt'ner ,-í·.-o� y j1"i"llducu..-o� a 
lus ;.rab:1j:'!dorcs. por lo que 1;;npt·c.ra :;.u situa· 
ció:�. 

P:1ra ). L:rx esTe ·proccY• e·;.! gr=tdual. Creia 
que h:-; L'\:(lllomi:as �apit3li:-t�t� c:-i::h .. w �i�K.JCJ.cb.s 
;¡ �nlt.T<Ir ciclos c·L·o;H�mi(·(Js y <¡uc Ll �it•;:lciOn 
de los trn.h-:1.i�doa:s ¡x•dria Ílh lu:-<) mo.:jt,r�u· en 
lus pcri0dos de r•.::cup<Taci0n y ,,�,·e:J:::i• ·,r._ Pno 
bs dcpre5-ioncs eran ii�t:,·it:th1es, lo mismo que 
13. tcndrncia dcsccnde:lte;. largo plazo tJ.iHO de 
los :.;,Jhrios como di.' la t;1:;a de ht'ncfici.). 

El (\:achJ 3�l.I mut:stra lus: :>-.1�;uios reales 
oc'r hor;-! <.k b indnstria de E�tadt.•S Cnidos 
desde' J.¡ oi·c.tda de !?.�"".¡0 2. Lt tt.�ndn:ci3 no ha 
-.¡c:o. 

r Oh·.C:--..r-.1": qul' !o� <;:;;,},1ri(l� n.:ak� di' b :Hd>;�ni.� ilit:"ú!l r•:,;_r 
,;.J!v} en b <k·c;•da de i�3(J (jUC f'n l.a Ce ��-''.•: rs f"kcir. qut" 

������1. ���::·:�.���1�,:-�t:� �s:��l�st"\:�:;:;�:�l�•�;:�;·1:�i�l:!�:;¡;:�:.; 
t·�,dos. ya qm: los dr·St·rnpk:;do!' no o�:J�[r...ruit'tC•Il 
dt" lu� dt"\·.adns sab.rit•:.- dt· ln:.- 3!it·� u·e;:!:a. Tl>Ól· 

d;;,. <-l.' t'.<l.�ll rkh.-..tiendo las c.:..u�;!5 df Lt �uhid.1 de.- k·� 
s.J.);.,¡-;v5 re:;, k" y d papd dc-<"miX·:"'::id•J por l.:-•" dn <!do� 
�.la.Jios n:ak� dt: la indu�tri� duo;nne b Gr:;n lkpr�ió:L 
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CUADRO 39-1 
REMUNERAC10�' REAL POR HORA TRABAJADA 

DE LOS OBREROS INDUSTRIALES 

(1�67�1(}J) 

1390-1899 17.3 
190J-1909 20.2 
i910-1S19 24.4 
!920-1:329 30.4 
1930-1939 40.3 
1940-1949 58.7 
19!:{)-1959 73.2 
1950-1969. �'5.5 
1970- i979 lOS.Ci 

TASA ANUAL DE 
CRECIMiENTO 
DURAN rE LA. 
DECADA ANTERIOR. 
,. 

1.6 
1 9 
2.2 
2.9 
3.3 
2.9 
2.1 
1.0 

��:�t%��:��;u���:;�h�����;;�-:;:.t���-����5�0���� 
mt::nKl rle T•.:rJx;jc, de .Ls:.'lCns Un•dos. !landbook of J. abor 
Stcti�rics. 1.980. pf.g. 'l85 

O!rns ten;as 

1.3 �·�._·¡_.n:lmic.1 de \larx (k 
que !os 
desc•.:l:d,�ri,HI re�uhQ cn(•Hr..:a y. 1-'\(_.r tan�o. \3.!1:1-
bién :;u�. orcdicci .. ...>;>•..:<; ¡-,,_,Ji�i("as lx1�ad.as en la 
crccir:n:c ;11i:-cna \.k b .eL::.�� �•·c.bajadorz. Pero 
en :. brx L;1�· :!.lgo m.i.-; que prC'diccione.s sob;·c la 
r-e .. ·o]¡_;,::J(m Ct.)J:1t;i�i:;ta.. 

La teoría del .. -c.Jvr-t::<.d ;ajo. La microcco
nomia de \ L1n .se b:-:::.ab.J. (''1 !a temía dd '\·alor
lrabajc. 

La. teon·a del :.'alar-trabajo afirma que 
d va!or de los bienes se deriva de la 
C'3..11t.id..ad de :::rabajo necesaria para pro
ducirlos. 

Es�:t es un ·.-iejo tt·ma de b economí3. Se k1!i3 
tanto ('Jl los cscriws. de .-\d.un Smith co:;¡n en 

los de Da,·id Rictrdn. d �T3.ll tconomista ing-k::-. 

de principin.s del ->ig.lo ::\ 1�' a qujen ?\larx d(:hia 
gr�u1 p3: h.' de :!>U análi�is ccunúmico. 

�1ao: sostenia que los bt:ndicios que obtie-

?_.;RTE 5. LOS GRANDES 

nt·n los c:tpit::t!i�t:�s son d n ... �ul!.Hiu de la cxplo

L;ciün de íos tl<1b:l.jad:::_¡;ts y llV un,1 1c1ribución 
por ::u illl10\"�tción y pur el �1lq u:kr de la 
nu.qwn;:ria qt:1' p�. ... ::.Ct:Jl. Ll 1-:'!.t.t.n 1�ilrih,-:¡, en 

que L! m:!quin.1ria n1Í:-:n.1 ddJt" �11 cxi:'tcncia al 
¡r;!h.1jo nc�..-r::.:trin par;1 L1lricJJ b : al uti!iJ::..:.do 
¡n:-a !J:::.ct.T hs 
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1.1 íin¡>.Jcs del .siglo XlX pa:t.·..:ió que tenia razón. 
.11 n1L"!l0j ('11 ci ca--o dt'" 1·�-:::d•IS Lnidos, rx:ro 
t.'ntvn.:"t..:s d guGicrno 2d1 -pt•.J b pvlitica de !u
dl."'!.r cun¡y·a lus nHm;;.¡Joli•'S \" �e dctu\·o b 
lCf"!(!CIJCia. 

\brx t:Hnbi�n 

parte, el comunismo cr;t \·i:-.w por �1arx y 
Engc!s como una si¡uación Lt�i mi�tira en la 
que d Estado ha desaparecido .-·d p .... der pübli· 
ro perderá su car�incr ¡xdi:inr" y tudo d 
mundo coopera li!Jro�mcnte. :\L.:.,-x nv fue r..:.xplf
ciw sobre el funciünamit:ntr; th.-1 cumuHi�mo. En 

. �-- .. '-'"i"'"'"'"'"'"v c.1mbio, en el .\Jmúficslo tu;¡;;afi).'a y en otros 
:1lu lrahajat=ie J ¡:,o.t 111.is .soCstic.rt�.:: � uH,¡Jli\.nb., los lr3.t5aja- lugares Si dto mas dctalics :-ubre cómo crcia que 

dtl!"\.'$ mo:.-tr.Jri:tn mc�(•S imt.:n�s ¡:>tJr su trabajo y �cria un :t. cconomia sociali:>t.:t. Como \·eremos, 
!•.J5 bcnc!i.t-i!Js. Los t-conumt:'!.i"' m�.�<icrnos atan 
rlc at·ucnio ('11 que 1:s muy }.x;co en .\ b.rx lo que 
Ce¡x:nde rcalmcm�� de b t··uria del '"�1lor-traLajo 
y que P•'d!i3 halJcr 1\·;__:::..:.du ;J.cilmcnte ;t la 
m:1:o:ía de sus conc:u-:!(•!lt'S ->in iJ:t�tr�c {'11 ella. 

L:1 insistencia n���r:xi:-..<.<1 en 1:! tt�or{a del 
Y:th..)r-tnbajo creó t!ificult.tdt·s ¡•n b. :!éS.tlón de 
b t"CL'n0mia rusa. Los plamíitJdr.res de la 
t.:conumia no qucrun indull t"ll los L"OStes de 
pwducir los bit:JH:� una Ci!H!J.td ruru.:�¡.xJnJ!cn
tc .1.l c-apital utiliza<.b. en b prodtKCÍÜn, lv que 
k-:: lk\·0 sistcm.i�ic!mt·mc a t1¡:tr umJs precios 

dn�D."'i:!do lx�jos p;!:·a k)s h:��;!c' cuya pHx.iuc-
1"���n na !IHC!�si\·a (:n c�¡�iuL '::� qu<: �ns pr�ci�s 
.:-tHll se .,,��::l.l¡an en 1.! Ctlll.HJ.!d tH.: tr.i'Jalu 
u¡iliJ::ltb t:il b pn.•ducciú;L D.l�!n íp�t· t.'ra oU\�O 

el no ("f•!n:u p�•r el u.;l) \1d ('·t!Hi�d imnxlu
di'Wl �itl!in l'n !:1 !ij;li.."Ú•H dt ¡,;-. pn�cio:-> y en 

b ¡.:m..1ducci(,¡L :thvc,l :-1..· h<tll h ... db.du r:wdio:; 
p.n:t. c)<¡Ul\ �!r l.r pr\.:lil;:ci�·:n dt.· 1..·<·h1·ar ¡x'r e! 
U�\J Jt'i Gtpi tJ.\. 

C2.br"i.'. 

pn.:(i•'S de los 
derna�1cb. como de ia i."'��·na 1.· nn ,oJo de los 
Cl_,qos de pwdo.;l..'ciún e 1ndui:nr:.:-: ,·:1 C.stos los 
cr.,..i0' de. (lj.Xlntnrid.:d d·.: ;r-,:!,,, !115 l3ctnr�� 
:�::]u��d, � t"n b. j)J.-J(b�,-i�··n- in• �·ndrt d c1pil�1l. 

�!or:opol!üs, 
\L:-x. 

gigantisrno y alíenaciOn. 
c'-CTihit·, ('11 b;;; ¡J,•,·,vLt--. d(· lKJO ,. 

lHt..O ,l!l<n dt· que b. :O:\IC!•_·d.-,d ..!H•)nima modtr
n:� se (om·irticrJ en b Í.Jnn.J. ('mprc:-:ari.:.li dom1-
!1.Ulll'. predijo que l.1::. c:nprt·s.:s :-c·ri,:n c1cb ,.a 
tn:\s �randc� y qu(' b.;: rn.Jy(.'lt'S !!{"_¡;<:rl:ill .1 
dt,minar .sus industrias y b tcunomia. Crt.:ia 
que el r�piu.lismo p:·,_.dHcirl:i mono}.h•lios. Has� 

¡ 
1 

j 
1 

1 
----

.::.e �cmiri<t!1 cr.•mv l.ot� ¡Jmpi:r..; máquinas. Se J.ma gran p:1ne de lo que dijo d(>cribe e:o:acta· 
i:·cHaba dd lCnómn;ü de b a!iomoór"!. En el rncmc bs economías anuaks dd bluquc comu. 
Rcet1rtdro 39-l se h:1cc rc:""'ercncia a ella. aunque nista. o de no mercado. 
no C111"1 ('SC nombre: "d ¡r;:h:ljt.• de ](¡::;·prol<;_tarius En rénninos marxistas. bs cconomias que 
ha perdido wdo ::!:ll .. :.�r:;t·h:r onnOnumo y. pnr con.:-;idnamos comuni�tas !\Or!, .en realidad. so-
consib'lÚt:me, todv atc:c.;¡·•o p�1ra d obrero·�. ó;.J¡sus, pues en nin�-unJ. ck ella:> ha desap�ue-

.-\ r:�cdiados �.k !a tk:·,Hb de los �.-tcm:"l., ódo d Es�cdn sino qut·, por d contrario. domi-
·��li(·na,ión" n:t uJJa p.d::l'r.t (k m(•\b. c�pt·ci;U- na ].J.' ida eCOIIÓrnica. 
lllCillC t:n rcbci(.n Cü�! 1.1 c·:xpcricncia de la 
f:i.brica in�t;dada por Gt:lleral .\ luturs en Lord�
w'"'·n Obio. Esudvs LEH�I'"' La Eihri{a St.:" 
ahri/1 Ulll b gr.w c:.-¡w:·:"!n.t.::. d� qu� la maquinJ.
ri�: ulir�unodc.:rna pn mitKr:1 .:kanzar una de· 
\·��(�a produni\·idad: "in <·mil,irgo, la c:xpcricn. 
cia. de Lúrd.;tt1\\'ll rc.;.uhñ :�wy dili:rcmc- do..: lo 
t""].h·r:1J.:.1 .. \ lo') !r¡;k!j.l•.l•ll·r� 1:·.J l1's gust:dx1 b 
CiJ,¡·JcJ. d alhcnti::mu c:·.l ::r::;:t:<· �- la produni
' jd�Kl baj.L El pH.�b;t·::'.l ·t' ;¡rh.�..:-ó a !a alin�a
flll!l. 

P,1r-a e·irar pr<Jbk1:1;b r·..;.rccido�, la empresa 
.;.t.:: .... Cl \'oh·o tr�liO {k d:min .. 1r la C3tkna de 
mom;�e. cnc2rgancln de b. Í:1bricaciun de <:uto
J:¡(,\·iks cumpkí,JS 3 pc:."quciu:> l[ll..I�XJS de ¡r¡¡,b2.
i::d<_,n·$. Tras un é; ... iro 1::1..:-; . .l. c�tc experimento 

cnmlxnir !a ailcn.ici�··n fr;¡(�i�Ó, ya que 
lo� ni,·.:·!es ,:�· f)!"{lducti\·id�d. 

Soci:tlisnl.O y con1unlsrno. E:xistc una di::
t:!JCÍ¡'Ju r.·1Hn' rl ""''{ i.lll�u,•. ··q • i qt.:t' el Est..1d-.J 
!lf'""L"C los medios de p1udt�<:uón �- dirisc 1:� 
�:cti\·idad econt"nnica. y ,.¡ .:ümuni�mu. El pro-

•�a sc1cialistJ. �e ··�.! ·�•L.1 t:n lo:: pumüs l a 7 
Rc�..·uadro 39-1 ,h..:; ill puntu� t·n .d origi

aal'. L=t. pr•'piedad pr: ... ·.:d.! de !a tierra sn,i 
.:.hoiid.t, !a hen·!Kia ::cr.� .�hqJJtb, 't im¡x..,ndt"in 
dC"'-·;;dos impuesru::-. pr�..��:c�i\·ns xhrt la rema. 
�:Ké-lcra. 

En d socialismo domina el E::.tado. Por ot!·a 

/2 if_3 

¿Estaba casi en lo cierto Marx? 

.-\ p!·incipius Uc la década de los trcima. en que 
Est.;.td!JS Cnidos (:xp<:rimcmú una �ran <kprc
-.iói�- a nluC.hos les nar('ció Qllc :\Lux ¡(·:li.a r22ón 

;,_,�\:',� ;�;T�;"i;��;� ¡:, ;:�c�:'!';,b��-,� ;;: :.;� ;;:-:;�" r:����!�; 

Lnidt!S s..aliü Jc la rleprc!'ión. :\i.Jr:qut el prog;c
so !\1c knto y el pleno ('l!lp!co �olo rt:,ilr�·ió t'n la 
St'g;.mda Guerra .\·1 undiaL a p:-!.nir de tni.O:lce; 
ias t"C0!l(llllias de los p:úses cks3.:·wibdos h:m 
funcionado mejnr qu� nunca. 

Pno las {:('OJJOmías mockrnas d'!:.' Esr,;'.dos 
l'nidos, :\lr·m¡mia y F:·:mcia. pi.lr c:Jt�tnplo, son 
dii't-rc!H,.:s de las G!.pitalis�as pur¡¡::; -que .::malizó 
\brx. El E:-;rado ba a�umi��n un...�. nccicnte 
rc�r)(:_.usahtlidad por la cstabil !ciad c;:._)nómicJ. y 
está dt·<.;.emf><:ilando un n�J.yo:- p;'pt·! t'n L1. •.:i"'b. 
ccon;1i11iC1. I.a� C<"i·!ton;ia.i :-..._,¡¡un J.tuntc-(i-
mit.·l:to morlnno y �rm h:-: que !un I!lOstrado 
que !.Js prcdi(cioncs marxistas t�r:!n !nconcetas.. 

SO!� L��i�{.�<�J\��s¡,��eü���o�����a�::t�:: ��:� '���;��� 

).brx es reconocer qtu: la !:i"-l0r<�1 JW JX'mlanece 
c:;:ta1lC.1d.t r:i p:1:-a ).1arx ni p.1ra r,�._l�ln.JS. La 
CCO!!umia modem� de Estados. L nidm: no es la 
("]UC c.xisti!·:.f. dentro de un :'iiglo, ni la ccunomia 
n.;-sa moderna es la que i.Cncirán lo.s ru51Js en el 
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:u"iü ::030. :\ mcdicb qnc "l' cks:srrolk b. tecnt•� 
logia y \·ari<:a bs c•pi¡¡!,Jnes ::-obn: d papel t¡uc: 
dcsempci)a d F.s::-:do c!J !:>. Yida eumómic�. 
r:ambiar:i.. b cn.non¡i:t. 

2. ASIGNACION DE LOS RECURSOS 
EN UNA ECONOMIA AUTORITARIA 

P::.::.c-mos de 1.:1 l<·{n.i�l ... !,: \brx �lb org:miLacif.n 
u� bs (-(()llOmJ:!S .:-•X!Jli�!:ts (t comt!lli:-.tas. Re
\::!Crdcsc quc i:su.s ::-e t.1LH.:tcrÍLa:l por b propit•
ci3.d del GljlÍtal prudl:( t1\·._, jXJr fJ.Jrtc dd E:;u.d'.J 
y p(1¡· u;: �;::o li;11i1.<�,k, <;.__ },,:' n��r ... .�d·)s. [:¡ nk 

FIGURA 39-1. EL PROi3!..E\-1A DE lo\ PLAN1FIC::A-
ClON CENTRAL. Dadas iz.s ;.�sttY!'u�des de produc
Clón -de !a e:::or,;)�lia, el ¡:::�nl�•<:.é:ICO' cenlr,;! tiene que 
e:-_-:..g:r �l r;un:o de ta F?P C:.-n -:' Ql�·:- o�be ;J�oducir !a 
soc�cccd. c;•,e en este C3'>c es .!': f.n el pu'1:o A. la 
P•Od;..¡CC:6r; d� 0.1á«UII1áS e-s Cr.H y lJ de:. �1ene;;; de 
cor.sumo OC El punio A r�p�€ser.:3 1.ma as¡gnccJón de 
1os :actc·:;� Ce p�oducción er.:re !13s ,r,j�_;s<rics �· las 
em¡:.:e:;as de !e economi.J E! pl.m,ficadm tam�u)n 11e� 
q:..e c:::c•C,r cómo deb-::n ós:r:!:n.:,rse !os \:>;enes de 
CO'!surr,o €'We !os individuos dé !"' eCC:!'lOr,:a 

1 
1 
¡---....____ 

"¡ ---� = J 
� j 

����:l�!�t:��-����;-i��;� 1-�::.:l�;�����(� ;� :j�����:j�.;;)}l;::l�!i� ! J--------- -�-- < 
de cicci(��r <;u_é IJícncs dd•<·T.l producir�c, dmw y � j � p3.ra qu;cn. En cs:c ;tp.ln.tno :.u ponemos c¡uc no � j 

· '\. 

l 
¡ 
i 
! 
J 
j 

i 
¡ 

1 1 1 
1 
l 

c•.mid<�d de ;!!imcnt<.·�. '-�.::.::;;l'lo;:s. r:Hplt:t:ts de 
�cn!s y cJrnc: '' {_;ui7.!. ¡·l ¡::L;di...::td(lr te:!ga t:n 
:..�;..:Jlí.J. !.t nccc::.id .. H.! el<· ,·,t.¡L", ..:n lnccmi,·o::. a! 
t;·:¡Lajo. jXii" lo c:•.-.:itk qt.c !<·::i (jl¡c :r::l.b-0..:¡; 
:Tub.":.n m:ls. Ld \ t".-: --v;.n !o� !i.:nci.m:uius 
?úblicns l•�s qu(: ulJ�cl'�-l.n ���-� .... . \�i pucsl d 
p::!11iCcador ccuu.il ti(':.�c ·'1:1': ::'-¡'1.:;.:ifit·:¡r d p:!ta 
.::¡uiCn. 

De�p;.¡L·s tict:c que c--¡u..· .. ·i¡:'-·.;_r t:l .:r-1!110. :\ 
t·ada punto c!t: L1 !- !'P i•: ..:•.lnt·:,¡xmde una 
;t�i.;aación de lns f;!¡·;,_.,-,.-; tir' !¡l'(-tluccióll. E.,to 

qut: la cc•;!�•ll!!:·.� p:-,t:m·ir:i la'i C:1nri
cont·ct�l:� de hic·J�¡_-.; ,�,- ._., ;1.;;u:110 y 

i\.l.S. Ei i.r;¡hajo tit·Lc q';c ,, ., en\ i.1do 
L�s f.;\t;ric;:.s ((J!Tcct:\..; : L! ;·,.1f_; t2n.ari:1 

U !Jla;;ific:uh_.r 
I..L"Illral debe ,j,_·he a<;ig·n:u�e la 
!'l'(•ducóUll J. hs dik·n:¡¡;•..:-.. :·.�¡ •1 11.."J.' de b indus� se basa en n:�ln :tig�mu t.·n ir.'s mt.Tc;tdos y que 

� 11 
\ HXbs las dt·c:sJOnt·s se tüm,ln por dcGctu. .:.. 1 

��:�::::i;:;�;�¡�:�}:·�':¡\�:·:j;:�����:���:�;�:�j�:�:'�i� O��------(�--
\\FI'I' 

;;,:;�i����:ifi;?����.�:::!'�; .. �':,';:_:��;;;�����:�:����:;J: pr"¡sibil�dad dci :;r�ciali.;;mn d� mt1T:1d0. ('Jl ('l P;-r•dt:CCJÓ:I Ól b;:n...-� d:: ú,m:.;r:w ::-�ente t'll d(1..; l•it1J�·:- F.11 : .: ·,·�dida(l. {kbcil 

; :1 �� � · � ��11�1r �: �:-� � 1 ;�;:_. �� ;��� :,; �':�· i�·: 1\' e<�-:�� la: ¡�:��-�:��;� 

qt:C S.C Ulili;.::.lll Jns ila'lt·;¡d,,--; p.Tra rc·snh-tT iu:>: l•ft•\h!t.·ir:-:t: -...·it·;¡\(1:': t.it.: ;:;;:c .. 1:1· :'lt"!ll"' y dr:bcil p:·nhk:JUS ccnn�...·:ni� .. ,:--.. E:1 l'i n·sto d.._l ¡·:.�pi�l:ln ���!-g11•1rst' 111Jliu11l"' rh:· � .:.:,_::.,li.,rc;) ,l !1•S ;.c·tJ�:ú--; 

l�."l.t•:r:-:c d� tn:.l. \"C'- p•�lr tr•tbs. l';;c{:� !1;d1cr un 
procc:;t) it�rati,·o {rqx-1iti\'Cl Cli ci qu� d pb.ni-

�;�::z�:��i�,:';'���¡,�;,"j'i::.;:;:.�:��\�:;·n,:;�������: 
t:5t capit�d nn ptit'den pl\Xh�>.:·i!· la cantidad 
c�¡x<.:ifica·Ja. Ei jJianificad(:r ;::·:uJ.d d•.::Jt:?.gar la 
-.·alidn ck la yucja y quizi ;¡j¡:�l .. n:i t1 pl.m. 

T�1miiiL·n es pn�iblt: han:!' C(•l"'!•�cci� •ll.t;s una 
'u con:c-nzado d pbn. Po!· �Jemplo, si la 
¡J:<tduccién de 1�1aquinaria ::-) e:-ti nnnpJi,_::ndo 
bs �._,bjt:li\"05 c.-:udJlt'cidt:tS. � p•.!(Jt dc:>pl<tza.r 
m;�� ¡;·;¡!J:�jo de lus biclltS d..: n.n .. urno a la 
i:•<iw-tria de maqulnari2.. 

cCvl��n��:J:-:�����;n�1i:1;������t:.;�c���� ,��:·-·i��1�;�s��:�� 
y:� qt:c deben tom.1rse tk:;�.!�:.Hbs tkci�iunc.::. 
E:< !:t pdcica tiene que h:d.\t:<" �m;� :nnp!ia 
dc-:c.c·:nra!ización. incluso en las ct"fill(ttni:JS de 
pbniíicaci('1n centraL :S<: �11HlllÓ.� .1 las Gbíicas y 
gr:t::jíl"S lfts ohjetiq,,;; dt: pn)d::cfi(;n. pero el 
mt;todo - -·d c(uno·-- -:e le� dt·_l.t a fil.ts. Esta 
;L,r;nl;L: umlJil·n ti:..:11<.:: "U$ prt•l•lt-Jna'"l. �.\ qut.· es 
.::-:u·a•;rcii:1�1;·i;¡:ncntc d!Gcil :lj:1.r tus fJbjt:ti\"05. 
Pnr ei\:m¡t!u. _'"¡.¡ -"t' orden:! 3 u;:,l. :-::l�ri�·a de 

:�:;;! ::!¡�/��t ::.�,( ·t�; ���'�'SI :l��-¡! ��·;_::: l ::�j .. : 1.1 :�������¡ i �:1¡;:��i�ú�� 

_,J\'(;r �.:1 pn,hk:n:1 del quC. el pbnifi- J'b!� nn p1:•:-dc pwp�·rc!nn:or fC.JnlllL'!l �m- de\·�- ,;Jcmar b produn ¡,.n �k :�t.:qu:!�<!riJ. !o qut· 3. EL SOCIAUSi\!10 DE :\11ERCADO 

�:;:,�:j��::¡:�:¡i:fAf:l��f:i1� ;;t�.:�\i:�l������;?I::��i�i�i ¡��IW;�:�.::t�:i�:;.:·:·i.:�.:�:::;:�;��!�:Lr:��:j�?�Éif;:\:·::�:�������;j::::�� 
t�lltl)I:CC� d p!anif!c.Hh,:· i.rar:1rá de cunst:guir dano ¡¡.._':it' d .. �rn�ho t�..xJ.cumcme a ia 0'11Sill3 En sq;undo Ju¡;ar. d pl.m no 1:cne J.Xil" que :-:<.x-k .k capit;,! 110 �ca pnljJTL·dad de c;_¡�¡¡talJ�tas 

j!{/y 
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--que sea prrOJpiedad del Estado o del pueblo--- la combinación de zapatos que prefieren los :a] v. por tanto, acn.ian como los agricultores país estaban de,·astados. La producción indus-
no es e.senoal: que -se unhcen poco fos mercado-; consmn1dores. ar;Iericanos. tnal era menos de un terco y la agncola un 
�o existe nacHa en principio que requiera que el Pe:-o surge una compliDción. :\o está claro .-\ continuación pasaremos a las economías 60°.0 del nivel de 19L. !.a pohlaciún >e moría 
SOClahsmo crrea -en fa economía autoritaria en cómo deben asisrnarse los recursos. Supongamos ...:ociali'ita� reales. de hambre. 
lugar de una. economía en la que se utilizan los que e! planiiicador central desea una im·ersión La :-espuesra del gobierno bok.hevique, pre-
prccios par<i .asúp1ar los recursos. rápida v, por L'nto. prefiere que se produzcan sidido por Len in. íi:e wralmente pragmática. Se 

¿COmo '<t hace este' El planificador, en relativamente pocos bienes de consumo. En ese 4 lA UN ION SOVIETlCA recurrió al capitalismo para rescatar al mmu-
lugar de cnlicir Ordenes sobre el q L!é, d cómo y caso, debe hallarse algún medio de garantizar nismo. Se inrrodujü la _ \ ·uem Politic11 &:1Jnómica 
el para quiém. tija unos precios que generan la que la demanda mral de bienes ée consumo no L:1 L'nión So,·iética fue el primer pais que !:\PL. La industria pesada y la banca pem1a-
asignación du:scada de lo, recursos. Se rrat.a · · · 1 • ·  

or<>arazo su economta so re una a<e marx:sta- neoeron en manos el stado y bajo su control, 
prcc!os v oaturios que garantizan que los bienes toes establecer un impuesro sobre las ventas de !e�inista v es el primero que ha emprendido pero la gestión de !a industria ligera y especial-
se producen en las car.tidades co:-recras, que bienes de consumo o gra,·ar la renta de los u m p!aniÍicacíón central sería. Debido en parte mente de .h. agricultura se dejó a s�' _¡xopiera-
hay trabajo e:n las car.udades adecuadas y que consurmdores. De cua!qutera de las dos fomns a esas razones, pero tambien a ]a competencia nos penmoendoseles obtener benelictos pm·a-
la rentJ. es g;;:u.nada por los que deben Q:anar!a. se reduce d t=.oder adquisiti\·o de los consumi- enlre !os pa¡.;:.::s. se ha mostrado un int�res c3.da dos. Es cieclr, se reintrodujo de forr.1a limitada 

Cna ,·ez "!"ip.dos los p.-ecios, se dice a los dores para asr�urar que se produce la G:.ntidad vez ma'-vr en Esrados Lnidos por el desarrollo el capitalismn y funcionó. En 19�8 b. prúduc-
consumidorc�. qL;e gas\en su r�:-:.ta corno deseen, correcta de maquinaria. cie b. ·��onomia soYiética. Esre imert.s se intensi- ción había recuperado el ni\ el de 1913. 
a b.s empres= que r:uximicen los beneficios y a ¿En qu� dillere una economía socialista de f!có dc·<;)Ue' de 1957, en que los ru«JS lanzaron Durame el ¡x'Iiodo de la :\PE, hubo inlcn;;os 
los t:·ab�jado,ces que trabaj?n lo qe1e qwcran. Si ur.a capirali>ra o una mixta si se utili7"'" los ei Sput.nik. e] primer sz,télite espacial, ,. en debates sobre cuál era el paso que debía darse a 
los prccws scm correctos, la astgnacton de los precios para as1gnar los recursos? La d1ferenna !959. cuanJo \:"ikit:l 1\..hru:-.hche\·. d lider rusv, conunuacH.,n. En 1928 se mtrodujO el pnmer 
recu;·sos �er;i l!a que desea el pbnificador. esencial es la propiedad del capiral. En una \'is.itó Estados Cnidcs y prometió que los H!St)S plan económico �eneraL cuyo objell\·o primor-

Ahora biu:.:t. ¿en que sentido :1\lJdan los economia capitalista. el capital -la maquina- pronto enteiTaria:J a Estados Cnid,,, pmdu- dial era transformar rápidamente !a atrasada,. 
precios a ft::->t�1h·er d prob!e:na d� !a planifica.- ria, la tierra y los edificios- es propiedad de c�endo m.ü que d. fundamcnr::tlmf·nte agrícola.. ccononua rusa� en 
ción:' Dcs¡:mb< dt> wch e! planific«do:· ticr>e que individuos pri,·ad•J>. En las sociedades anóni- una economía industrial moderna. En palabras 
calcular los pl:-ecios que debe ar.un;:ia:- primero mas, los propietarios son los accionistas. Todo el de Stalin, sucrs,..,r de Lcnin 
y eso si�n!fi.\:u. que tiene que estlrn.l: cu:il &�rá la que quiera iniciar una nuev� �m presa puede 
ofc:ta y la dl�nJanda de cada bien y de cada tratar ele pedir un credito; puede ir a un baneJ 
f<:tctnr. Si pw!:d� hacer ew, segurarncnte peede o vender bonos o acciones en iu.s n.ercados de 
dictar Ordem•.�s sobre la ccntidad que debe capitaL En una economía �ociali3ta. el capttal. 
producirse. producti\·o es propiedad dd E:.r3do. :\adie se 

Hay dos i7aznncs por !as que es import.J.rHe el enriquece teniendo suene en b. bot;;a, ya que 
uso de lo$ precios. En pri:11Cr luga:-, es !7:.'...lY t3.cil ésra no existe. Si un3 persona tirne una buena 
ajt.:starlos. Swpon¡;;amos que Jos pr::.::c�os elegidos idea para hacer un nue\·o producto no puede 
son correctOs"i_ En ese caSo) habrá un exceso de abrir un nue·o negocio para e..xplotaria por su 
ofcna en alg;rtmos mercados y de dem2.nda en cuenta. Quizá la explique al funcionario de b. 
otros. El plat:.ificador sólo t!c-n� que de\ar l0s agencia de planificación responsable de los 
precios en lms n1t.Tcados en ios q!..le hay un nuevos productos y tal \'CZ se le conceda ur.�; 
exrc:.so de d{""m1and3 y baj::1rlos e-n los que fray un medalla por la buenJ. idea y un mayor ··:-�::.�.fi.r, 
exceso de of�r:·a \.. 3 conti:r...Jación rcait¡�tarlo'\ si m··ro n0 .:;e {e permire drsazTolb.rb 7"�.-,r s:..: í;,;en�a 
la Gfl::na y la: demanda siguen sin se; iguales. ��n fines comerci�ks. 

' . 

En seg-tmtdo !uza:-, el us.:) de los orcc!os da La ma...-oría dt? !;:� t'COI<i':<•ias f"omtm:st.as v 
tos !nc-cn¡i·.,:o:,-: cor.�eoos a las empr�sas. Si el socialistas �s� �<JCuen•: .111 entre !os extremos d� 
gerente de nn:a f:i.bric:!. de zapatos debe ma.,:imi- la cc,)no:nÍJ. :1utorit2.ria v d socialismo de mer-
zar los bendii.cios. pnxiw:ir.:\ Jos zap:nos renta- cado. Sin c-mbat·go, en algunos paises de la 
bles. Si h:1y u m exc�dt!"l.te d;:: zapatos de n!ñc, no; Europa o;:lcnral r.ambifn hay elemenros carita-
tiene .se:nido ;txcducií m á,_ Y si se ajust:m los list3.s, especialmente en la agiiculturJ., donde los 
precios par:¡ q�ue b cantidJd ofrecida sea igu.al a Glmpe�ino:-; a•.iministran sus propias granjas 
la dcmandacha, b f..í.hrica .<:!.�-aba;·á produc�cndo fpequcrl:l.s}. son pn.--;pietaíios del equipo de c.api-

'J4t;._ - ....... 

Histo< ia de la planificación soviética 

��"�;-����1�·;�;�u�;�'�:.i���� ,; �¡��:����i�F 
... :.1� -''-i-'' . ....... La :)rodt.CCivn -�v .ai _ ,euo a u.ra 
t.;:.b;"'! ifl:..ii2. de t:n 8°0 ant!2.1 entre 1890 y 1�3: 
en t"JG� :lÜOS Esw.dos e nidos crecif). en pro e
di..:;. un+·'.)· porcentaje que también es e..xrra r

(iir:ariar.lente eie\·ado. Pero d ni\·d del p�-B 
ruso. e :-a en l ::n :•. m u y inferior al al"i:l�'Tican

.

o: n 

l �o.,) apmxin1adamente. En 19t3 Rusia toda ia 

e:J. tm2.. e.c.oaomia fundame.n.ml..ffien[e. agrioo a! 
y2 qu(' d 80'� 0 de la pobbcíün 1rahJ.Jaba e n la 

��gnculwra. La cifí-a correspondiente a Esta os 
Cnidm era 3.!00 

l!1!Tt'di;:;r3(.1ence dcspues de la. ReYol ucion 
Rcsa de 1 o 17, los bancos y ias fábricas. fueron 
confi..:cados a. St!S pr0pierarios priv.:1dos y nacio
:aaE.z:J.das, es decir, pasaron z� .ser pmpü·dad del 

Estado. R:..1.Úa ya lle'-·aba 3 a.I1os participando en 
la Primera Guerra :\!undial y tum que enfren

tJ.rse em:onces a -t 2...�05 mas de �.H.' IT:l ciYiL Al 
f!nal de la m!sma, en 1921, la 

'-
econom í a y el 

... v3moo; cincuenra. o cien a21os por dctris de los 
paises a\·anJ...ado�. Debcmm recorrer c�a distancia 
en ¿¡c-z años: de: lo ("Omrario. nos aplastar2.n3. 

El proced1miento w:ilizado p:u-a akanzar 
este obje(i,·o ramhién era senciHo: in•:enir una 
gran proporción de ]a producción en b. indus
tria re�ada. carbón, acero y generación de 

energia . El ni,·el de consumo tendría que man
tenerse bajo para que h in\·er�ión fuera rápida. 
Habría q.ur dr-sphzar .trabajadores de b agri

cultura a i.:"l irH.lusu·ia y obtener los alimentos en 

el sector a�ricola para alime:!tar 3. los trabaja
dores de la industria. 

En la ei.:onomia fl...lsa h.:.! y dos pbncs b<:i...slcos. 
Por una pane. está el plan quinquenal; d 
prlm�ro se introdt0o en ! 928 y d tmdécimo rsrá 
\·igente actuJ..lmente. Este establece objetiYos 

3 Citado en Geon:::e D01hon., Ecanomic Sntcms t:"�d Svcid;·, 

if?�.Jin 
:\Iod..:rn f:con.omic.s Te.. ... t:;, B2!r�more. 19-BO, piS;. 
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generales para el crecimientO de ia ecOI"!omia a 
Io largo de un periodo de 5 ai'ios, así con¡ o para 
cada secte:·r-. Se supone que todos los objeü\·os 
son c0herentes. Por orra parre, existen planes 
anua1f:s. qiLle f!jan Jos 0hjetiYOS de !a producción 
anu:U qu:::- deben cumplir Jos administradores 
de todas las er1.1pre3as y fabricas. 

El desarrollo de la economía 

E.l plan de 19�8 jnrrodujo dos irnponantes 
ca:r.bit>s e-:1 ia t""conon11a. En pnmer lug::tr. lJ. 
panicip:H.S�r' del consumo pri\·ado en !J. ecouo
;nía dismi ... >DuyO •.-::1 Úl\ or del �as ro cie invei'l·iün :· 
militar. En l:J:2B .. el consumo pri•:ado supünia 
alrededor .del 65 > oJ dd P.:\B en !a CniOn So\·ié
(ica; en io:s -W ;...:1us sigt:ientcs se aproximó al 
50°0 �- En seg,:ndo lugar, se colccri,·izó la 
agriCl!!tu� se con!isca:·on Ll:) t!e;-ra..s y t! ..;anJ.
dr) a los l-=.i..lllf)(':·:iinos y "Se intentó crear �ranjas 
colct:ti\·as pertr'necic.:<ncs ai [;;lado. 

La cclccti,·iz.acion de la agricultura fue un 
d�s.:l�t!·t� p..L..'1"2. 1.1. producción a¿;!Ícola. Los C;!m-

��:',�'�';;e�'�;.�:����',' �� ��7;;����'� ���n�:;�2: 
Co!ecti·•as. Se t.:tilizaron m.¿.toclvs Unnales para 
obtigadt."S .:a D��.!ar junw con sus oo:>e:si')llt'.:i a 
did�ls g;·.:...'"":lj;s y a ernreg3r �u pru�lu:.:ción. y a 
I-:lurhos dt:.�· ellos los mararon. La producción 
a�:ícoi:1. eci:>Jx·ci.:l1mentc la ganacklia, cle�ccndiO 
acusadJ.mt:"'""'Jte. 

La . . :.gr..cu.twra �o\ i(:1ica ha sido un prubk
f"na FCrc:nn.c . . -\unque 5� han dedicado g!·.:mdt.'.S 
GUHidades ,ele rt"CUf'·)� a dl�l, es¡X'(!a!l�leiHt� a 
partir de L�3!5tl y aanqu(· ia prüducciOn agrlcoia 
de J.a l" niL� .So\·iCliCa ha crecido C(ln:Üdcrabk
mcntt?, b -;?l'XbGi\·ichd en este senor .sigue 
sicm..!o muy inftriur �1 la de Estados e nidos y 
esci Ut.Otneo::r.:1ndv m:i' d��spac!o que é�ta. 

Pero !".:3 es[rart�g-i�"l ele- industrú!i?ación si 
funcim>o. Durante el pcrÍL><.io 1928-191<). el P:\B 
de ia Cnic�r1 Sc,·iCrica n·eciO alrededor de un 

' W ciii·.1. C:;..">n:np;:!.r:abk �.k Es1.:uio.s Cnidos :st: ap10xima �d 
6"2il o· 

Ó0 0 al al'io '· Este fue el período de la Gran 
Depresión de Estados L nidos, por lo que el 
c:-ecirniento económit:o :-G.so fue espectacular en 
los 10 años post�riores a la intrOOucción de la 
plani!icaciün en c0mparación con el crecimien
to econO:nico de Estados L nidos en el mismo 
periodo. 

La Segunda Guerra :-lundial lb·ó a la 
C nión So\·iética una e�orrne destrucción "fisica. 
pero en 19+8 la pmd,;cción había recuperado el 
ni·.,·ti a.ka!l.Z.::tdo antes de la guerTa. Se !11antu\-o 
el patró:: bisict� de los planes quinquenales. Se 
dt;':dicó una grJ.il proporción ¿e1 P:\B a irw�r
sión m.is dd 25°,, ¡; y no se pcrr:1iti6 qu;: el 
con.-;umo crecie-ra dt'prisa. En l955 lu\·o lugar 
un cambio p(F..t:no:!lr-:1L":"!te !r.1p...1rt:1nte en el 
sistema ck plani.ficacit�H:: ::e pe-ronitió a !os traba
jadores abar�donJ.r -su ernpleo y buscar uno 
rncjor. Hasr.a ese momc!�to se !es hab!a asignado 
los puestos. _·\ctuJ.l mcn�e la:') empresas tier:en 
que bu�Cal l�\ manv de c.�bra que necesitan. 

¿Cómo se íijan los S�llarios y n6..i es L>:. 
di:;triiJución de b. rcm�""l de la L :1ión So\·iéticJ.: 
Los sabrios se dcu::Tnlrtan ft"lnn.2.liJ�entc comü 
pane del pla;1;; 5C !ijal� para todos los ;oi\·r:les etc 
cu;:;.!iiicacionó. Pero lo:i sala.rio� que pag-an 
rc2lmenre las e:r.prc.sas no snn wuhneme i�os. 
y�i que r.ie!i.en ai_gutt3 libertad para asignar los 
put.-stcs dt trabajo . . -\dcnli.s, al�una:; Yecc� se 
p2.ga a ios tr.!bajJ.dores por p;ezas \es decír1 
se�n b ca:uid:±d que produzcan:; y es po.síbk 
\·ariar b ta1if..1. p:1gadJ.. L'or tanw. hay u:1a 
re¿L:cida :1cxibilicL·,d sabrial que puede ser 
utillzacb por las tmpres;-... ::: para atraer trabajJ.-
dorcs cuando l0s nectsit ... ln . . .1.dcm.is, se oazan 
�Lu:os rnis J.!tos ?)r t.r3.bajJ.r en las i:·eas 
lej.l.na:i. 

:\o existen datos fiables s0brc ta distribucion 
de la rtnla de la l. r.ión S0\·i�rira. Hay una 

� Lxi�:t•n \·an3.s �stima..:lOil:."S de:.!..:> \.<'.�as d� crC"cit:Hr·nm ¿te 
la !...:nio� So\·i¿tÍc.l. L0-s n;:>ii.S ca.lr:;la:-� el p�·n do: ::...,m;.a 
�""lisri:n;>.. a•.!C los amt"rir .. wo::. <.1fni[i�ndú Id,; ir11.!u�:na.s Ce 
SC:TYi.Óv;. . .  L"\s �;"Stimacioncs ';l!!.: orrC't"!"illO� .. l::¡_u� So!>n e�i.Íffi3.· 
c:one.s ·X<:ider.t.J.b dd P:\"B SQ\·iCt!co. Cllcula.cla.s svl..;rr la 
misma b.N· qu:."' d ?:\"B Je [�taJos l"nir!üs. 
4 Uur:uuc !.J. 10i.lYOr par:c dd periodo de la r�:-�g--..:�rra. 
Jap..>n invini0 una pmpomón ��e S<J P�-..·n 10u.�·or que ia 
C nión SoviCtic.a. 

f 
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FIGURA 39-2. EL PNB SOVIE71CO EN RELACION CON EL AMERICANO. A partir 
de 1955. e! ?NB soviético ha aumentaCo en relación con e! de Estados Unidos de un 
40% aproximadamente del amer!cano a a!�ededor de un 58%. El crecimientc soviético 
disminuyó a finales de la década Ce 1970. en .-:¡ue el PNB de Est2dos Unidos creció más 
deprisa que ei soviético. (Fuente. lmogH'e Edwards. Mrnga�t Hughes y James Noren, 
«U S and U S SR Comparisons of GNP� en Sovtet Ecor.omv jn a TJ"rne af ChrH'!{Je. 
Vol. J. Joint Economic Comm1nee. 1979. cés. 383. ac<.uali.zado por !os autores 
mediante los datos de CJA. Nattonai Foretgn Assessment Cente<. HanCbook of 
Economic Slatistics. 1980. pág. 28.) 
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rmite comm-ar 
en tiendas a ia.:; que sólo ella ritr:e :1cceso . .-\L�:l 
asi, es ca:\Í seguro que la renta esd. distribuida 
de una forma más igualitaria que en Est.?..dos 
e nidos debido 3 que hay pocas personas que 
posean grandes cantidades de capii:tl. 

Los bienes son asignados dentro de la e nión 
So,·iéric.a en parte por los precios. en parte por 
los burócratas y. en parte, por d sistema de 
esperar cola. Las \"iúendas son alquiladas por el 
Est:>do a bajos precios . La educación y la 
asistencia sanitaria son proporcion.:-tdas por el 
Estado: los in¿ividuos pueden tener alguna 

1975 1980 

propiedad pri\·ada: un auwmó\ ·il, bienes de 
consumo dur�!dcro e incluso una casa en el 

En algu:-:.os casos, el pUblico tiene que esperar 
cola; en otros� como en el de: los a u tornó\·iles, 
e.-xiste una !ist:l de espera. Los precios que .se 
cobran no son de equilibrio. La poca atención 
que se prcsra al consumidor en los planes 
también se refleja en las quejas sobre la mala 
caliód de los bienes. 

¿Cómo ha funcionado el sistema de planifi
cacióll? Durante casi todo el periodo posterior a 
la Segunda Guerra �{undial, la Unión Soviética 
ha crecido más depri_<a que Estados C nidos, si 
bien no mis que japón. La Figura 39-2 muestra 
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CUADRO 39--2 

ALGUNOS INDICADORES DE LAS �CONOMlAS SOVIETICA Y DE EEUU (Tasas de crecimiento. % anuat; .Catos de EEUU entre paréntesis) 
1$55� 1.:::1/U 
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Rusia tenia una de las (:Conomias cuyo creci- erradicado el hambre y la economía china 

mienro era mis r.ioido. Estaba indusrrializ.án- estaba creciendo mm. dc:)risa. Los n:oonaie:s 

dose rápidamente y' acercandose a !os ni\'eles de describían una socie
.
dad 'en la que �ocio

� 
ei 

PNB" 
1970-1975 1976-1980 

____ \·ida europeos. Actualmente� 70 años más tarde, mundo trabajaba mucho \" con entusia:;mo por 

�:� (3-2l �-� (2.6) 2.� {3.31 es, desde luego, una importante potencia econó- mor de b. rC\·olución ,. en Í:1 que la igualdad era 
Cap1ta! fijo br"'...;to 
Consumo per cáp1ta 
Empleo 5.0 (2.7) 2:9 (2.0) �-� (2 1 

mica, pero sus mwles de •ida todavía son muv un importa me objet¡,·o. [! presidente :\fao 

2.0 (2.0) 1.8 (1.8) 1:1 (2:8� inferiores a los de otros paises industrializados y daba ejemplo con su estilo de ,-ida sencillo, que 
�CProductivídaC de los factoreS» 1 ·3 -0.1 -0.3 su econonua arraYiesa dificultades . . -\demás, sus contrastaba con Ios lujos que se pelmitian los 

: b C!A prot>Or.Ciona regularrneme est1rnacione.s del f'NB soviétiCO 
ciudadano;; sufrieron mucho con b. ruptura de líden::s de la L-nión Sovieüca. 

:::nt;� ���;.�;�son. «Can tne Sovtet S1owdown Ba Meyersecr,. ·Cosl'eQ9e. Re ieFflb e/t!ic•em- 1a estruc�ura económica v con la pérdida de la Al Jnismo tiempo. se conocía m u\· poco 

que dtsde 1:955 el PSB �'"iCrico ha crecldt> en 
rd.:iciún O)r¡ d de E:�::ados L� nido.; y anua!men
tt� es a! rededor de un 60" 0 dd P:\R d� e-:,1� .. 
paí:;;_ Dadv que ia po:JAación de la rnión 
Soviétira e:-t ¡mayor, el P\-B pc:r cápila es alrede
dor de la rn;tad d1• la cifra am·�ricana. 

La disminlJCión de! crecirnicr.to ruso 

¿Enterrar:i L--a L'nii1n Sm·ié-IK":! a Estad1)5 Cnidos 
económ1ca:rr'tt"nic h.abL1nclo? i)roba.bicmcnte I!O. 
Los rusos escin Cl..illH'nzandü a experin1cntar w1 
crecimiento m.á� lenw. En el Cuadro 39-2 se 
mt:�stran dÍ.gUl!OS da<.cs ;;obre Jos resulwdo.i que 
han obteni6:> dcsrle i 965- i 970. Los datos co::1-
par:!tiYos de Estados e n!dos se ¡x�senran eH[re 
p3.n.:·ntcsis. 

¿.-\ qué -se ddw 1rl di5minució�r dd creci
miento sov-ié(it:o? s_ Cn primer faeto:- es e! lento 
creci.-nicnto actual d� la mano de obra. Se 
e:-,�l('ra que �1 empleo sóio e u mente un 0,5;...., 
anual en lers ¡¡Jíóximüs 5 aftO". En segt:ndo lugar. 
Ja tran�t�rc-r..,cia de poblaCJún de b agricul!ura a 
!a i:1du-.;lri::::. ..r:�tá -;irn.in m.a.� leni�l. Act:...:almentc, 
::-ólo e! 15•) � tde la población activa n-�baja en la 

� R;T-:timos li.. :ad;.o¡;;:tc::ua: cf" que io.s datos compara¡i\o.s dl· los P:\B no ¡:mt"dr� 'icr exa;·;:c¡�. L::l compa:-ación entre el P:\B de .E.._o;;[�..rr•s t:niclvs v d de la Cnión Soúáica es difc:·�n¡c � � l:tth.:en J¿s pn:cios ru.sc•s o !o:. <imr>:ica..!o.s pJ.!".:t \·aior:� r.ct�> birnei pn...c!¡_;ados. ¿ . .;di\'il"'.a d iccwr por que? 
� La ��·nión �,.,..¡¿nca w..-u h:gar al mismo tit"m¡JO que 1;,_ de las demás -=c:onotr,us lndumia!i:.ada.s. 

agrir:ultara. en comparación con ei -10°0 de 
hace 20 a!"':es sob.menre _ _  -\ medida que se 
df�pL.v:a.n trabajadores a la industria, tie-nde a 
aum�ntar la productividad g!obal ¿d trabajo 
debiDo a que b. pnxiucción por trabajador es 
mayor en la indust:ri:J. qw� en !a agr!cuhura. 
Peco cuando disminuve la entrada óe trabajo, 
tambir:n dí=-minuyc- d crecimiento de la prüdt:c
ti\·ich�d. En tercer lugar, la proch.:cti\·id.ld agri
c-ob. continúa sit""ndu baja� ha aumentado la 
Cet-l{'ndcncia Ce los ai!mcnr•.)::) importados_ 

. \Iuchos obsr::-vadvres, induso algunos de �a 
Cn;..:�n Sc-... ·iética1 sosllr·nen que el proceso de 
planifit·aci6n no es apropiado par.::. el desaiTo!lo 
de una economía mod�rru. Est� pbnific..tción 
funcion0- cuando la estrategia de desarrollo era 
sencilla: construir acerias y centrales de er:ergia; 
pero acwa_jmcnte ía innovación es más imr_..()f
unt� ) d si.stc;na de planifl•:�1.Cion no la aborCa 
bJc:n, \·a que no es flex.ible. Sin precios, los 
recu.-so::: se a.:;ignan cada vez peor. 

Ei ::;istenD sc-.·íc�tico de planificación oo 
permanece inmu�b!e. C::mtinita habiendo re
�; 'cm..1� y exrer:.ul<'Titos en un inrem.o de mejo
rJdv. Sin �r:ü_)Jrgo� rras ios camb1os secundarios 
se encuentra Ja importante ;Cucsrión de .si la 
perdida. del control de la eo .. •nomí2. sigr.ifica la 
perdida dd Cüntrol de la \·ida politic.:1. Por ello, 
es probaOle que la reforma sea i!mi!ada. 

D.Jda la im:rusíñn lnevit3blc- d� los Iacmrrs 
p"Jli{icos� es dificil emitir un juicio equilibr2do 
�obre las lecciones Jd desarrollo económico 
SO\'ihico. Los críticos set1J.lan que en 1913 

2 ..,: 

propiedad y la libertad. sobre China. :\"o e..xi:aian dato5 económicos ni 

Otros señalan que desde 1913 la L" nión detalles sobre la planificación de la ,-ida econó-
Soúérica h.3. expenmentado una tUerte clc:struc- mica. Parecía que los pianes de dcsar:-olio 

ción fisic:J. en dos guerras n1undiales y una cambiaban a menudo, pero no se comprendían 

guerr3. c i"·il . .-\nualmente proporciona a todos bien las presiones conflicÜYas que lle\.·an a 

sus CiUdad.J.nos !as necesidJdes \·it.ales básicas: intnxlucir modiiic1ciones raclicales en la p.•lnl-

alimentos. educación. asistencia sa:üta:-ia y alo- ca. China era admirada umo por los que no 

jamiemo. D�sde !9�8 ha crecido r.ipidamente sabían nada de ella como por los que esL-.ban 

y. gral'ia:-; a una elección apropiada de sus documen�ados_ 
gobern.lntes, 5e ha con\·enido t:"n una dt las dos Desde entonces, se h3 abierto mucho más al 

grandes potencias. resto del mundn y con el creciente comacto ha 

¿Cuil e; d juicio equilibrado? Desde i9:18, aumentado la comprensión de le que ha logra· 

d sistema SOYJetico de planificaciUn ha conse� do el desarrollo económico marxista chino, 

gmdo indudablemente obligar a la economia a cui1es son sus deficiencias y el proceso pditico 

crecer m:'l.s Ccpnsa de lo que habrí:\ sido posible subyact:ntc . 
en otro caso. pero ese é:-.:.ito se ha. lvgrado a un 
eleYado prcLifl en lo -que se refiere a la vida y la 
Ebr:·rad. 

5. CHINA 

Durantt> los arlos sesrnu y principios de los 

setenta., China se consideraba generalmente 
como d eje:'lplo principal de desarrollo econó
-mico pr6�pero. En 194-9! en que los comunistas 
se hicinon 1:>3jo \bo T se-1:urrg-con el comrol de 
tO�:"! \.hina. d p-::\1"'- h::thiJ �.sr.ado t"n guerra con 
los e:x.tranjero=- � en guerra Ó\'il durante i2 años 
y h.:tbía c.xpe-rimentado inestabilidad politica 

desde e1 siglo XIX. La destrucción pronx:aJa 
por la �erra era general y la renta per cápira se 
aproximaba a los lSOS al ai'io �en dólares de 
1980). 

A p1 inc1pios de la década d� los setenta, los 
comunisras controlaban toda b economía y la 
JXJ�lación de mil millones de persnnas. Se había 

la evolución histórica 

El historia! del desarrollo cilino a par: ir de 19-l-9 
indica la t>xistcncia de un ripido cn::rimiemo, 
especialmente en la índusui�, con cont"inua:; 
interrupciones. _A_ diferer.cia. de lo.; n!'iD:� --que 
d6pués de esr.ab1ecer el conrro: dt" �u ter..-iwrio 
y decidir la esE:-aicgia de desarrollo en t9:�8� se 
han aterrado a e!!a '""'desde entonces- ios chinos 
tan cambiado rcpeüdame!ltt de opinión sobre 
la forma de desarrollar. su economia. Por ello. 
rsta h-3 {"'Tf'Cidtl en oro:11Cd.i0 ffiU\' dcprÍ�a. f"On 
una tasa media de �asi 7° ,) anuai en�� p(riodo 
19-l-9-19>9. El crecimiento del P::\B rea.i per 
cápita f<Je, e-n p1omedio. de un 5° 0 aproxima
damente. 

En 1949 b. economía era casi enteramente 
agrícola y, aan ho;.. d 80') 0 de la pobiac!ón 
ac:tiva trabaja en ta agricultura. si bien esta sólo 

supone alrededor de un tercio del P:\'B. En 
1949, era alrededor de C:!l 60°0. 
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En 1953, después de la rcconstruccwn, se 
introdujo el primer plan quinquenal, sigui�ndo 
la estra,egia de planifi.cación n1sa. Se puso el 
Cnfa�is en Ja industrialización: iba ·a haher una 
eno1mr� in\·ersión en la industria. et� compara
ción con la agricuítura, y se proyeet.aba '.:'oiecti
vizar las ¡;ranjas. Durante e! periodo, el P\'B 
real creció a una ra):.t del 1° t) anu?�I, la prcx:iuc
{"ÍÓn industrial a un 13•) 0 y ia producción 
a�n-coia a un 5° 0• F uc un p-�rioJo de coopera
ción entre Ru�ia y China, 7 se SufYJnia lógica-. 
rr:cnre que China seguida a partir de rntonccs 
tl olan ruso de creciente industrialización. 

. 
Entonces \ ino uno de �0s dos episodios 

dr�maticos del desamJHo cnmuni!ita chino: d 
(.rall Sai:.J Addan/e. El prc,idente \lao decidió 
rratar dt acekrar ei pro,·tyJ de de:;arro!!o udí
Lando como base el rec.ur:o n:Jturai m�i.s visible 
de Chma.: .su enorme pobb.nnn. F.n lugar de 
concemr:1rse rotalmcme en b indL:::i(ria pesada, 
ia mano de obra había de de::.:ar:ullar una 
industria en pequeña escala unc.n:;iva e:1 tr.a.ba

jo. El ;,m bolo del Gran Sa: to .-\dehme era ei 
Jwmo d::: acero ca:-:.ero. Tamb1én se iba a cvlecti
,-izar Wtaimente- la as,,-ricultura c-:1 (Omuu;::.:�, que 
p()dian lie�ar .a 5f.T ind�bO tk 5�).()1�) personas. 
Todo ('):O ha..'Jia cie ha.ccrse LtDtd:trncnw. 

El Gran. S�lto Addan�e fu� un fracaso. Los 
hont�·¡� (J.,eros uo era11 ac!r·cuadu� para E-:.brirar 
dcero. En 1961, el P:\'13 era un i �-�()menor que 
t'H 1957. El fr-acaso fue más g:-av<.· en la agricul
tura. H �tbo 3 arlos de� m.1l tiempo., pt�ru ta:nbitn 
fue impPnan:e d hecho de que las eomur:.a.s 
a�;ricolas no funcionaron. Los ag:·icultores cam
pcsinns que solían trabajar p�1ra d1os o en 
pt'q uer�tJ5 g¡ u pos donde crJ. fJ.cil \ er la relación 
emre el �:-ab3jO y el rendirnienw no producian 
ranto er: un3. unidad muy gTandc. Se aba>1donó 
d G:an .S.:tito .-\dd.1.me , a•·nq!lf· no 1:- j(lg 
qu� Chi�3 .. kbi::. seguir su propiJ "cnda ha\ia el 
{:t'::-.11TOJ!¡). 

El pc:1c"� .. 1u 196!-1%5 vio d retonw di! una 
esrrate�Ja de desarrollo comunista más ortodo
xa p�lra b. indusrria, junto con el �\bandono de 
la <:olecti\·ización a gran ese: la d�'" b agricultu
ra. En 1 965 d P:'\B era un ti<J'' ,, su¡x-rior :li de 
196!. De nuevo todo parecía marchar: China se 
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encaminaba l�aci.:l un rápido d�sarrollo 

rnico, :mpulsado por la industria. 
Fue enances cuando ;:;e inició el -se.._L::· .. : J 

periodo dramático: la Rewiuc!.Óll Cu/t:_¡rc. I. .:-i 
lide:·es dccidic:·on que el p.1is necesirab: . ..  : 
con\·ulslón, p.>rqut:: "5C estaha a<..·ostumlx� . .:.:�--. 
demaslado � las furrr.as bu:-ocr:itic�s. Se e··::·· 
ron bs escudas y b .. s ;, .. m. i\·ersidade� y se J.:1ii�� .. 
los jót·e:->c,;. la Guardia Roja, " ¡:>ener en c. 
tlün todas las instituciones v autoridades e.\.· 
;.entes. Se enviO a !os resjde�re-s d� las ciudar .. .
Y� esr--.eciaimentt:': .a !os intelectuales�- los LL:-·�· 
cr.at.as . .al CJ.:npo a trabajar co:: el p��eblo ·<:c:1.>. 
El P:'\B descendió emre 1966 ,. 19':.�� v sóio s: 
reCUJ.-"eí"Ó en 1969, en que tenninó ta Rc\·oluciC:· 
Culr<Jral. 

L-:13. vez mis, la econ()mí.a. rec!..lperj u:-: 
proceso de planificación más nonnal y la p:-t.:..�.... 
ducción creció r:ipidamerne a una ta5a r1eci:-:-_ 
próxima ill ¡u 0 en la década de ios sertnt.:!.. 
Dura:ue ese petic�o�-io, China f"ambio de nuc-·:o S.l 
forrna de enfoca: el desarrollo . .  -\hora corn �rci�. 
ron el resto del mundo, p-�rrnititncio qtK su:: 
ciudad::mos tom•?n -cont..'\l'to con d n:,1;-1do c\:re

rior y ;,.:t!iiur.do ampJl:.un.�nt� los ��uno.:imie!t
tos y recurso<; tb.::nicos extr.H"0e:--os. 

La re ... alucón y d desarroUc dz!;-:.os -5e f"ZI!"3.C· 
rerizarl)n r��f" su i:1sistc:-�ci:-\ en la it_-uaklad y :� 
conlim:a a\·cr�ión a utihza:· inrentl\"OS r-:."la���r·a
les pan ;�)rnt'nta:- b prociucóón. Se supou!a +·� 
el puebh debla trab.rtj:u· porque eso era bt.:er�o 
para el pai:s y no só!o para m-cj0rar su bicne�t.t!'. 
Con b :-::.nenura de la economía china se ha 
corr:el:zad·o a utilizar incenti\·os ind:\·ídua.lc::;. 

las perspectivvs 

:;, nao declarado su Objetl\·o de cons
tnnr una e(mwmia socialista rn<.1den1a para el 
3Jlo ��1(l(). .-\firman que para ello nt·cesitan 
modenli.zar.sc en cuar.ro :ireas: dct(ns:t. econo
mia� organílación politíc�1 y -sistema educativ0. 
Confian \n mamcn.:r un <:recimicnto ind'..lstrial 
superior ol 10° 0 anual hast:l finales d< ;iglo y 
un crecir:-:.!cuw de la producción .a.gn'coia de ur:. 
4-0 0. T(,daYia no se sabe si est:ts e..-..:traordina1ias 

.4-�0 
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·.\sa.:; de crecimienm .se pueden log�ar en una 

·Lonomia en 1a que ya no e.xiste la fuerza motriz 

.. �e una reYolución reciente y que no está sümeti

:b a un rígido control central. Las tasas de 

crecimiento de i0s úirímos 5 afws han sido 

inferiores a las proyectadas o, más probable

mente, a la.s �spcradas ?ara el resto del siglo. 

¿Er. qué medida es rápido el 
cr<:Gimiento chino? 

La-s rasas de crecimiento �ogradas por China y 

b C nión So\·ietica durante m desarrollo .son 

e.xtraordin.J.ria_;nente ele-.·adas cualquiera que 

sea el punto d� rc!Cr('ncia adoptado. Si:-1 emba:-

go, no son los w:ücos G1S05. Dura�·ue- 111u<J10 

tiempoj:1pon h:1 crecido m.is depri-sa que R�tsia 

....- Chir.a; •: th.;:·ame 1.15 rlécadas de los sesenta Y 

ios sctent� Con:·a y Taiv\·an (:recieron más d�
prisJ que China. 

Sin emba�go. China tiene una población 

ma\·or. En este semidv. se ha com-::Jarado fre

.:-ue����mctue Sü .c:recuntentu con d de la 1.-¡di:l. 

.\ ;:;\y.:,s r:1i::>LS tienen enor�nts poblaciones :· 

:.:•:des de rene:-�. mu;. bajo:-. . . -\mbos -son muy 

.:�:::·\ce-la,; y en l9-t9 lo� Cos se recupf'raPJn de !a 

:� ·c1:! j)i)r �� iadcpcndencia. Chi�ta era comunis

t:.. .,. �::.. h:diJ. dcmon-:iüc.1. 
·L� compal·:trión entre: China y la India ha 

:,¡jo considerada oor muchos como un concurso 

tnt:"<.: la dcmoc::·a� ia \." el sistema comunista. Si 

Chi11:1 pudiera crecer. más depr!s<!. que la !nd:a. 

e!l11 d.·-:mostra�ía que la da comunist:l hacia el 

¿e-sarrollo es mtjor. De hecho. la India también 

ha ¡:enido planes qainqu�nak.s �- un grado 

('"le\"ado de lntelYenclOn dd E:::rado en la econo

mía pero también un <.:ran 5ecmr priY3.do. 

f'hina crccio a1redcJur de un 2°-0 anual mJ-s 

, �eprisa que la india en LH d¿cada.) de lo.; 

�··..;cnta y los �e:tema. pero d ..-.:rccimicnto de b. 

\ ·o:�omía india se aceleró a finales de los ai\os 

:-._·renta, gncias a las :thundantes llu\·i.as. :-\o es 

Lici1 saber cuále�.; son las cündu:úoncs que s.e 

ch·ri\·an dd cn;címicnto m.i::-. d.p�do de: la ecor.o

mla eh! na. La poblaClÜn de;; b T ndia t�eue nüs 

libert:J.d, pero tambien sufre- r.1ás d�.z.igualdad y 

hambre. Los que defienden d desarrollo capita· 

lista sostienen que ias dificuitades de la India no 

se deben a una intervención del Estado en la 

economía demasiado pequeña sino a una inter

ferencia demasiado grande en d sector privado 

producü,·o. 

6. OTRAS ECONOM!AS DEL BLOQUE 

SOVIETICO 

La L'nión Soviética y China son las dos mayo

res economías del bloque :::ocia1i5ta o comunista 

dirigida3 cenLralrr:.ente. pero tarr.bien se encucn· 

tran entre las menos orientadas hacia el merca

do. Otras economías de Europa oríenu!, Yugos

la,·ia en particu!J.r, con("eden a ios precios y a ia 

iniciati\.·a indi-.·idual un mayor papel en la vida 

económica que la Ln!ón :So\·letica . 
El ras�o dist!ntiYo de la economía yugoslava 

es que las empresa::. son ad ITiinistradas por sus 

trabajadores, quienes tambi¿n comparten los 

beneficios. Cuando se crea una empresa! el 

Estado hace ur. prés1:amo para sus operacione:-: 

!niciales y la emprt>s� paga li1tereses .sobre este 

préstamo. Los trabajadores digen un consejo 

que contrata a los admini::-.tradores y que puede 

de-:;,pedirlos. Las empr�sas de:erminan sus pro

pios niveles de producción, precios y planes de 

in·.-ersión. En principio, pencr:.ccen a la socie

dad m:is que .1 los trabajadores .. pero dado que 

éstos reciben una parte de los beneficios (que 

tarntw�n son p-avadas por el Estado), la propic· 

dad está, en pane, en su.J nunos. Las er:1pres?.S 

pueder� pedir créditOs a los bancos para íinan· 

car su in,·ersión. 

.-\cmque la mayo:ia de los trabajadores están 

empleados en el sector socializado de la econo

mJa. hav muchas empresas p�i\·adas pequ�i�.ts, 
especiJ.lmcnte en b.s industr!J.s de SC"fYlCtO�y 

como !as pduquerias y laYanderías, las cuales 

no pllcden emplear mas de 5 u·abajadores. La 

importanciJ. de la propiedad pri,·ada en la 

agricultura es cor.siderabie: d 8.'1°0 de la tietra 

es poseída y cu1 tivada por particulares .. 

Yugosla\·ía tambien difiere de Rusia y Chi· 

na e!l su volumen de cornercio e..'-terior, csye� 
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• J c.�,:enr� co: las� econmni.a� ocridentales. Cual- rr.enws con enfo u e 

· � _· 
. . �. 

, · · · · · · · · qu.e. p<U:-._ P"-�ur::w como \ u�osl.avia tiene que .. ... l El 
} �s �1a� 01 1:ntac.?�. haua rentabu:�-s. El descom:em.o econom:co fue respon- Japones se debe� eterramente. a !a ded!CaCJon de 

<'er-"nd . l' me,c..co. - creum.e�,o ha ··dora ' , l d 1 ..J . d ·¿ 1 d b 1 _ , , 1 - ·  
� 

..... ��- . � ¡ne\·I�"l.w�mente del comercio exter.ior no extí�:tordinario ·: _. · . �: _ _ P1_co._ pr: sao_ e _en parte .e a _::ecclO_n e un pres1 �ente a m<:no e o ra, cuya ea.tcaa .1. _ ;.1 :ompa.Iqa :S 
n."'s (1!•c los gra:1des países. como China . . . · Las e,._onom12., del bJua_. sooahsta, que promeno otorg3.r un !naycr papel e.'\trana a la fonna de pt--:n:k�r ocodenra..L Sm 
R1l . : .. v . ·v - _ • :! comunbta no estan alcan.zando ";) 1 :d al E · ¡ 1 eh ¡ -
... _ . �( .. L ""ero 1 !.lgosla ... ·¡a difiere deQtros paises de 1 � E 1,. 

· ... as occ� en· staao en a u a contra e desempl� y ernbar.go. esa lealtad es: reC1proca en las compa-
Europa orien�! nnr hab-::.>r.::ie n"'�Ar. � - � - - . ��- n .:1 ._u�os casos, como d de Polonia. • riacionalizar en mavor medida ia industria 9• ñías. ouienes conceden a sus trabaiadores un 
1 Co . . ' '-:::.""..._lv a. C" d Uctr en Si:STt�ma e--vnom;. . ·I 1". . .· 

. . . . . "' 
e. mt.:·con ·Consejo de Asiste:lt.ía Económ;ca · _ _  . �- -: 

,co Y e 1---'0 HICo esun sufi;en- E.n la década de los 'esenta se consideraba empleo prácüctimente vitalino y no los despi-
.\Iurua:. que fue creado por la Cilión So\·ierica gra\e� n:.n.-,:unes. que Alemania oc(idental representaba cl mila- den cuando van mallas cosas. Dado que parte 
en un �nrcnto de integrar las e�.:ononlias euro-

gro ¿el desarrollo capitahst-1. Después de la dd ia.lario anual se paga en forma de una prima 
1"'�51 _'�'·'::n:c.lcs en un grupo com�rcial interde- 7. LAS ECOII:OMIA"' MIXT " 

Segunda Guena
_ 

:\Jund;a!. tsre pa¡s fun�ionó que deJ"'nde de los ,benefincs.la <"mpr:sa japo-

F· -cu: nre. _Durante mucho t�empo Yugoslavia -- oJ ' Av duram:e vano;:; anos con controles de pr�10s y �e:ia -se enfrenta� de necho. a unos salanos reaJes 

4M corn�rcadt) con bastante libe!"tad c-on las La' _ 
. . d 1 _ . . 

su econom!a se estancó. Er 19-i-=3 se te:va•lta�n tle.xibles� que le penniten co:n:!luar mantenien-
('conom¡a_s occidentales; e1 65·) de su comercio 

t . �,�x:�numta.:-. e mundo no C<,tnun:;sra md �ros controles y se redujD la dirección central do a l.os trabajadores en pbnrilia durante las 
se rc.aliu con países ,,a com,y.r�i·"fa" · flal� 0.\·.J.nan mucho en lo !}Uf Y.: refiere a de la economía. Su crecimienr.o comenzó a se:- reces10nes. 

! a e.�· . 1 
- "· 0!2ahlzanon. f.l Esrado de<er-oe·'a rd. . . .. d b'd r.. - 1 .. �..J d d � � ._.._,¡1orma yugos av·a es mi:l(ta_ a1 ser de : 1 1 1 .- •• . 

� · ut �• un �-. e.xtrao manamente rap1d0 e 1 o en par�c a ¿·.¿_�_;.e conc usmn Y'-"'e-mos extraer e to as 
Prop1 :cad · · pape eL .a' 1da �conom1ca en rodr ···ro· E d r · ·¿ · · - · . . h. · � · • d" - t: -. pnvaaa pane del caplt:aJ pnxiucrivo r _ f . d 1 .· - . _ · 

J::. ..._ !:) � pa. que �'Sta· üS .__m os proporn..::no hnanc:.:u: . .on esta� i:itonas tragmentanas 'oore tferentes 
v ser po· oJ· 1 . . - . egu :J.n o a "'"5Tl?CJon de lo> ·ec"r··� , -. d E. ·¿ 1 - , - ·¡ od l 
• · · �.r e a tnlCiatl\·a pri\-·.ada en las decisío- ¡: · d 1 . . . · ·· � · ·· --.....� � pen p.1ra u r�construcnon ... e u:L•PJ. occ1 �ma . p.-u�es y economtas. �o una.: aunque t os os 
nes _ emp:--�saria!es. Sin embargo_ Jos merc..1. .-10, 

le� :o a _n�b�O ue�po de:;empe:�J.r .a b.j fu .-\ pt"S..1r de su ima�� .l �..:!!:o la econumía de pai:>es t!�nen que resoi\·er k-i mts1nos probiema:; 
no iu .· �· � 1 - l. - u � za� ce rnrr-�.. .:h.n uu unportanre pan 1 1 h d d. . . - . ! . . . el 
� • · nci01 • ..! •• twremente, ya qur ]a::; empresas se E�, F , �- . _ _ . ·_- . -�e· . 1 .rt:" r¡u·rca o mar-uca P' ,r amo:1omasia. la -1o� prob t"mas ael qu�. e! c0f!1o y para 
�:eun·.·n para ftiar los pre�ios V ei Estado t.."lm bién 

• � ,·· ��-nua � f:scan�lnJ.\"Ia. et t .. SW.t:!t) dab intt'f\-'ClCIÜn cid E5lado (.'··. fl"dl\' �rancie� e�tr- quif-n�-- los resueh-en de mancr.J.s n1uy diferen-
cornro' J. A' 

. . . '" p.4n,, t:r:O!lOffiiCOS. E� Franela -o� d . d 1 {)'' d 1 n�p 
. 

d 
. e 1 1 : .. . aa.guncs. acmas,nosr.-�bequég:-ado nal .-: .  _ 1 , ·- _ . · •· cuatr re:::!.u amas e-! ·0 -� 1-- _, ;:-n1mpuest05_ .e res . .  -\.lgtu"!'l..lsse basan tundamentarnenteen os 

de uhcrr-a.d lienen realmente los trabaJ·adore- de . ��-= � :-,t'l �Jaman (�planes mdtc.aii\·o�" JYJrq :· di"·e�2i clases. Lxiste una :-..;.rp'�._�na coope:-.iClÓn mercados v otro5 casi nada. Los hisroriales de 
las C" . . . . - , llldJcan a '�cror pnvado la e,·oiu<'. n b ' l ,. d l . , . . . . . . 

H1P1e!>c::� ?:tra cl-eg-¡r a sus adnHn!stradores,.,. :l l . _.u ' pro a,., cUU"t' e t..Sta o., os trabaJaüon_·s y !os u1dustna· crecmuenw no muestran que las econOJnt;tS 
a"tu3 - . . o espera•. a ce la cconumJa en lo· 4 - 1 L '- . d . l . . d . 

.... : r LOmo meJOr ks pan�:7.ca. �;o • . 
-

_ 1 , 1 
· � � 2.."h.J_ es. os travaJa ore5 tlt>nen r�pn'"sent.arHt'S en p amtlca a:) rew:ralmente crelcan necesana-

El . . ,.,erenre,. '""'' P•<mes son elaborado· . - 1 . d d . . . . d . - .l. l 
. CRXtr!11Cnto -de la. ccononlÍa Yugo-:lava ha ·· .. . _ • 1 • . . 

':l- po1 Uk· üs con:>eJOS e a mintSt!"aCiOn de la� socte ades mente mas depnsa. que las oue utt :zan O!l 
.s1do rápido. casi un 6� a! .arlo �n o ·�:n ¿· 

com!::!on ,'-1e p.;:mócacwn� que consulta amp!:.� anónimas. mer{"J..dos para asic-nar los recu�so.s.. La utiliza-d . . . 
-o · • . 1 .1 t" Io. rnente a t.a.s etnor"'S,'" priv�da..: .. rl ..;,. - · . , . · ·· 

"" -
ura��Ie lf't penodo 1969-!9;9. E-:;ta tasa es _ "  ,,· . · _ .  · �- ...._. . """ · - · �- .�.�m,_� u:rc. Japon consutuye la �·r-:L�.J :e:-2 m�:.ivL:a del th)ll de los mercadvs tJ..m¡x>co �ranuza ua 

a.DT"0Y'h1 el • 1 
se_ ("C0(..)¡ll4-<.:0S. El gobrerno 1HJlil;l ·u �( l rl ¡¡ . . f ' ' � - ll-9 . ·¿ . . s· l . 

t �· · · · · • a....;unen�� !gu;:u qc� ias de <.li:as econo. d l .· ..... _ :. . .... : _ 
' · _ l t: 1n · -...esa:-ro o economlCO. . �:-e l J•,tJ ) :... 1 jU ra¡.n o crenm1cnto. 1 par-a.e que .as ecor.or:11as 

rrua.s r-un)pt:.�s or!entaies v parecida� ias tasas 
i e., �:�·--.�J. .·>J.n< an�·- .asJ como nnp�e"s� E,·B pcr t:aprta trecio a. ·"'u. n'"'" ii1et.ha de1 <.fe ¡.rt.anificación centr:1l que han crecido deprisa 

d-e crcc:r::ie:�to ck !os: paÍses euroDCOs de rer � 
nccn.n.�;:, �.la m\·crsion. para Ue\·ar b. o:"( ·:-. 9.-t \,,lo que pennitió Qut� 1·:\ :�·.r1 se duplicara in han hecho a tr.�ses de la Ín\·crsión en la 

rnedia m.a-s pr-ósty'ros, como Grecia Y Ponu,..,.� 
tnl� ��� .a_(���:cclwn deseada. . en menos de 8 aüos-. Et rJ._f-JJu crcónlicn{O iP.Just¡Ü pesada a exp:-usi.lS dd cons;.Hno y que 

[" <TO. � .,· . h 
. ,. . �"S DllLc:paieS sectore, de la ndu·tn-, . - ' J . 1 e . 

. h . , h ll _ .-.. -- i.lVL 13. yu:;osl�!.\"a a padecido más la. J.- .; ., • . . . d . , � ' :: 1"- Gt �OP.OnHCO Ge apt)fl TlO es .>L n U!.! 1enomtno C'St.J.S e<:OOúi!HaS 110 an ("OH:WgUWO, aC{:f egar 
·n"' - : ·- • d . - ran< "' ''"' e r,rop1edan estatal en•r ,¡¡ ' · n. d 18'o · · · · · ' b · d - · d 1 ''."1""''-10,, �tiC JOs �mas paises df�I bloque comu- · 1 . . . ; . d ¡ '- bó .

' .... . e e os, las reoente. u-..:s e bu, en que dc-cJdto constnnr .a tOS t:ra, a3a ores los ben�u�..·1o-s e .. rnayor 
msv · 1 � mt Li..-,lf.3..:. e L:"'r • .,.. gas v e'•:-crn-i.J_d ¡ · · • - l  1 d L � · · · ] · · 

• ¿. q�c: r0r;tr!),?.n los precios direccamentC" f ....... ;¡ _ ·. :- . . ... --: . .  1. .. . 1... u.1 , os una econorma ·mooenl3., ha cren.:..to gen�rc ... - con:-;umo que <".&..Kna perma1r e crcnm.rento. 
q .. ... e 1.. enuca . .. e,\ el "'tema tnncano :\ ¡,.. · · • ¿·¿ 1 · · d · .r d 
� .. u��-�.- .. 1 !.t¡::,)lf:-n ha •)c-.:-mitldn .C:csc· ·,,'IC1l-�r ! .. �. 

· -
. 

.. 
. 

· · 0 o .!:)t.J.rue. men-te m-J.::t depnsa que otros pa�ses y en tJ. .-\ m.e 1 · a que .:..s econümla� m !ustn 3Je� e 
un mavo:- pa:)t�l a ios nn�:;0r. c�ll-l �<-,·. ��--,'��\�· e��. 

ct� c.r::l�r��--:-,· .b de �t:ts mdustnas funf"iOI12.n CO!� actt:.alidad sus ni\·eles de rer.u se aet:rcan a los planifica•.:ión ceHtral y mi:\[.15 es.r:\n entrando en 
1 � .  

-� -- · · .. ' .. H .... _..,••� •.!vtt t: lPUC.,-3. 'fi( C�:ld n-· \' ' ' 1 .. : . - - - -
• 

u: r{'c-c.t-�:; que otros pats1�� de .fa Europa · · .;�·� �:�' � -_- � e:Au� · � ue ncc .. d_:', :..1.s .__¡¡,ti: e::. .• ::- de Estados Cnidos. la decada de los ochenta. tod:ls ellas están 
or·enl"� l J__." • • . "1. . nac.u .lJ:,;. ... d,(.3:. �e i.ileJan .a iVe""'JdO �p !o· P' . r ' l . . - . J . d - . . l 

• ·• · ..__:.(flj u. tunos, a! 5r�:- � .. ·-ef¡u(�úo.s . : ... ,, .,1 . __ ; . _, _ . • • · ·• • .  '- - · ::, · .anc;:; �- J. ...... C$ t: secrl';'tn del c:·ec:;ruento japorKs. cxpenn1entan o un cn·om1en:o mas .enroque 
q b _ ·-- . . 1 • t.-. •• t:. cuLh •. <n..t.c.� ::ns qtíe e1 secn� .. ·�r "lldo � - ' · · � · · -- � '  

ue J..S:l... se cvnstd�rai�knlcntt" e:1 d cumcrcio D �.,. J,. ,,. _ • . 
- • -;.: thn �- �. · ·-f 3\. r · .chos !actores. Pan e � dcnr a los dtrecn- cnlo:i a.. ""los s�s�nta y seicm.:t. Lst:l por ,-er st e� la 

d t�ual at:n:cnró con los p.::.i�(.·-s (Jl.Tidf'n·- ... lp,-cn. 
.l ..:�,_·e � ·-�..J Lt t'c-unor:ua :.rar�ü�·s,;_¡ t•�lubu:-ni- ue las compañiasja¡xme-sa:i, que planean la $itu.1ción St"ni superada y ·�omo 5-e conseguirá10-

l � '�- � . '· . . _, · ¿·4:. · - � • uo lmü ... r.-�-:uJ�'lrl.-,-s e-xtra - n:li:la; � . 
. . 

.as. on_ . .u¡_¡t� u e tes �e:-it:'ilíil ?··· !t .s �t�1:m.;,. au:lGU�" . .;; F·,-:;-1 -: d ---::--:. "" .J- _ , • , . v 1 .. ..1�,-t.'i.l�c P" :m¡- nr-Jrltrcr'ron de ·nuevJs -pr 'li1R�OS -pan la-rgos-
en nm;t!:n G1so. e x et'n�n N--. y .. ,w•-·1·,· ... :.1 1¡-: � 

�LL �·· J.� .� .... .J.·-�.1-�ue.us.sese1H2Y lf)S 'f'lt'll-i.ael .'t"rx• .. :!os. Al'ftlnOs criticDs se Gu(�pn de aue el 
. ' . - t � ... . . "'y·> � h, , ut. lfe"Cl!tllen�f: Jel P\.il - � . . ; . íi . " . l. �u�,��:or .. �! _:�O·\> dd comerci-o f(.--'J.!iz2do fuera dw- d .,u 1} • S· ·� p<.:'!". c.lpnJ. u�. en pr?me� obierno japuné:i. que trab=ya est:·echam6nc 
�k: ¡)!�·:Y;.J� '-1·_-• .,.;¿t ico. La pla:liJ!cacivn • .. :enual se dC�� d-.e ���l ·. �· .... H. e_mnargo:· a I�n:des r:;-c b on b indusuü., concede \enrJ:j.is injuStíll a los 
r,a ut:IJ;..-:::.dv en todas las -cqmr"nÍ3� ,.; �" esr -.. 

p ca
.
� ü 0�, 't'<tnta .aumetHO el 0�5CT�lj):.eo }-' ·.:.\.pun.3.dúres japoneses. P.utc del crccimienw 

�;��',';�:./����';,:': ,':,�<'3��¡�:a;,<���.�;�:�:�f: �?�������:e"�� ���::,::�;,�::a,:���:i���-�1 :�:�;.� 411 En !93:! d gobierno frant..O::s n�(ll•!' • .J.!izó más cmp:-e:>�s. 
.\nt:a.!rr:mt-:, d �-ctor estala! prud�,;ct" �1 :3a, dd P\'B. 

S. EL SOC!t\US�.10 Y EL DESARROLLO 

1L.Khos de los paises en vías de desarrollo se 

describen como sociaEst..:r:;. fJ sc--cialismo se 

1' P.1...ra una \iÜion d�sdc t"l '!adu d1'" 1a cl�lno;nt::. ¡;Jix�a, 
"-"i:.hl: ).foses .�hr<imo""-iu, ..,\\"c!:"a.r{" Q•_;:t:".dr1,-� ;uv� Pn: .... --l.\il"
ti�·ir. c-...��c·�r.:s". A'"!"lmU:.'i E.:M:I;•o::. ·.-,,,-:e :11,\i�ü . •  ·:181 
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refleja principahn(�:tc tn la �norme ime!Yen
ción dd Estado en la vida económica. En 
muchos ca'sos éste es propiel..'ltio de gr:Jr.cles 
empresas, ronccdc licencias para producir e 
im¡XJnar y a mer:udo füa los precios de las 
mercancía� básicas. 

El atracti\'o dd >ocialismo reside en su 
aparente promesa de una distribución m:is 
cquitati\'a de la riqurza y !a renta durante d 
pmceso ele desarrollo y en la creencia de que los 
rj�mp!os mso y chino muestran que !:!. pb.nifi 
cación y la internnci<•n del btado son eS<'ncia
les para conseguir un rápido crecimiento. 

Sin embargo, la cxpcricnria de los países en 
,-ías de desarrollo con la imcn:cnción y propie
dad del Estado a graa escala no ha sido bueno. 
El Chile ck Alknde ,. d Portugal ¡Xlsterior a la 
remlución de 1974 con,t!tuyen ejemplos de ello. 
Las cconomías en ,·ías de cksarrollo que están 
necicndo más dcprí<a srm las que se han 
h:tsado fund�n�c:Halm<:-nlc t.:•n los tncrcados y 
sobre todo en la propiedad pri,·ada del capital 
producli\·o. Estos p:tí-.cs tn;is próspci·os �on 
Corea, Tai\\·an, Singapur. Bra;ll y Hong-Kong. 

9. lA HIPOTESIS DE lA 
CONVERGENCIA 

¿Se enlarninan las c..·ccno!nias socialistas y capi
taiistas hacia el mi;mo punto, concediendo 
gradualmente las economías occidcmaies un 
mayor papel a la in:e1Yención y planificación 
dd Estado y las socialistas ::n mayor papel a los 
Jncrcados? 

l:qa c:s-la.-hi¡�il<5-irtft.-i<I--ct-�r;Tt-gmtia, según-l-a-
cual .:-on d ti.:m¡x• ia;. economías se p:u-eccr:in 
c.'lda ''�"l más. :..:o h;i\· f(,rma de s3bcr si eso es lo 

RESUMEN 

que ocurnra, pero, d�sdc luego, no e;,tá suce
diendo a corto plazo. \furhas �onomía5 occi
Jcnrales se han alejado de la economía mixta y 
han comenzado a b..'lsarsc más �n los mercados 
y a conceder un papel menor al Estado. Gran 
Bretaiia y Estados l.: nidos son los principales 
ejemplos. Por otra parte, los países del l.Jior¡uc 
comunista que atra,·icsan dilicull3.dcs económi
cas no muestran actualmente indicios de una 
mayor libertad en la ,-ida económica. 

La hipótesis de la con,·crgcncia probable
mente re!leja una fal� de imaginación. Si se 
considera que el mundo está dividido en c1os 
tipos de economías. cada nna de las cuales tiene 
algunas ventajas, es natural pensar que cada 
una escogerá los ra�e:os buenos de la otra. Prro 
debemos tratar de imaginar miC\'OS hec-b.•s c¡u� 
pueden afectar a la organización de las eco:�0-
mías. A este respecto son cru(iall's las conse
cuencias del extraordinario desarrollo de la 
tecnología de las computadoras v d pro('(·�a
micnto de datos. La de;centralización de los 
centros de pmclun.iún resulta cada 'u más 
¡>0sihlc a medida que aumcnt:l la capacid:1J 
para utilizar las computzdoras con d ¡¡, Je 
n:b.cionarsc con ot.n�. ((uizá el fi1turo ��� un 
fi:turo de iníciati\·a indi\·iduaJ� en ci q¡:( (�! 
trabajo se haga funcbmcntalment� en el h•1:;�r. 
tal ,·ez las m�joras dd procesamicmo d� dzto� 
aumenten la cliciencia de la planil!cación cen
tral; o quizá la di5minución del crecimiento �n 
los paises del bioque comunista les lleYe a 
utilizar algún nue-·o tipo de organiu.ción en ci 
que los consejos o reprr:sem:mu..-s d� los tra!)aJa
dores desempeñen un \'l�rdadcro pape! en ia 

-dctrTil'li;r.¡ciórnk-t:r:ni�nación de tos rccur�os ,. 

el Estado sea comp.'lldti,·;¡,mc;ll� menos im¡)(': 
tantc. E�to es lo que imcn:ó Polonia en 198: 

l. Las .-conomías so.:ialistas o comunistas se uracteriz:m por cim r.:·� , 
fund.unentales. El capital producti\'O es pmpiabd tlcl Estado y no . .:k : ' 
indi"iduos y se utilizan muy poco los mcn:ados para lijar los precios ci · : ... 
biem:s ,. !actores de producción y para d�tenninar la asignación de !, ' 
recttr�os. 

CAPiTULO 39. ENFOQUES Y SISTEMAS ECONOMICOS ALTERNATIVOS 

:!. Karl ).far.c: veía toda la. historia como la historia. de la lucha de clases\' 
d capitalismo como la lucha entre la burguesía i_los profesionales y l�s 
capitalistas) y los trabajadores. �la.r.<: predijo que d capitalismo se 
destruiría a si mismo a medida que el progreso técnico ahorrador de 
trabajo redujera la demanda de trabajo, creando desempleo y reduciendo 
lvs salarios reales. Esta predicción ha resultado errónea. 

3. ).farx utilizó la te01ía del valor-uabajo como un instrumento de 

arl<ili;;is económico. Dicha tr.·ni:t afirma que el Yalor de un bien se dcriYa 

de la c:>.ntidad de trabajo coatenida en el :11i;mo, tanto del traba�<J 

'.l!l:llado para producirlo como del empleado par.t f:tbriLar :.<> máyui11.t:> 

usadas en ,u producción. :\farx sostcnÍft que el trabajo debía obtener todos 

los im;resos procedentes de la 'enta de los bicn�s. El hcndicio representaba 

lz. explotación de los u:J.bajadurcs. 

En �ma econon"!Í3 p!aniiic:u...la centraln1cnt1\ (�l pl.J nific .. ador cl!ntr:li. es 

ckcir. d Ltado. decide q.,(, debe producir;e, (Ó:1:u y para quién. En la 

;Jr�ictica. Li asign3ción de los recursos uo pt,;tXk �cr llcYaOa a C.lbo 

t•·tait:l<'!ll<? por la din:róón cemral; se necc>i\ei una descentralización 

cnn;idcrabk. 

). En el socialismo de mercado, los ¡m:ci0s se lijan para lograr b 

:1-.,i�o1:tciúa deseada de los rccur-..tl5. Los CO!hun1idutt.:" :icne:t, pues, !ibcnad 

para comprar lo que dc<•:,·n ,. los gerentes de !.1s empresas deben 

:n;"ximizar los bcnciicios. l .• 1s empresas son prupicJ.1d dd Estado. Si lo> 

;;:·cóo::: -.e fijan incorrcfLlll��.-ni.c. lo que da lugar �t uil •..::'\l..�so ele of�t tao de 

�kntanda. t·stos se put:dcn ¡nddificat· hasta lograr la :t�igli.!Ci<in d�._--�c�l.d.l de 

tu� rccur!-O�. 

.i. La pl:1nilicación central ,.._. inuodujo en !a L nión So\·ictica en !9':!8. 

HaY dPs planes !Já>ico>. l'no es d plan c;uinqu<'n:ll qu� lija objeti,·os 

l:,·nerak> para !a <.>convmía �: 1o< s<:etor�s. El ;cgundo es d plan anual. que 

�s m.is ck<allado y !ija ¡.,, chj•:ti,·os de producci0n de: �ada empresa. E.! 

:omio:nLo de la p:anilicacióu en 1928 fue '!CompaC.ado cl<' un intento <1c 

·-oicc:ti\·i� ... r la agricultura, p.1ra lo cual se tt:l;ladó a los agricultores 

c�u!lpc::-:inos a granjas colee u' .J"S. 

'. La C nión So\·iúica h:1 crecido m u\· depri>a. c;pcciahl�ll\c en la 

:ndu�trla, si bien �u crt'cirnicn�o disn1iuuyó cxtraot·din:uianlCiltC" a finales 

de la. d.!cada de los s<:reuta. Di,·�nos ob�r\'¡¡dores de la Cnión So\'iéti<A y 

<''ros países han sugerido rcfo�mas c:ncanlinadas a utilizar más los 

:nercados. t>cro las autoridades políticas temen que cualquier relajación del 

�outrol económico lle·;e tamiJi¿n a una pcrdicl., del control poliüco. 

>!. La economía china se <lc;arro11ó muy dcpri,a a partir de 19-}9. El 
-:n:cimieu;o de la producción industrial fue. en promedio, superior al IG"'o 
;umat. Sin embargo, d cksarroilo chino no fue comiauo. Tamo d Gr11n 

.�[ 
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PARTE 5. LOS GRANDES 7EV.-�.s 

S<ilto Adelante de finales de 1a d�cada dt• los cincucma como la Rcw:;u(if_, 
CuhuL1_l de finales de los ai'los sesena Jli'J turbaron 1a economía. E�.: 
¡)1.:¡-¡ur-lx:.ciont"s fi:eron imrodoci&:s ¡ .... n 1..·! presldente �fao, ddJirio en ;1;= .,. 
.1 que <p..:cria impedir el desarrollo de una gran burocracia ron diú.:1 · H 1:.!' 
nm.,idcrables entre los ni'-·des <k \·jda. d1• los ciud.J.danos y, e�pcci.1lr. •,,. 

cmre k,;;; rlc la población urbana y l.t ru;J. 

·ll'ntact.l'S na� 1a 
mtrc::.do que China o Rusia. Yu�o�Ly·;:l fYTmitc. h propirdad pri\·ac :t j. 
b peqvcila ind'ustria y de la m:�Yvr p<.trte de la a�icuirura � l 
r:-�ib;:;.jadores administran las cmpn:s..t.; 

tO. SL--gún la hipótesis de la con\fr,.�..-:Kia, las ecc.nomias comtHII':."\5 \ 

c.tpitaE\la." se parecen Gld� n:z m;:i..;_ Sm embargo, la C\'i<kncÍJ. no a�· �-.. 
did1a hipóicsis. 

TERMiNOS CLJ\Vf: 

Economia tn1xta 

Ejército de rCs<'rva df• los desen1pleados 
Te-oriii dd v<1.Jo� u.d1.tjo 
Alienación de lo� tr..thajadm·e� 
Socialismo 
Con1nnisn1.o 

PROBLEMAS 

CapitaJiS:"IlO 
Econornía autoritaria 
Pia..."1ifícadur ccn tral 
Sociali':'mO d� rnet·cado 
Nuc'\·a Poli{ica Econónllca (l'\PE} 
Hipóte:;i5 {)e la convergencia 

--------------------------------

L {a) \'onllJre seis CCPnn;nias .;nci.:disus o 
comulli�u.s ) <>cis c<JpÜalist.\5. h' (_E.!1 qué se 
has;1 usttd para distingHir ]os J',::·s tipos dt· 
-econninÍ:!.$! 

2. Cu.1m.l\J d gobierno li·;m.:i-� pn.•j)Qrclona 
cr·(·tiia.•s .1 i 'aju cosw -a b.:5 L'0It;p;:u"lias. que 
ln•· icnt;n en indust�-i.a-;;; c.:;pcc¡fic1-5, dct:imos que 
csd. <Itilil.:11l\..h_) b ¡xJlitica pa:-a ayudar a poner 
en prjcrint l.-1 plan e<:onómico. ¿Dilia usted lo 
1nismo cu;mdo el gobierno de F.:'�ados Cnidc•s 
prü¡x<rciona una <ieducción fiscal ¡)()r im·ersio
nt.--s. lf�tncnta. ndo b inn:rsión v d c:-ecimiento 
fi.m;ro? 

. 

3. :a' ¿Por quC crcí3 .\1arx que el , ;1!¿ ·1o ·c

drsn:nderia {"n el capitalismo? 1,_h t.l' �r 
ha descendido? 

4. ¿Por íJlll� pod!"f:-. <;er más rliFrd ¡ -.e 1 •• 1 

pobre com,, China itwenir e! 2j0 ,1 del P"\B qt,t: 
p11r;t uno nt;:-s rico? 

S. ¿Cu:'iks ¡or�dri.an ser los bendicin.s dd "<xi;.
Esn:o dt nwrc;ul(l en .comp2.ración con!:\ c(r¡:;v
mÍti awur:!�n·ia? 

6. Supong-:1 que usteti fij:1 unos nbjcti\OS Cr: 
producción p�H·a. una fabrica que rrodn· �.:: .Jv,"'! 

CAPITULO 39. ENFOOUES Y SlSTFMA-':.; ECONO!\.�lCOS .l'l.LTERNATIVOS - - 1ffi5 

ram.�los y tipos dikrcntr:-: de wmílios. ¿Cómo 
tij:H1a 1os objeti\' ,s! , <,¿ue le t1JCc a. �JStcd üto 
\Obre la C:ciliJ2.d u líticulu.d Je in:'t.l.'.ir.tr una 
pbnlfic:H:ión ccnn.d dc::db(b de unJ. eco
nomía? 

i. La pbnificacit:•n �\ ;Clil�'1 :-� ptH.:Jc c:.nside-
os pun:ns de n�r.::: dderemes. El 

priz:1ero afirma qtK no tla. fJl·opnrc!orudo los 
beneficios dd c-rcc;nl ;'"'llH �t I�JS citabJanus y d 
segundo que es no!:tbl(" que a!JSO tan dificil 
como la planificaciún se h;1.y.1 lk\·ado a cabo e 
indu�o más notALll q;��- L.! (·(unviD"ia haya 
cn·cido deprisa d•ll r,- ili .lfh0 IiCmJ}I) . .-\nalice 
t �4!S dos upinion<"' ... 

H. ¿En que pon ,-nu_ie �ot.:l .aunh-mé.!Ía la 
renta f)C'f cáplta dl" l !rina -en !us p!"úxir.1os �O 
ai'lus si creciera ttn -rll al ;:!.llo? fb.do que la 
rrma pcr cipita d1 L!-tados Cnid•� es J.Ctua..l
nH.'n<e .1.lrc:dcdor (" ,•¡:1¡,· '\c.c.c.;; d !:i\d chino. 

. -- j 
1.5/ 

¿cu:.into lardaría Chit�a en ;_tk-auz..l.r el ní\·c1 de 
f'Cnta de E:-t.1-dos e nidos SI ,,. mantt¡\-ina cons
tante la rema per Gipita a jJ.l"t•r •k .�:hora? 

9. Ln demento de las CLUIICH"O.i;u -h\.U.S mO
dernas �que d Estado ha .t:-.u(;';¡du f1 rec;pvnsa
bilid:ltl <le nrouvrcionar a�l5lcnn: 
pobres y a Ios ciudadanos cu�L� Slllt;:i('Jm c:s muy 
pr.e.c�-!1--ia mt.�ian:e asistencia lli�-Ji; .1, !<.:;uridad 
�ücial, cupones de alimcnt;.,c¡I'Ji )' �11<-l multi!ud 
de pr<J�ramas de otro Üf-KJ. L \. T')!(! l\CH< :ti mente 
m; debate en Estados Unict.-�- t..l�l': !a r:om·e
njencia lk reducir estos prt>�/.tnl, '1. \n.¡fJ('C los 
argumentos en fa\'or y en u- t¡·J. de b ft.>Juc
�iÓn de b.s prestaciones. :\o -('" olvJt:i1· dt" (:xpli
car en su n:·spu�sta los hc(:hf•' t)IW J�· g\JSt.aría 
conocc1· p.:u-a tomar una cinl·h n (c-r �-.-:J. 

10. ¿Qué pmhabi!idad h3�, ;¡ �•1 jwf·io de r¡ue 
las: t_"('Onomias :>-OYiética y amc1 t• lls..l H',ll"! ;llgtln 
día muy p;m:-cidas? 


