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MARTHA
aul y Robin han escrito dos libros de introducción
excelentes. A partir de sus treinta y cinco capítulos 
y cerca de 900 páginas mi tarea consistía en crear una
versión para una asignatura semestral que mantuviera

su ameno estilo. En Berkeley imparto una asignatura semestral
de introducción a la Economía a un grupo de 700 alumnos.
Actualmente utilizo un texto con más de treinta capítulos que
recorremos a toda prisa en treinta clases, o menos, de cin-
cuenta minutos. Tenía que apoyarme en mi experiencia en
Berkeley, pero también en la Universidad de Massachussets 
o con anterioridad en el College of San Mateo. Los estudiantes
de un semestre necesitan entender los fundamentos de la eco-
nomía, con las suficientes aplicaciones de los mismos al
mundo real para que puedan ver su lado práctico pero sin un
exceso de detalles que los abrume. Y los estudiantes de una
asignatura semestral, donde todo va tan deprisa, necesitan
ejemplos numéricos ya resueltos que muestren eficazmente la
aplicación de los principios teóricos. Por lo tanto, se ha añadi-
do una nueva herramienta, la sección “Encuentre la solución”
formada por ejercicios resueltos. Al crear este texto, ciertos
capítulos de los textos de Krugman y Wells apenas se modifi-
caron, otros bastante más, algunos desaparecen y otros se
combinan para formar este libro de introducción, adecuado 
a una asignatura semestral. El resultado de todo mi esfuerzo es
este Fundamentos de Economía.

Ventajas de este libro
A pesar de nuestras hermosas palabras, ¿por qué un profesor
debería utilizar este libro de texto? Creemos que nuestro libro
se distingue de los demás por una serie de aspectos que con-
vertirá el curso de introducción a la Economía en una tarea
más sencilla y provechosa por las siguientes razones: 

➤ Los capítulos proporcionan un aprendizaje conceptual median-
te ejemplos reales. En cada capítulo usamos ejemplos, his-
torias y aplicaciones al mundo real, así como el estudio de
casos prácticos, para enseñar los conceptos básicos y moti-
var el aprendizaje de los alumnos. Creemos que la mejor
manera de introducir los conceptos y reforzarlos es a través
de los ejemplos basados en el mundo real; simplemente, los
estudiantes los sienten más cercanos.

➤ Herramientas pedagógicas para reforzar el aprendizaje.
Hemos trabajado mucho para conseguir un conjunto de
herramientas que serán sin duda muy útiles a los estu-
diantes. Describimos estas herramientas en la próxima
sección, “Herramientas de aprendizaje”.

➤ Los capítulos se han redactado con vistas a que sean entre-
tenidos y fáciles de leer. Hemos usado un estilo ameno 
y familiar que ayuda a entender los conceptos. Siempre
que ha sido posible, hemos utilizado ejemplos que resul-
ten familiares a los estudiantes: por ejemplo, elegir las
asignaturas, o analizar por qué las decisiones tomadas por
los responsables de política económica tienen importan-
tes repercusiones en el mercado de trabajo al que accede-
rán cuando acaben sus estudios. 

➤ Datos reales que ilustran los conceptos. Los ejemplos van 
a menudo acompañados de datos reales de manera que
los estudiantes pueden irse familiarizando con cifras rea-
les y ver su relación con los modelos.

➤ Aunque es fácil de entender, el libro permite que los estu-
diantes obtengan la formación necesaria para matricularse
en asignaturas avanzadas. A menudo, los profesores se
encuentran ante el dilema de optar entre dos alternativas
poco atractivas: elegir un libro de texto que es “fácil de
explicar” pero deja importantes lagunas en los estudian-
tes o uno que es “complicado de explicar” pero prepara
correctamente a los estudiantes para más adelante.
Hemos trabajado mucho para hacer un libro de texto fácil
de entender que ofrezca lo mejor de ambas alternativas.

Herramientas de aprendizaje
Hemos estructurado cada uno de los capítulos en torno a un
conjunto común de herramientas que “enganchan” al estu-
diante, a la vez que facilitan la comprensión de la materia:

“Qué aprenderá en este capítulo”
Para orientar a los lectores, en la primera página de cada
capítulo aparece una visión preliminar de los contenidos del
capítulo, mediante una lista en la que se indican al estu-
diante los conceptos básicos y los objetivos de éste.

Comenzamos con una historia
A diferencia de otros libros, en los que cada capítulo empieza
con la descripción de un tema económico, nosotros iniciamos
cada capítulo con una historia entretenida que a menudo
sirve de hilo conductor a lo largo de todo el capítulo. Estas
historias se han elegido con dos objetivos en mente: ilustrar
los conceptos pertinentes del capítulo y hacer que los estu-
diantes quieran seguir leyendo para enterarse de cómo sigue.

Como ya hemos dicho, una de nuestras metas es profundi-
zar en la comprensión de los conceptos mediante ejemplos rea-
les. Al iniciar cada capítulo con una historia de la vida real, los
estudiantes se sentirán más cercanos de la materia a estudiar.
Por ejemplo, el capítulo 3 describe la oferta y la demanda en el
marco de un mercado de reventa de entradas para un encuen-
tro deportivo (la historia que abre el capítulo en la página 56 es
“El último partido de Gretzky”). La lista completa de estas his-
torias aparece en las guardas delanteras de este libro.

“La economía en acción”, estudios de casos
reales
Además de introducir los capítulos con historias reales, con-
cluimos cada sección importante del capítulo con más ejem-
plos: un estudio de un caso real titulado “La economía en
acción”. Esta herramienta proporciona una breve pero intere-
sante aplicación del concepto que se ha tratado en esa sección.
Los estudiantes se sentirán inmediatamente recompensados al
poder aplicar a la vida real los conceptos que acaban de estu-
diar. Por ejemplo, en el capítulo 6 utilizamos el ejemplo del
portal de subastas eBay para transmitir el concepto de eficien-
cia (véase “Los portales de subastas por Internet y la eficiencia”
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de la página 151). El análisis de los problemas fiscales a largo
plazo del capítulo 17 (Política fiscal), en el que se trata la cues-
tión de la solvencia, se ve completado con una explicación del
caso de impago de la deuda argentina (veáse el apartado 
“La quita argentina” de la página 448). La lista completa de los
casos de “La economía en acción” se puede encontrar en las
guardas delanteras y también en el índice de contenidos.

Encuentre la solución
Creada especialmente para Fundamentos de Economía, la
herramienta “Encuentre la solución” contiene ejercicios
resueltos. Como a nuestros alumnos a menudo les cuesta
pasar del análisis teórico al ejercicio práctico, creamos esta
sección para facilitar ese paso. La herramienta “Encuentre la
solución” plantea una aplicación directa de los principios
que se acaban de analizar y aporta la solución.

En el capítulo 2, ilustramos los conceptos de ventaja com-
parativa y de ganancias del comercio mediante un ejemplo de
dos países, Alka y Baiwan, que producen dos bienes, máqui-
nas de rayos X y yoyós. En el capítulo 17, analizamos la fun-
ción del multiplicador. En casi todos los capítulos aparece
esta sección. 

Al final de cada sección aparecen dos
herramientas útiles: “Un repaso rápido”
y “Compruebe si lo ha entendido”
La Economía contiene mucha jerga y conceptos abstractos
que pueden agobiar a los alumnos principiantes. Por eso,
hemos creado “Un repaso rápido”, unos cortos resúmenes en
forma de lista en los que se revisan los conceptos importan-
tes al final de cada sección. Esto facilita la comprensión de lo
que se acaba de leer. 

La herramienta “Compruebe si lo ha entendido” que apa-
rece junto a cada resumen consiste en un conjunto de pre-
guntas de revisión; las soluciones a estas preguntas aparecen
al final del libro en una sección marcada con una franja de
color burdeos en el borde de cada página. Estas preguntas 
y repuestas permiten a los estudiantes comprobar inmediata-
mente si han entendido lo que han leído. Si no responden
correctamente a las preguntas, es una prueba clara de que
necesitan volver a repasar lo anterior antes de continuar.

Los casos de “La economía en acción”, seguidos por 
“Un repaso rápido” y el apartado “Compruebe si lo ha enten-
dido” representan un final de sección con una función peda-
gógica muy importante porque hace que los estudiantes
apliquen lo que han aprendido (por medio de “La economía
en acción”) y lo repasen (por medio de los resúmenes de “Un
repaso rápido” y la sección “Compruebe si lo ha entendi-
do”). Creemos que los estudiantes aprovecharán mejor la
asignatura si hacen uso de este conjunto de herramientas,
cuidadosamente elaboradas, que facilitan su aprendizaje.

“Para mentes inquietas” 
Para reforzar nuestro objetivo de ayudar a los estudiantes a
profundizar en la materia mediante ejemplos de la vida real,

cada capítulo contiene una herramienta adicional “Para
mentes inquietas”, en la que los conceptos económicos se
aplican, en una forma inesperada y a veces sorprendente, 
a situaciones reales lo que hace intuir la potencia y la ampli-
tud de la Economía. Estas secciones permiten transmitir a los
estudiantes la idea de que la Economía puede ser divertida 
a pesar de su sobrenombre de “ciencia lúgubre”.

Por ejemplo, en el capítulo 18, “El dinero, los bancos cen-
trales y la política monetaria” atraemos la atención sobre el
hecho sorprendente de que, en los Estados Unidos, circulan
2500 $ en dinero en efectivo por persona. Acto seguido expli-
camos que la solución al enigma es el dinero de las cajas regis-
tradoras más el que se encuentra en manos del público
extranjero. (Véase el apartado “¿Por qué tanto efectivo?” de la
página 457.) La lista detallada de todas las secciones “Para men-
tes inquietas”, se puede encontrar en las guardas delanteras y en
el índice de contenidos.

Trampas
Cuando se empieza a estudiar Economía se tiende a confun-
dir conceptos. Tratamos de evitar estos errores en la sección
titulada “Trampas”. Aquí se aclaran y corrigen las equivoca-
ciones habituales. Por ejemplo, la diferencia entre coste total
creciente y coste marginal creciente (Véase la sección
“Trampas” de la página 170). La lista detallada de todas las
“Trampas” se puede encontrar en el índice de contenidos.

Gráficos
Una de las barreras más difíciles de superar para un estu-
diante que comienza a estudiar Economía es la comprensión
correcta de los gráficos. Para ayudar a superar este problema,
los gráficos de este libro son grandes, claros y fáciles de
seguir por los estudiantes. Muchos de ellos incluyen anota-
ciones adicionales que los relacionan con los conceptos que
aparecen en el texto. Se han utilizado subtítulos para com-
pletar la descripción del gráfico y ayudar a los estudiantes 
a captar rápidamente lo que están observando.

Hemos trabajado mucho para conseguir que los estudian-
tes se familiaricen con los gráficos. Por ejemplo, para ayudar-
les a comprender un asunto complicado, como es la
distinción entre un “desplazamiento de una curva” y un “des-
plazamiento a lo largo de una curva”, animamos a que los
estudiantes descubran esta diferencia usando dos tipos de fle-
chas: la flecha de desplazamiento ( ) y lo que no-
sotros llamamos una flecha de “movimiento a lo largo de”
( ). Se pueden ver la utilidad de estas flechas en las
ilustraciones 3-12 y 3-13 en las páginas 73 y 74.

Además, en muchos gráficos aparece el icono que
indica que esos gráficos se encuentran en Internet (son gráfi-
cos animados y pueden modificarse). A cada gráfico interacti-
vo le acompaña un conjunto de preguntas sobre conceptos
básicos, para facilitar al usuario el manejo del mismo.

Este aprendizaje se ve mejorado por el uso de datos reales,
que a menudo se exponen en tablas que pueden compararse
directamente con los gráficos. Por ejemplo, la curva de oferta
agregada puede parecer un concepto muy abstracto, pero en
el capítulo 16 “La oferta y la demanda agregadas”, disminui-
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mos este nivel de abstracción al ilustrar el concepto median-
te el comportamiento real de la producción agregada y el nivel
de precios durante los años treinta (véase la Ilustración 16-6
de la pág. 403).

Un valioso apéndice de gráficos Para los estudiantes
que quieran repasar cómo se construyen, se interpretan y se
usan los gráficos en Economía, hemos incluido un apéndice
detallado al final de capítulo 2, en la página 41. Este apéndi-
ce es más exhaustivo que otros porque sabemos que algunos
estudiantes necesitan esta apoyo adicional y no queríamos
dejar fuera nada importante. Esperamos que este apéndice
sirva para que los estudiantes aprendan a utilizar e interpre-
tar mejor los gráficos, tanto en este libro de texto como en el
mundo real (en los periódicos, revistas y en cualquier otro
medio).

Definiciones de conceptos clave
Cada concepto clave, además de definirse en el texto, tam-
bién aparece definido en el margen, para que resulte más
fácil de estudiar y repasar.

Un paso adelante
Cada capítulo termina con la sección “Un paso adelante”,
una breve visión general de lo que se va a explicar en los
capítulos siguientes. Esta sección proporciona a los estu-
diantes la sensación de continuidad entre los diferentes
capítulos.

Resumen al final de cada capítulo
Además de “Un repaso rápido” al final de cada sección, cada
capítulo acaba con un completo pero breve Resumen de los
conceptos y temas fundamentales. Además, el capítulo ter-
mina con una lista de Conceptos básicos con el número de
página donde se encuentran definidos.

Finalmente, en todos los capítulos hemos incluido una
larga lista de Problemas que sirven para evaluar la com-
prensión adquirida por los estudiantes, así como su capaci-
dad de calcular variables importantes. Hemos puesto
mucho cuidado en la elaboración de estos problemas, por
lo que el profesor puede tener la certeza de que evaluarán
correctamente el grado de aprendizaje adquirido por los
estudiantes.

Estructura del libro y cómo usarlo
Este libro está estructurado en una serie de bloques: los con-
ceptos que aparecen en cada uno de ellos están claramente
definidos y, además, plenamente integrados en el material
conceptual de la siguiente etapa: Cada uno de estos bloques
corresponde a una de las ocho partes en las que se han divi-
dido los capítulos. Hagamos primero un breve repaso de los
mismos y de los capítulos que los forman y después veremos
las diferentes maneras en las que los profesores pueden uti-
lizar este texto para que se ajuste a sus propósitos.

Parte 1: ¿Qué es la Economía?
En la Introducción, “Acciones habituales de la vida dia-
ria”, se presenta a los estudiantes el estudio de la Economía
mediante el ejemplo de un día de compras en un domingo
cualquiera en Estados Unidos. Aparecen definiciones básicas
de conceptos tales como la Economía, la mano invisible y la
estructura del mercado. Además, este capítulo se puede enten-
der como una “perspectiva general” de la economía, al expli-
car la diferencia entre la microeconomía y la macroeconomía.

En el capítulo 1, “Principios básicos”, se explican nueve
principios básicos: cuatro principios relacionados con la elec-
ción del individuo, entre ellos conceptos como el coste de opor-
tunidad, el análisis marginal y los incentivos; y cinco principios
relativos a la interacción entre los individuos, que hacen refe-
rencia a conceptos como las ganancias del comercio, la eficien-
cia del mercado y los fallos del mercado. En capítulos posteriores
se profundiza en la comprensión de estos principios al utilizar-
los frecuentemente en la explicación de modelos económicos
concretos. Los estudiantes aprenden que estos nueve principios
constituyen el marco conceptual básico de la Economía.

El capítulo 2, “Modelos económicos: la frontera 
de posibilidades de producción y el comercio”, enseña 
a los estudiantes a pensar como economistas a partir de tres
modelos —la frontera de posibilidades de producción, la ven-
taja comparativa y el diagrama del flujo circular de la renta—
mediante los que analizar el mundo que les rodea. Aporta una
breve introducción sobre las ganancias del comercio y las
comparaciones internacionales. El Apéndice del capítulo 2
contiene un completo repaso de los gráficos en matemáticas. 

Parte 2: Oferta y demanda
En esta parte, explicamos a los estudiantes las herramientas
analíticas básicas que necesitan para entender el funciona-
miento de los mercados, herramientas que se utilizan tanto
en macroeconomía como en microeconomía.

El capítulo 3, “Oferta y demanda”, presenta conceptos
básicos de una forma novedosa y entretenida: oferta 
y demanda, equilibrio de mercado, excedentes y escasez se
ilustran a través del ejemplo del mercado que se crea con la
reventa de entradas para un encuentro deportivo. Los estu-
diantes ven cómo se desplazan las curvas de oferta y deman-
da de este mercado en respuesta al anuncio de la retirada de
un jugador estelar de un equipo de hockey.

El capítulo 4, “El mercado contraataca”, abarca los
diferentes tipos de intervención en el mercado y sus conse-
cuencias: controles de precio y de cantidad, ineficiencia 
y exceso de gravamen e impuestos indirectos. A través de
ejemplos reales, como el control de los precios de alquiler 
y las licencias de los taxis de la ciudad de New York, los
alumnos pueden entender fácilmente cuáles son los costes
que se generan al intentar controlar los mercados.

En el capítulo 5, “La elasticidad”, las acciones de la OPEP,
y sus consecuencias para el mercado mundial del petróleo, es el
ejemplo que motiva la explicación del concepto de la elastici-
dad precio de la demanda. En este capítulo se introducen los
distintos tipos de elasticidades y se presenta la manera en la que
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las elasticidades se pueden utilizar para evaluar la incidencia de
un impuesto sobre las ventas.

A través de ejemplos, como el mercado de los libros de
segunda mano y el portal de subastas eBay, los estudiantes
entienden de qué manera los mercados aumentan el bienestar. 

En el capítulo 6, “Excedente del consumidor y del pro-
ductor”, se hace hincapié en los conceptos de eficiencia de
mercado y pérdida irrecuperable de eficiencia.

Parte 3: El productor
En el capítulo 7, “Qué hay detrás de la curva de oferta:
factores productivos y costes”, se desarrolla la función de
producción y se presentan los distintos tipos de costes de las
empresas. Se presta especial atención a la diferencia entre
coste medio y coste marginal, ilustrándola con ejemplos
como el de la puntuación media de un estudiante de licen-
ciatura. El capítulo 8, “Competencia perfecta y la curva
de oferta”, presenta la decisión de producción de la empresa
en un mercado de competencia perfecta, su decisión de entrar
o salir del mercado, la curva de oferta de la industria, y el
equilibrio en competencia perfecta. Se utilizan los ejemplos de
los productos farmacéuticos denominados genéricos y los
apagones eléctricos en California durante los años 2000-
2001 para comparar la competencia perfecta con el compor-
tamiento de oligopolistas y monopolistas.

¿Qué viene ahora: los mercados y la eficiencia o la
estructura del mercado? El siguiente capítulo puede ser
considerado opcional por muchos enseñantes. El capítulo 9,
“Mercados de factores y la distribución de la renta”, es pro-
bable que sea útil a aquellos profesores que quieran profundi-
zar en aspectos de la Microeconomía, así como los que están
interesados en abordar cuestiones del mercado de trabajo.

No existe un único emplazamiento posible para el capítu-
lo 10 “Eficiencia, ineficiencia y equidad”. Algunos profesores
preferirán estudiarlo después de haber visto aspectos de la
estructura de mercado analizados en el capítulo 11
“Monopolio” y en el capítulo 12 “Oligopolio, competencia
monopolística y diferenciación del producto”. La redacción
de los capítulos permite ambas opciones.

Parte 4: Mercados y eficiencia
El capítulo 9, “Mercados de factores y la distribución de
la renta”, aborda el modelo de mercado competitivo de los
factores de producción y la distribución de la renta. Además,
se analiza el modelo de salarios de eficiencia del mercado de
trabajo, y también se trata la influencia de la educación, 
la discriminación y el poder de mercado. Esperamos que el
capítulo presente una visión equilibrada y completa de las
posibilidades y limitaciones del modelo del mercado de tra-
bajo bajo competencia perfecta, y proporcione un mejor
entendimiento de los problemas de eficiencia y equidad que
se presentarán en el próximo capítulo. 

En el capítulo 10, “Eficiencia, ineficiencia y equidad”,
arranca con un análisis del significado de la eficiencia en el con-
junto de una economía de mercado para después analizar la
equidad. Más adelante, dos secciones ilustran dos casos de ine-

ficiencia de un mercado: las externalidades y los bienes públicos.
En esta primera parte, algunos enseñantes preferirán tratar las
secciones de las externalidades y los bienes públicos pero no el
análisis del equilibrio general. ¿Por qué dedicarle tiempo a un
tema que puede ser demasiado complejo para tratarse en una
asignatura semestral? Sin embargo, ese tiempo proporciona a los
estudiantes una mejor comprensión de los objetivos, a menudo
contradictorios, de la eficiencia y la equidad, que no pueden
explorarse en un entorno de equilibrio parcial. Tomando un
ejemplo del mundo real, tratamos la reunificación de Alemania
analizando los intereses conflictivos a los que se enfrentaban los
responsables alemanes, que sacrificaron ciertas medidas que
permitían mejorar la eficiencia a fin de reducir las diferencias de
renta entre los habitantes de las dos repúblicas alemanas. 

Parte 5: Estructura del mercado: 
más allá de la competencia perfecta
El capítulo 11, “Monopolio”, ofrece una descripción deta-
llada de los monopolios, que incluye conceptos como la dis-
criminación de precios y los efectos del monopolio sobre el
bienestar. Proporcionamos una serie de ejemplos, como el
monopolio en la producción de diamantes, la manipulación
de precios por las compañías eléctricas de California y la dis-
criminación de precios de las compañías aéreas. En el capí-
tulo 12, “Oligopolio, competencia monopolística 
y diferenciación del producto”, se introduce la competen-
cia imperfecta y se presentan las líneas básicas de la teoría de
juegos (con y sin repetición). Los estudiantes se enfrentan
con un ejemplo de competencia monopolística que les resul-
ta familiar: la diferenciación de restaurantes de comida rápi-
da en un centro comercial. Tratamos los temas de la entrada
y salida del mercado, cuestiones de eficiencia y la publicidad.

Parte 6: Ampliación de los límites del mercado
En el capítulo 2 se expusieron con detalle las ganancias del
comercio y la diferencia entre ventaja comparativa y ventaja
absoluta, y se ilustraron con un ejemplo de comercio inter-
nacional (el comercio entre países con salarios altos y países
con salarios bajos). El capítulo 13, “Comercio interna-
cional”, se apoya en dicha materia y describe el origen de la
ventaja comparativa, analiza los aranceles y las cuotas, 
y trata también las políticas proteccionistas o barreras al
comercio internacional. En respuesta a la situación actual,
presta especial atención a la controversia derivada de las
importaciones procedentes de países con bajos salarios.

Parte 7: Introducción a la macroeconomía 
El capítulo 14, “Macroeconomía: una visión global”, pre-
senta las nociones macroeconómicas básicas. Arranca con un
ejemplo cercano a los alumnos (de qué manera el ciclo econó-
mico afecta a las perspectivas de empleo de los recién licencia-
dos) y presenta una rápida perspectiva general de la recesión 
y la expansión, el empleo y el desempleo, el crecimiento a largo
plazo, la inflación y la deflación y la economía abierta.

El capítulo 15, “Evaluar la macroeconomía”, explica de
qué manera y por qué razón se calculan las cifras que mane-
jan los macroeconomistas. Comienza por un ejemplo real de
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vuele. En general, los modelos desempeñan

un papel muy importante en el desarrollo de

todo tipo de investigaciones científicas, entre

ellas las investigaciones de economía.

De hecho, se podría decir que la teoría eco-

nómica es un conjunto de modelos, una serie

de representaciones simplificadas de la realidad

económica que nos permite entender una gran

variedad de problemas de este campo. En este

capítulo estudiaremos tres modelos económicos

de gran relevancia. El capítulo concluirá anali-

zando la manera en la que los economistas uti-

lizan los modelos para realizar su trabajo.

Modelos económicos: 
la frontera de posibilidades 
de producción y el comercio 

E L  T Ú N E L  D E  V I E N T O

Qué aprenderá en este
capítulo:

➤ Por qué los modelos —representa-
ciones simplificadas de la realidad—
desempeñan una labor muy impor-
tante en la economía.

➤ Tres modelos muy sencillos, aunque
muy importantes: el primero repre-
senta la frontera de posibilidades
de producción, el segundo la venta-
ja comparativa y el tercero el flujo
circular de la renta.

➤ La diferencia entre economía positi-
va, que se limita a describir la reali-
dad económica y a prever posibles
comportamientos y la economía nor-
mativa, que se centra en aconsejar
políticas económicas.

➤ En qué casos los economistas están
de acuerdo y por qué a veces discre-
pan.
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construyeron un invento que cam-

biaría el mundo. No, no fue el avión

(su famoso vuelo a Kitty Hawk no ocurriría

hasta dos años más tarde). Fue el túnel de vien-

to lo que hizo de los hermanos Wright unos

verdaderos visionarios. El túnel de viento es el

aparato que les per-

mitió experimentar

con distintos tipos

de materiales y de

diseños de alas. Gra-

cias a él consiguieron

entender qué debían

hacer para conseguir

que un objeto más

pesado que el aire

volara.

Un avión en mi-

niatura en un túnel

de viento no es lo

mismo que un avión

de verdad en el aire.

Sin embargo es una

representación sim-

plificada de la reali-

dad que se puede

utilizar para responder a preguntas de gran tras-

cendencia como, por ejemplo, de qué manera la

forma del ala influirá en la velocidad del avión.

Evaluar el diseño de un avión en un túnel

de viento resulta más barato y más seguro

que construirlo a escala real y esperar que

>>

E

ca
pí

tu
lo2

No hay duda de que los hermanos Wright creyeron en su modelo.



Los modelos en la Economía: algunos ejemplos
de interés
Un modelo es una representación simplificada de la realidad que se utiliza para entender
mejor situaciones de la vida real. Sin embargo, ¿cómo podemos representar de forma sim-
plificada una determinada situación económica? 

Una posibilidad (el equivalente económico del túnel de viento) es encontrar o crear
una economía que sea real, a la par que muy sencilla. Por ejemplo, para analizar la impor-
tancia que el dinero tiene en la economía, los economistas estudiaron el sistema de inter-
cambio que se desarrolló en un campo de concentración durante la Segunda Guerra
Mundial, en el que los cigarrillos se convirtieron en un instrumento de pago universal-
mente aceptado, incluso entre los prisioneros que no fumaban. 

Otra posibilidad puede ser simular el funcionamiento de la economía en un ordenador.
Por ejemplo, cuando hay una propuesta para modificar los impuestos, los analistas econó-
micos utilizan modelos de tributación (recogidos en programas de ordenador) para analizar de
qué manera afectarán los cambios propuestos a los diferentes grupos de renta. 

Para un economista, un modelo económico es una herramienta que permite analizar el
efecto que se produce cuando cambia una sola de las variables analizadas. Es decir, un mode-
lo permite mantener todo constante y estudiar cómo un cambio de una sola variable afecta
al resto del conjunto de la economía. Por lo tanto, el supuesto de que el resto de las varia-
bles permanece constante (es decir, que todas las demás variables no varían) es muy
importante a la hora de utilizar un modelo económico.

No siempre se puede encontrar o crear una versión a escala reducida de una economía, y
los programas de ordenador dependen de los datos que se le introducen: si éstos son buenos,
los resultados serán buenos. (Los
programadores tienen un principio:
si lo que se programa es basura, lo
que se obtiene es basura.) En muchos
casos, la forma más eficiente de ela-
borar un modelo económico consiste
en construir una versión simplificada
de posibles situaciones reales. 

En el capítulo 1 ilustramos el
concepto de equilibrio mediante el
ejemplo de los clientes de un super-
mercado que se cambiaban de cola
al abrirse una caja antes cerrada.
Aunque no lo dijimos, era un ejem-
plo de un modelo muy simple: un
supermercado imaginario en el que
se hace caso omiso de muchos deta-
lles (no importa lo que están com-
prando los clientes, por ejemplo), y que sirve para averiguar lo que pasaría si se abre otra caja.

Como vimos en ese ejemplo de las colas del supermercado, a menudo es posible describir y
analizar un modelo económico sin utilizar una sola cifra. Sin embargo, como muchas de las
cuestiones que se estudian en economía implican cambios de cantidades (el precio de un pro-
ducto, el número de unidades producidas, el número de trabajadores empleados en su produc-
ción, etc.), las matemáticas ayudan a aclarar el problema. Un ejemplo numérico, una simple
ecuación o un gráfico pueden resultar muy útiles para entender un concepto económico. 

Independientemente de la forma en que se presente, un modelo económico puede
resultar de gran ayuda para entender distintas cuestiones. La mejor manera de verlo con-
siste en considerar una serie de modelos económicos y analizar qué nos aporta cada uno
de ellos. En primer lugar veremos el modelo de la frontera de posibilidades de producción,
utilizado por los economistas para explicar cómo una economía utiliza sus recursos de
forma eficiente. Después presentaremos un modelo de la ventaja comparativa, que contri-
buye a explicar las ganancias derivadas del comercio, tanto entre individuos como entre
países. Finalmente, examinaremos el modelo del flujo circular de la renta, para explicar
cómo, en una economía, la renta va pasando de unos agentes a otros. 

Ahora bien, ¿cuánto vale un modelo económico?
En algunos casos, muchísimo dinero.

Aunque muchos modelos económicos se diseñan
por motivos puramente científicos, otros se elaboran
para ayudar a los gobiernos a implantar diferentes
políticas económicas. Se está convirtiendo en un
negocio muy prometedor diseñar modelos económicos
que ayuden a los empresarios a tomar sus decisiones. 

¿Quién se dedica a este negocio de elaborar
modelos a cambio de dinero? Hay docenas de con-

P A R A  M E N T E S  I N Q U I E T A S

M O D E L O S  A  C A M B I O  D E  D I N E R O

Un modelo es una representación simplifi-
cada de la realidad que se utiliza para
entender mejor situaciones de la vida real.

En un modelo suponemos que el resto
de las variables permanece constante
(ceteris paribus), es decir, que el resto
de las variables no varían.

sultoras que utilizan modelos para predecir tenden-
cias futuras, aconsejar en función de sus modelos,
e incluso se crean modelos personalizados para
empresas y para el propio gobierno. Un ejemplo es
la empresa Global Insight, la mayor consultora del
mundo. Surgió a partir de la fusión entre Data
Resources, Inc., creada por profesores de Harvard y
el MIT, y Wharton Economic Forecasting Associates,
fundada por profesores de la Universidad de
Pennsylvania. 
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cava, el coste de oportunidad de un bien cambia dependiendo de la cantidad que de ese bien
se esté produciendo. Por ejemplo, como se puede ver en la ilustración 2-2, si Tom se sitúa
en el punto en que no pesca ningún pez y recoge 30 cocos, su coste de oportunidad de pes-
car 20 peces es 5 cocos. Pero una vez que ya ha pescado 20 peces, el coste de oportunidad
de 20 peces adicionales, se incrementa a 25 cocos. 

El gráfico (b) de la ilustración 2-4 muestra la frontera de posibilidades de producción de
Hank. Al igual que la de Tom, la frontera de posibilidades de producción de Hank es una
recta, lo que implica que el coste de oportunidad de los peces, expresado en cocos es cons-
tante. Su frontera de posibilidades de producción tiene una pendiente constante igual a
−2. Hank es menos productivo en todo: a lo sumo puede pescar 10 peces o recoger 20 cocos.
Pero es particularmente ineficiente pescando; mientras que Tom sacrifica 3/4 de coco por
pescar un pez, para Hank el coste de oportunidad de pescar un pez es 2 cocos enteros. La
tabla 2-1 resume los costes de oportunidad de peces y cocos para los dos náufragos. 

Tom y Hank podrían tomar caminos separados, y
vivir cada uno en una punta de la isla, pescando sus pro-
pios peces y recogiendo sus propios cocos. Supongamos
que comienzan a vivir así y su decisión de consumo es la
que se muestra en la ilustración 2-4: sin intercambio
Tom consume 28 peces y 9 cocos por semana, mientras
que Hank consume 6 peces y 8 cocos.

¿Es esta la mejor decisión posible? No, no lo es. Dado
que los dos náufragos tienen diferentes costes de oportuni-
dad, pueden llegar a un acuerdo en el que ambos mejoren.

La tabla 2-2 muestra tal acuerdo: Tom se especializa en la producción de peces: pesca
40 por semana y da 10 a Hank. Entretanto, Hank se especializa en la producción de cocos:
recoge 20 por semana y da 10 a Tom. El resultado se muestra en la ilustración 2-5 de la
página 27. Ahora Tom consume más que antes de ambos bienes: en lugar de 28 peces y
9 cocos, consume 30 peces y 10 cocos. Y Hank también consume más, pasando de 6 peces
y 8 cocos a 10 peces y 10 cocos. Como la tabla 2-2 también muestra, tanto Tom como
Hank obtienen ganancias del comercio: el consumo de pescado de Tom aumenta en dos
unidades, y su consumo de cocos aumenta en una unidad. El consumo de pescado de
Hank aumenta en cuatro unidades, y su consumo de cocos en dos. 

Así que ambos náufragos mejoran si cada uno se especializa en lo que hace mejor en
términos relativos y después intercambian sus bienes. Para Tom es beneficioso pescar para
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Ilustración 2-4

28 400

30

9

Cantidad de peces

Cantidad
de cocos

1060

20

8

Cantidad de peces

Cantidad
de cocos

(a) Frontera de posibilidades de producción de Tom (b) Frontera de posibilidades de producción de Hank

Consumo de Tom 
sin intercambio

Consumo de Hank 
sin intercambio

FPP
de Tom

FPP
de Hank

Frontera de posibilidades de producción para dos náufragos

En este caso, cada uno de los dos náufragos tiene un coste de oportuni-
dad de pescar constante y una frontera de posibilidades de producción
que es una recta. En el caso de Tom, cada pez siempre tiene un coste de

oportunidad de 3/4 de coco. En el caso de Hank, cada pez siempre tiene
un coste de oportunidad de 2 cocos. >web...

TABLA 2-1
Coste de oportunidad de peces y cocos para Tom y Hank

Coste de oportunidad de Tom Coste de oportunidad de Hank

Un pez 3/4 de coco 2 cocos

Un coco 4/3 de pez 1/2 de pez



Segundo, el modelo demuestra un punto muy importante que en el mundo real suele
pasarse por alto: mientras cada uno tenga costes de oportunidad diferentes, entonces cada
uno tendrá una ventaja comparativa en algo, y una desventaja comparativa en algo. 

Hay que destacar que en nuestro ejemplo Tom es mejor que Hank en la producción de
ambos bienes: Tom puede pescar más peces por semana, y también puede recoger más
cocos. Es decir, Tom tiene una ventaja absoluta en ambas actividades: para una cantidad
dada de un factor (en este caso, su tiempo), Tom puede producir más que Hank. Por lo
tanto, se podría pensar que Tom no tiene nada que ganar comerciando con una persona
menos competente que él, como es Hank. 

Pero como se ha podido comprobar, Tom puede salir beneficiado de un acuerdo con
Hank, porque la base de la ganancia mutua es la ventaja comparativa, no la absoluta. No
importa que Hank tarde más tiempo en recoger un coco, lo que importa es que para él el
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E N C U E N T R E  L A  S O L U C I Ó N  

GANANCIAS DEL COMERCIO

Las países de Alka y Baiwan producen únicamente dos bienes:
máquinas de rayos X y yoyós. Con 100 trabajadores, Alka produce
5 máquinas de rayos X o 20 yoyós por semana o cualquier combina-
ción de ambos. Con 100 trabajadores, Baiwan produce 10 máquinas
de rayos X o 50 yoyós o cualquier combinación de ambas. 

Ventaja absoluta: ¿Qué país tiene ventaja absoluta en la producción
de máquinas de rayos X? ¿Y en la producción de yoyós? (Ventaja
absoluta: la nación que más produce.)

SOLUCIÓN: Baiwan posee ventaja absoluta en la producción de máqui-
nas de rayos X ya que puede producir 10 máquinas por semana
mientras que Alka sólo produce 5 máquinas por semana. Baiwan
posee ventaja absoluta en la producción de yoyós ya que produce
más yoyós por semana que Alka.

Ventaja comparativa: ¿Qué país posee ventaja comparativa en la
producción de máquinas de rayos X? ¿Y en la producción de yoyós?
(Ventaja comparativa: la nación que tiene el coste de oportunidad
menor. Coste de oportunidad: cuánta producción de un bien hay que
dejar de producir para producir más del otro.)

Para responder a esta pregunta, calcule primero los costes
de oportunidad. En Alka, 100 trabajadores producen 5 máqui-
nas de rayos X o 20 yoyós por semana. Para producir 5
máquinas Alka tiene que dejar de producir 20 yoyós. El coste
de oportunidad de 5 máquinas de rayos X es 20 yoyós, con
lo que el coste de oportunidad de una máquina es 4 yoyós. 

Para calcular el coste de oportunidad de los yoyós, seguimos
el mismo razonamiento: para producir 20 yoyós, Alka deja de
producir 5 máquinas de rayos X. Dividiendo entre 20 para
obtener el coste de oportunidad de una sola máquina, halla-
mos que el coste de oportunidad de un yoyó en Alka es igual
a 5/20= 1/4 = 0,25 rayos X.

En Baiwan, 100 trabajadores producen 10 máquinas de rayos
X o 50 yoyós por semana. Para producir 10 máquinas tienen
que dejar de producir 50 yoyós. Dividiendo entre 10 hallamos
que el coste de oportunidad de una máquina de rayo X en
Baiwan es igual a 50/10 = 5.

El coste de oportunidad de 50 yoyós en Baiwan es de 10 má-
quinas de rayos X. Dividiendo entre 50 hallamos que el coste
de oportunidad de un yoyó es igual a 10/50 = 15 = 0,20 rayos X.

SOLUCIÓN: Alka posee ventaja comparativa en la producción de
máquinas de rayos X porque tiene un menor coste de oportunidad
(sólo 4 yoyós) al producirlas. Baiwan posee ventaja comparativa en
la producción de yoyós ya que tiene el menor coste de oportunidad
(sólo 0,20 rayos X) al producir yoyós.

Especialización: ¿Qué país debería especializarse en la producción
de máquinas de rayos X? ¿Y en la producción de yoyós? (Los países
deberían especializarse en el producto en el que poseen ventaja
comparativa.)

SOLUCIÓN: Dado que Alka posee ventaja comparativa en la producción
de máquinas de rayos X, Alka debería especializarse en la producción
de éstas. Dado que Beiwan posee ventaja comparativa en la produc-
ción de yoyós, debería especializarse en la producción de éstos.

Ganancias del comercio: ¿Cuál es la magnitud de las ganancias del
comercio? (Ganancias del comercio: el aumento de la producción mun-
dial de bienes y servicios debido a la especialización del comercio.)

Para responder a esta pregunta, hay que saber cuáles eran
las combinaciones de producción de cada país antes de
empezar a comerciar. En este capítulo, se suelen dar estos
datos de combinaciones de producción anteriores al comer-
cio que pueden ser cualquier combinación de productos por
debajo de la frontera de producción de cada producto.

Suponga que Alka produce 2,5 máquinas de rayos X y 10
yoyós por semana y que Baiwan produce 2 máquinas de
rayos X y 40 yoyós. El total de la producción mundial es de
2,5 + 2 = 4,5 máquinas de rayos X y 10 + 40= 50 yoyós.
Cuando comercien, Alka se especializará en la producción
de máquinas de rayos X y producirá 5. Baiwan se especiali-
zará en los yoyós y producirá 50. Total de la producción mun-
dial: 5 máquinas de rayos X y 50 yoyós.

SOLUCIÓN: Las ganancias del comercio serán 5 – 4,5 = 0,5 máquinas
de rayos X. En este ejemplo, no hay aumento de la producción mun-
dial de yoyós.

Alka Baiwan

Coste de un rayo X 4 yoyós 5 yoyós

Coste de un yoyó 0,25 rayos X 0,20 rayos X

Un individuo tiene ventaja absoluta en una
actividad, cuando es el mejor desarrollan-
do dicha actividad. Tener ventaja absoluta
no significa tener ventaja relativa.



coste de oportunidad de recoger ese coco, expresado en peces, es menor. Por lo tanto,
Hank, a pesar de su desventaja absoluta, también recogiendo cocos, tiene una ventaja
comparativa en la recolección de cocos. Entretanto Tom, que puede utilizar su tiempo para
pescar, tiene una desventaja comparativa recogiendo cocos.

Si la ventaja comparativa sólo fuera importante para los náufragos, no resultaría muy
interesante. Sin embargo, en Economía, el concepto de ventaja comparativa se aplica a
muchas situaciones.

Tal vez, una de las aplicaciones más importante sea la referida al comercio internacio-
nal: el comercio entre países, no entre individuos. Por lo tanto, estudiemos brevemente
cómo el modelo de ventaja comparativa ayuda a entender las causas y los efectos del
comercio internacional.

La ventaja comparativa y el comercio internacional 
Mire la etiqueta de cualquiera de los productos que ha comprado; así podrá saber dónde
se ha producido: probablemente en China, en Japón, o incluso en Canadá, ¿no? Por otro
lado, muchas empresas estadounidenses y europeas venden gran parte de su producción
en el exterior (esto es muy habitual en sectores como el de la agricultura, el de la alta tec-
nología y el cinematográfico). 

¿Deberían preocuparnos estos intercambios internacionales de bienes y servicios o, en
realidad, son algo positivo? Algunas personas, entre ellos muchos políticos, cuestionan a
menudo el comercio internacional, defendiendo que cada país produzca los bienes que
consume en lugar de comprarlos en el extranjero. Las empresas reclaman protección ante
la competencia extranjera: los agricultores japoneses no quieren que se importe arroz de
Estados Unidos; los productores de acero estadounidenses no quieren que se compre acero
europeo. A menudo, estas demandas son apoyadas por la opinión pública.

Sin embargo, los economistas ven con muy buenos ojos el comercio internacional. ¿Por
qué? Porque ellos lo analizan desde la perspectiva de la ventaja comparativa.

Mediante un ejemplo sencillo, la ilustración 2-6 muestra cómo se puede interpretar el
comercio internacional mediante el modelo de la ventaja comparativa. Aunque el ejemplo
no representa una situación real, está basado en un modelo real de comercio internacional:
las exportaciones estadounidenses de carne de cerdo a Canadá y las exportaciones de avio-
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Ilustración 2-6
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Ventaja comparativa y comercio internacional

En este caso Canadá y Estados Unidos producen sólo dos bienes:
carne de cerdo y aviones. Los aviones se representan en el eje de
ordenadas y el cerdo en el eje de abscisas. El gráfico (a) representa la
frontera de posibilidades de producción de Estados Unidos. Es relati-
vamente plana, lo que implica que Estados Unidos tiene ventaja com-

parativa a la hora de producir carne. El gráfico (b) muestra la frontera
de posibilidades de producción de Canadá. Esta curva tiene mayor
pendiente, lo que implica que Canadá tiene ventaja comparativa en la
producción de aviones. Al igual que los dos náufragos, los dos países
obtienen ventajas de la especialización y del comercio. >web...

Confusiones sobre 
la ventaja comparativa
Los estudiantes lo hacen, las autorida-
des lo hacen y los políticos lo hacen
constantemente: confundir la ventaja
comparativa con la ventaja absoluta.
Por ejemplo, en los años ochenta,
cuando la economía de Estados Unidos
parecía estar quedándose por detrás de
la economía japonesa, se oían muchos
comentarios que advertían que si no se
mejoraba la productividad, pronto la
economía estadounidense no tendría
ventaja comparativa en nada.

En realidad lo que querían expre-
sar era que la economía estadouni-
dense no tendría ventaja absoluta en
nada: podía comenzar una etapa en
la que la economía japonesa fuese
mejor en todo. (Al final esto no ocu-
rrió pero eso es otra historia.) En ese
sentido, se pensaba que los Estados
Unidos no saldrían beneficiados del
comercio con Japón.

Pero al igual que Hank se beneficia
del comercio con Tom (y viceversa),
aunque Tom sea mejor en todo, las
naciones pueden obtener ganancias del
comercio, incluso si son menos produc-
tivas que el resto de los países con los
que comercian, en todos los sectores
económicos.

T R A M P A S



seres humanos; la tierra es el recurso que proporciona la naturaleza; el capital está cons-
tituido por los recursos “creados por el hombre”, como la maquinaria y los edificios; y el
capital humano se refiere a la formación y a la preparación que mejoran la productividad
de los trabajadores. Por supuesto, cada uno de estos factores representa una categoría y no
un solo factor: hay diferencias importantes cuando se comparan las características de estos
factores entre Sudáfrica y España, por ejemplo.

El mercado de factores que mejor se conoce es el mercado de trabajo, aquel en el que se
remunera el tiempo de los trabajadores. Pero, además del trabajo, las familias pueden ser
también propietarias de otros factores de producción y, por lo tanto, pueden venderlos a
las empresas. Por ejemplo, cuando una empresa paga dividendos a sus accionistas, en rea-
lidad está remunerando el uso de las máquinas y edificios que en última instancia perte-
necen a los inversionistas. 

¿En qué sentido se puede decir que el flujo circular de la renta es un modelo? Es decir,
¿en qué sentido es una representación simplificada de la realidad? La respuesta es que esta
representación no tiene en cuenta varios obstáculos con los que nos encontramos en el
mundo real. Pongamos algunos ejemplos:

■ En el mundo real, la distinción entre empresas y familias no siempre es clara. Considere
una familia que dirige una explotación agraria, una tienda, un pequeño hotel. ¿Se trata
de una empresa o de una familia? Una imagen más completa debería incluir una sec-
ción aparte para las familias que tienen su propio negocio.

■ Muchas empresas no venden sus productos a las familias, sino a otras empresas; por
ejemplo, las empresas del acero venden sus productos principalmente a otras empresas,
como los fabricantes de vehículos y no a las familias. Una imagen más completa debe-
ría incluir estos flujos de bienes y dinero en un sector aparte.

■ En la ilustración tampoco aparece el Estado, que en el mundo real extrae buena parte
del flujo monetario mediante los impuestos, pero que también inyecta mucho dinero a
través del gasto público. 

En otras palabras, la ilustración 2-7 no es una representación completa de todos los
tipos de “actores” y de todos los flujos de dinero, de bienes y de servicios que podemos
encontrar en la economía real.

A pesar de su sencillez, el gráfico que representa el flujo circular de la renta, como cual-
quier otro modelo económico, es de gran ayuda para entender la economía.
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Ilustración 2-7
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El flujo circular de la renta

Este modelo representa los flujos de
dinero, de bienes y de servicios de la
economía. En el mercado de bienes y
servicios, las familias compran a las
empresas los bienes y servicios gene-
rando así un flujo monetario para las
empresas y un flujo de bienes y servi-
cios para las familias. El dinero retorna
a las familias cuando las empresas com-
pran a éstas los factores de producción
en el mercado de factores.



La economía en acción
País rico, país pobre
Si lee las etiquetas de la ropa que se vende en Estados Unidos comproba-
rá que la mayor parte, si no toda, ha sido fabricada en un país mucho más
pobre que Estados Unidos: El Salvador, Sri Lanka o Bangladesh.

¿Por qué estos países son mucho más pobres que Estados Unidos? En
primer lugar, sus economías son mucho menos productivas: a partir de
una cantidad dada de recursos, las empresas de estos países simplemen-
te no pueden producir tanto como las de los países desarrollados. Los
motivos de las diferencias de productividad entre países son complejos:
de hecho, es una de las cuestiones que más preocupan a los economis-
tas. Pero, en cualquier caso, las diferencias entre productividades son
una realidad.

Entonces, si las economías de esos países son mucho menos producti-
vas que la de Estados Unidos, ¿por qué fabrican la mayor parte de la ropa
que visten los estadounidenses? ¿Por qué no la fabrican ellos mismos?

La explicación se basa en el concepto de “ventaja comparativa”. Casi
todos los sectores industriales en Bangladesh son mucho menos produc-
tivos que en Estados Unidos. Pero la diferencia de productividad entre los
países ricos y pobres varía según los diferentes bienes; es muy grande en
la producción de bienes que incorporan alta tecnología, como los aviones,
pero no es tan grande en la producción de bienes más fáciles de producir,
como la ropa. Así, la posición de Bangladesh con respecto a la producción
de ropa es similar a la posición de Hank con respecto a la recolección de cocos: no es tan
productivo como su compañero, pero es la actividad que hace mejor en términos relativos.

Bangladesh, aunque está en desventaja en términos absolutos con los Estados Unidos
en casi todo, tiene ventaja comparativa en la producción de ropa. Esto significa que los
Estados Unidos y Bangladesh pueden consumir más si cada uno se especializa producien-
do artículos diferentes: Bangladesh produce la ropa que compran los estadounidenses y los
Estados Unidos suministran a Bangladesh productos más sofisticados. ■

>>COMPRUEBE SI LO HA ENTENDIDO 2-1
1. ¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta. 

a. Un aumento en la cantidad de los recursos que Tom después utiliza para recoger cocos y pescar
no cambia su frontera de posibilidades de producción.

b. Un cambio tecnológico que permite a Tom pescar más, para cualquier cantidad de cocos recogi-
dos, representa un cambio en su frontera de posibilidades de producción. 

c. La frontera de posibilidades de producción es una herramienta útil porque ilustra a cuánto hay
que renunciar de un bien para obtener más de otro, sin tener en cuenta si los recursos se están
utilizando de forma eficiente.

2. En Italia se nececitan 8 trabajadores por día para fabricar un automóvil, y 3 obreros por día para
fabricar una lavadora. En los Estados Unidos, un automóvil necesita 6 obreros, y una lavadora 2.
a. ¿Cuál de los dos países tiene ventaja absoluta en la producción de automóviles? ¿Y en la de

lavadoras?
b. ¿Cuál de los dos países tiene ventaja comparativa en la producción de lavadoras? ¿Y en la de

automóviles?
c. ¿Cuál es el modelo de especialización que proporciona la mayor ganancia derivada del comercio

entre los dos países? 

3. Utilice el diagrama del flujo circular de la renta para explicar cómo un aumento en la cantidad de
dinero gastada por las familias provoca un incremento en el número de puestos de empleos de una
economía. Explíquelo.
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➤➤ U N  R E PA S O  R Á P I D O
➤ La mayor parte de los modelos son

“experimentos intelectuales” o repre-
sentaciones simplificadas de la reali-
dad. Parten del supuesto de que el resto
de los factores permanece constante.

➤ Uno de los modelos más importantes
es el que representa la frontera de
posibilidades de producción, que sirve
para ilustrar los conceptos de eficien-
cia, coste de oportunidad y crecimien-
to económico.

➤ La ventaja comparativa explica el ori-
gen de las ganancias del comercio,
pero a menudo se confunde con la
ventaja absoluta. Cada persona o país
tiene ventaja comparativa en algo, por
lo que siempre existen ventajas del
comercio.

➤ En las economías más sencillas se utili-
za el trueque en lugar de emplear dine-
ro, como se hace en las economías
modernas. El modelo del flujo circular
de la renta representa las transacciones
dentro de una economía como un flujo
de bienes y servicios, factores de pro-
ducción y dinero entre familias y empre-
sas. Estas transacciones tienen lugar en
el mercado de bienes y servicios y en el
mercado de factores.

> > > > > > > > > > > > > > > > > >
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Aunque son menos productivos que los trabajdores estadouni-
denses, los trabajadores de Bangladesh tienen una ventaja com-
parativa para producir ropa.

Puede encontrar las soluciones al final del libro.



Los modelos económicos
La metodología en economía consiste principalmente en crear modelos a partir de un con-
junto de principios básicos, a los que se añaden supuestos más concretos que permiten
aplicar esos principios a una situación particular. Ahora bien, ¿para qué utilizan los eco-
nomistas estos modelos?

La Economía positiva frente a la Economía normativa
Imagine que es el consejero económico del presidente de su región. ¿A qué tipo de pre-
guntas deberá dar respuesta?

Por ejemplo, tres posibles preguntas podrían ser: 

1. ¿Cuál va a ser la recaudación del peaje de las autopistas del año próximo?

2. ¿Cuánto aumentaría la recaudación si se aumentase el peaje de 1 € a 1,50 €?

3. ¿Se debería subir el peaje, teniendo presente que un aumento del mismo reducirá el trá-
fico y la contaminación en las proximidades de la autopista, pero supondrá un impor-
tante coste financiero para los conductores que utilizan habitualmente las autopistas?

Existe una diferencia importante entre las dos primeras preguntas y la tercera. Las dos pri-
meras se refieren a hechos. Cuando se disponga de los datos reales, se podrá comprobar si
sus previsiones sobre la recaudación del próximo año fueron correctas. La estimación del
impacto de un cambio del coste del peaje es un poco más difícil de contrastar, pues la recau-
dación depende de otros factores además del coste del peaje, y puede ser difícil identificar las
causas del cambio de la recaudación. Pero, en principio, sólo una respuesta es la correcta.

Sin embargo, la pregunta de si el peaje debe aumentar o no puede no tener una res-
puesta “correcta”: dos personas que estén de acuerdo en los efectos del incremento del
peaje, podrían no estar de acuerdo en si dicho aumento es o no una buena idea. Por ejem-
plo, a alguien que viva cerca de la autopista pero que no circule por ella, le importará
mucho el ruido y la contaminación, pero no tanto el incremento de coste para los con-
ductores habituales de dicha autopista. Un particular que no viva cerca de la autopista
podrá tener intereses opuestos.

Este ejemplo resalta una importante distinción entre dos vertientes del análisis econó-
mico. Se conoce como Economía positiva a aquella vertiente que intenta contestar a las
preguntas sobre la forma en que funciona el mundo y que tiene respuestas correctas e
incorrectas. Por el contrario, se conoce como Economía normativa a aquella que anali-
za de qué manera debería funcionar el mundo. En otras palabras, la Economía positiva se
ocupa de la descripción de la realidad, mientras que la Economía normativa ofrece reco-
mendaciones.

La Economía positiva ocupa la mayor parte del tiempo y esfuerzo de los economistas.
Los modelos desempeñan un papel muy importante dentro de la misma. Como se men-
cionó al principio, el Estado utiliza modelos recogidos en programas de computadoras para
evaluar los cambios propuestos en el sistema impositivo, y muchos gobiernos regionales
utilizan modelos similares para evaluar los efectos de su propia política impositiva.

Merece la pena resaltar que hay una diferencia sutil, pero importante, entre la prime-
ra y la segunda de las preguntas formuladas anteriormente. La primera pregunta requiere
un simple cálculo de la recaudación del próximo año: una previsión. La segunda pregun-
ta era del tipo “¿qué ocurriría si...?”, es decir, cómo variaría la recaudación si el sistema
impositivo variara. Se acude a la economía para dar respuesta a ambos tipos de pregunta,
pero los modelos son especialmente útiles para contestar a las segundas.

Las respuestas a este tipo de preguntas sirven como guía de las políticas económicas
pero siguen siendo previsiones, no recomendaciones. Es decir, los economistas evalúan lo
que sucederá si se cambia una determinada política, pero no entran a analizar si ese resul-
tado es bueno o malo. Suponga que el modelo económico prevé que el aumento propues-
to en los peajes de la autopista será beneficioso para aquellos que viven cerca de la
autopista, pero perjudicial para los que usan habitualmente la autopista para ir a trabajar.
Por lo tanto, ¿es una buena o mala idea incrementar el peaje? Depende de la persona a la
que se lo pregunte. Si se pregunta a alguien que vive cerca de la autopista, es probable que
apoye la subida, pero si se pregunta a alguien preocupado por los intereses de los conduc-
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La Economía positiva es la rama del análi-
sis económico que describe cómo funcio-
na la economía en la realidad.
La Economía normativa hace recomenda-
ciones sobre la forma en que la economía
debería funcionar.

Una previsión es un pronóstico del futuro.



Una segunda fuente de discrepancias son los propios modelos económicos. Puesto que
los economistas basan sus conclusiones en modelos, que son representaciones simplifica-
das de la realidad, dos economistas pueden discrepar legítimamente sobre cuáles son las
simplificaciones más apropiadas y, por tanto, llegar a conclusiones diferentes.

Suponga que el gobierno de Estados Unidos está considerando introducir un impuesto
indirecto. El economista A puede disponer de un modelo que se centra en el coste adminis-
trativo del sistema impositivo; esto es, los costes de supervisar, recaudar el impuesto, etc. Este
economista podría resaltar los altos costes de administrar un impuesto indirecto, un dato
conocido, y estar en contra de establecer este nuevo impuesto. Sin embargo, el economista
B puede pensar que la manera correcta de valorar el establecimiento del impuesto, es hacer
caso omiso a los costes administrativos y analizar de qué manera afectaría el impuesto al
comportamiento del ahorro. Este economista señalaría que los estudios indican que el
impuesto indirecto incentiva el ahorro del consumidor, un resultado, en principio, deseable.

Puesto que los dos economistas han utilizado diferentes modelos —es decir, han utili-
zado diferentes supuestos— obtendrán conclusiones diferentes. Y por lo tanto, los dos eco-
nomistas pueden discrepar con toda legitimidad.

La mayoría de las discrepancias se resuelven comprobando en la realidad cuál de los
modelos propuestos se ajusta y predice mejor dicha realidad. Sin embargo, en economía,
como en cualquier ciencia, puede pasar mucho tiempo antes de que la investigación
resuelva la discrepancia (varias décadas, en algunos casos). Y puesto que la economía está
siempre cambiando, y va dejando obsoletos los viejos modelos, aparecen siempre nuevos
problemas en los que los economistas discrepan. Ahora bien, compete al responsable de
política económica decidir a qué economista creer.

No hay que olvidar que el análisis económico es un método, no un conjunto de con-
clusiones.

La economía en acción
Los economistas en el gobierno
Muchos economistas se dedican principalmente a enseñar e investigar. Sin embargo, algu-
nos de ellos tienen un contacto más directo con la realidad.

Como se describió en la sección PARA MENTES INQUIETAS de la página 21, los eco-
nomistas desempeñan un papel muy importante en el mundo empresarial sobre todo en
el sector financiero. Sin embargo, la principal vinculación de los economistas con el
mundo “real” es su participación en el gobierno.
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Existen muchas bromas sobre el grado de desa-
cuerdo entre los economistas. ¿Pero tan graves son
las discrepancias?

Según un estudio de la Asociación Americana de
Economía, publicado en el número de mayo de
1992 de la prestigiosa revista American Economic
Review la respuesta es no. Los autores preguntaron
a varios economistas si estaban de acuerdo o no en
una serie de asuntos económicos; descubrieron un
alto nivel de consenso en muchos de estos asun-
tos. En primer lugar, existía un acuerdo de más del
90 por ciento en relación con las ideas de que los
“aranceles y las cuotas a la importación reducen el
bienestar económico” y de que “un precio máximo
en los alquileres, reduce la cantidad y calidad de

P A R A  M E N T E S  I N Q U I E T A S  

¿ E N  Q U É  D I S C R E PA N  L O S  E C O N O M I S TA S ?

las viviendas de alquiler”. Lo que llama la atención
de estos dos asuntos, es el alto grado de discre-
pancia entre los no economistas: son muchos los
que defienden los aranceles y las cuotas a la
importación para evitar la entrada de bienes pro-
ducidos en el extranjero; y las propuestas para eli-
minar los precios máximos de los alquileres en
ciudades como New York y San Francisco han
encontrado una fuerte oposición.

Entonces, ¿es un estereotipo el que los econo-
mistas son un grupo en desacuerdo? No del todo:
los economistas discrepan mucho en algunos
ámbitos, sobre todo el macroeconómico. Sin
embargo, existe un gran ámbito en el que están de
acuerdo.



Esto no debería sorprendernos: una de las funciones más importantes del gobierno es
diseñar la política económica, y casi todas las decisiones políticas del gobierno deben tener
en cuenta los efectos económicos que de ellas pueden derivarse. Así, todos los gobiernos
recurren con frecuencia a las opiniones de los expertos económicos.

En los Estados Unidos desempeña un papel muy importante el grupo de Consejeros
Económicos, una sección de la Oficina Ejecutiva (es decir, el personal del presidente) cuyo
único propósito es aconsejar a la Casa Blanca en asuntos económicos y preparar el
Informe económico anual del presidente. Inusual en un ministerio, la mayoría de los eco-
nomistas del consejo de asesores no son funcionarios, sino principalmente profesores de
universidad en excedencia por uno o dos años. La mayor parte de los economistas más
conocidos de Estados Unidos han formado parte del grupo de Consejeros Económicos en
algún momento de su carrera profesional. 

Los economistas también desempeñan un papel importante en muchas otras secciones
del gobierno de Estados Unidos. De hecho, el Manual del Panorama Laboral elaborado por
el Instituto Nacional de Estadística estadounidense, recoge que “hay un economista en casi
todos los organismos del gobierno”. No hace falta decir que el Instituto Nacional de
Estadística es en sí mismo el que más economistas emplea.

También merece la pena resaltar que los economistas desempeñan un papel especial-
mente importante en dos organizaciones internacionales localizadas en Washington,
D.C.: el Fondo Monetario Internacional, que asesora y proporciona préstamos a países con
dificultades económicas y el Banco Mundial, que asesora y presta dinero para fomentar el
crecimiento a largo plazo.

¿Todos estos economistas, empleados del gobierno, discrepan siempre entre sí? ¿Están
sus posiciones impuestas fundamentalmente por su afiliación política? La respuesta a
ambas preguntas es no. Aunque en el gobierno hay discrepancias importantes sobre temas
económicos, y la política inevitablemente influye, en buena parte de las cuestiones existe
un amplio acuerdo entre los economistas y en la mayor parte de los casos intentan eva-
luar los problemas con la mayor objetividad posible. ■

>>COMPRUEBE SI LO HA ENTENDIDO 2-2
1. ¿Cuál de los siguientes enunciados se pueden considerar un enunciado positivo? ¿Y cuál un enun-

ciado normativo? 
a. La sociedad debería tomar medidas para impedir que los individuos tengan conductas personales

de alto riesgo, como por ejemplo, fumar.
b. Las personas que tienen conductas personales de riesgo suponen un coste para la sociedad que

se manifiesta en unos costes médicos más altos.

2. ¿Verdadero o falso? Justifique su respuesta.
a. La política A y B persiguen el mismo objetivo social. Sin embargo, la política A implica un uso

menos eficiente de los recursos que la política B. Por lo tanto, es más probable que los econo-
mistas estén de acuerdo en elegir la política B. 

b. Cuando dos economistas discrepan en la conveniencia de una política, normalmente se debe a
que uno de ellos ha cometido un error de interpretación. 

c. Los políticos siempre pueden utilizar la Economía para explicar los objetivos que la sociedad
debería plantearse.

Este capítulo le ha proporcionado una visión general de la ciencia económica, empezando
con la idea general del uso de los modelos como herramienta para entender una realidad
compleja. Se han presentado tres modelos sencillos.

Para poder apreciar en qué consiste el análisis económico, y para demostrar la utilidad
del mismo, es necesario acudir a modelos más complejos. En los dos siguientes capítulos
estudiaremos el principal modelo económico, aquel que tiene la asombrosa capacidad de
responder a muchas cuestiones de política económica, de predecir los efectos de un gran
número de fuerzas y de cambiar la manera en la que vemos el mundo. Se trata del mode-
lo de la oferta y la demanda.

• UN PASO ADELANTE •
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➤➤ U N  R E PA S O  R Á P I D O
➤ Los economistas trabajan fundamen-

talmente en Economía positiva: anali-
zan el funcionamiento del mundo, las
cosas que funcionan bien y las que
funcionan mal, y elaboran previsiones.
La Economía normativa, por su parte,
enuncia de qué manera deberían fun-
cionar las cosas y se establecen juicios
de valor.

➤ Los economistas discrepan (aunque
menos de lo que se cree) debido a dos
razones fundamentales: por un lado,
discrepan sobre las simplificaciones
necesarias para elaborar un modelo;
por otro lado, los economistas también
discrepan —como todo el mundo—
debido a las diferencias de valores.

> > > > > > > > > > > > > > > > > >

Puede encontrar las soluciones al final del libro.
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1. Atlántida es una isla pequeña y aislada en el Atlántico Sur. Sus
habitantes cultivan patatas y pescan. La siguiente tabla muestra
las combinaciones de producción anual máxima de patatas y de
pescado. Obviamente, dado que hay limitaciones en los recursos y
en la tecnología, cuando se usan más recursos para la producción
de patatas, hay menos recursos disponibles para la pesca.

a. Dibuje una frontera de posibilidades de producción que ilustre
estas combinaciones de producción con la cantidad de pata-
tas en el eje de abscisas y la cantidad de pescado en el eje de
ordenadas. Represente los puntos del A al F. 

b. ¿Puede la Atlántida producir 500 kilos de pescado y 800 kilos
de patatas? Justifíquelo. ¿Dónde se situaría este punto respec-
to a la frontera de posibilidades de producción? 

c. ¿Cuál es el coste de oportunidad de incrementar la produc-
ción anual de patatas de 600 a 800 kilos? 

d. ¿Cuál es el coste de oportunidad de incrementar la produc-
ción anual de patatas de 200 a 400 kilos? 

e. ¿Puede explicar por qué las respuestas a las preguntas c y d no
coinciden? ¿Qué implica en relación con la pendiente de la
frontera de posibilidades de producción? 

2. En la antigua Roma se producen sólo dos bienes, espaguetis y
albóndigas. Hay dos tribus en Roma, los Tivoli y los Frivoli. Con
sus propios recursos, los Tivoli pueden producir al mes 30 kilos de

P R O B L E M A S

Posibles combinaciones Cantidad de Cantidad de
de producción patatas (kg) pescado (kg)

A 1000 0

B 800 300

C 600 500

D 400 600

E 200 650

F 0 675

1. Casi toda la economía se basa en modelos “conceptuales”, ver-
siones simplificadas de la realidad que aplican herramientas
matemáticas, como los gráficos. Un supuesto importante en los
modelos económicos es que el resto de los factores perma-
nece constante, lo que permite analizar el efecto de un cambio
en un factor manteniendo inalterados todos los demás factores.

2. La frontera de posibilidades de producción es un modelo eco-
nómico de gran importancia. Este modelo describe los conceptos
de coste de oportunidad (cuánto hay que dejar de producir de un
bien para producir más de otro); de eficiencia (una economía es
eficiente si produce sobre la frontera de posibilidades de produc-
ción); y de crecimiento económico (un desplazamiento hacia
afuera de la frontera de posibilidades de producción). 

3. Un segundo modelo, también importante, es el de la ventaja
comparativa que explica el origen de las ganancias que gene-
ra el comercio entre individuos y entre países. Todos tenemos
una ventaja comparativa en la producción de algún bien o ser-
vicio. Pero esto a menudo se interpreta equivocadamente como
ventaja absoluta, que es la posibilidad de producir un bien o
servicio mejor que nadie. Esta confusión lleva a algunos a la
conclusión errónea de que el comercio entre las personas o
países no genera ganancias. 

4. En las economías más sencillas las personas intercambian
bienes y servicios entre sí, mediante el trueque y no comer-

cian con dinero como en las economías modernas. El dia-
grama de flujo circular de la renta es un modelo que repre-
senta las transacciones existentes dentro de una economía,
como un flujo de bienes, servicios y renta entre las familias
y las empresas. Estas transacciones se producen en los mer-
cados de bienes y servicios y en los mercados de factores,
que son los mercados de los factores de producción , como
puede ser el trabajo. Este modelo es muy útil para entender de
qué manera el gasto, la producción, el empleo, la renta y el
crecimiento están relacionados dentro de la economía. 

5. Los economistas usan los modelos económicos tanto en el
sentido “positivo”, describiendo cómo funciona la econo-
mía, como en el sentido “normativo”, analizando cómo
debería funcionar la economía. La economía positiva entraña
hacer previsiones. Los economistas pueden dar respuestas
concretas a las preguntas positivas, pero no a las preguntas
normativas pues suponen juicios de valor. La excepción se
produce cuando las políticas diseñadas para lograr un deter-
minado objetivo se pueden valorar en términos de eficiencia. 

6. Hay dos motivos por los que los economistas pueden discre-
par. En primer lugar, pueden no estar de acuerdo en las sim-
plificaciones sobre las que se basa el modelo. En segundo
lugar, los economistas pueden discrepar, como cualquier otra
persona, porque tienen valores diferentes. 
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Nombre Promedio de bateo Promedios de tiros libres

Kelley 70% 60%

Jackie 50% 50%

Curt 10% 30%

Gerry 80% 70%

espaguetis y ninguna albóndiga, 50 kilos de albóndigas y ningún
espagueti, o cualquier combinación de estos valores. Los Frivoli,
con sus propios recursos, pueden producir al mes 40 kilos de
espaguetis y ninguna albóndiga, 30 kilos de albóndigas y ningún
espagueti, o cualquier combinación de estos valores. 

a. Suponga que todas las fronteras de posibilidades de produc-
ción son líneas rectas. Dibuje un gráfico que muestre la fron-
tera de posibilidades de producción mensual para los Tivoli y
otro gráfico que muestre la frontera de posibilidades de pro-
ducción mensual para los Frivoli. Explique sus cálculos. 

b. ¿Qué tribu tiene ventaja comparativa en la producción de espa-
gueti? ¿Y en la producción de albóndigas? 

En el año 100 a.C. los Frivoli descubren una nueva técnica para
producir albóndigas que dobla la cantidad mensual que se pro-
ducía anteriormente. 

c. Dibuje la nueva frontera de posibilidades de producción
mensual para los Frivoli. 

d. Después de la innovación, ¿cuál de las dos tribus tiene venta-
ja absoluta en la producción de albóndigas? ¿Y en la produc-
ción de espagueti? ¿Quién tiene ventaja comparativa en la
producción de albóndigas? ¿Y en la producción de espagueti? 

3. Peter Pundit, periodista económico, afirma que la Unión Europea
(UE) está aumentando muy rápidamente su productividad en
todos los sectores de la industria. Considera que este incremento
de productividad es tan rápido que la producción de la UE exce-
derá pronto a la producción de los Estados Unidos y, que en con-
secuencia, los Estados Unidos ya no se beneficiarán del comercio
con la UE. 

a. ¿Cree usted que Peter Pundit tiene razón o no? Si cree que
no, ¿cuál cree que es el error en su razonamiento? 

b. Si los Estados Unidos siguen comerciando con la UE, ¿de qué
tipo cree que serán los bienes que la UE exportará a los
Estados Unidos y qué características cree que tendrán los
bienes que Estados Unidos exportará a la UE? 

4. Usted ha recibido el encargo de formar un equipo de béisbol y un
equipo de baloncesto con los alumnos de un colegio mayor.
Quedan cuatro personas por asignar y dos irán al equipo de
baloncesto y las otras dos al de béisbol. La tabla siguiente detalla
los promedios de bateo y los promedios de tiros libres de los juga-
dores. Explique cómo aplicaría el concepto de la ventaja compa-
rativa para asignar los jugadores a un equipo u otro. Empiece
estableciendo el coste de oportunidad de tiros libres de cada juga-
dor en términos de promedio de bateo. 

5. La economía de Atlántida se ha desarrollado, y ahora los habi-
tantes usan conchas como medio de cambio. Dibuje un diagra-
ma de flujo circular que muestre las familias y las empresas. Las
empresas producen patatas y pescado. Las familias compran
patatas y pescado. Las familias también proporcionan tierra y
trabajo a las empresas. Identifique si las siguientes situaciones
afectarían al flujo monetario o al flujo de otras variables como
bienes, servicios o recursos. Describa cómo cada una de las
siguientes situaciones provoca movimientos a lo largo del dia-
grama circular. 

a. Un huracán azota la isla y la mayoría de los campos de pata-
tas se inundan.

b. Una buena campaña de pesca da lugar a una producción de
pescado muy alta. 

c. Los habitantes de Atlántida descubren el baile de la Macarena
y se pasan varios días al mes de fiesta, bailando.

6. Un economista podría decir que las universidades “producen”
educación, y utilizan profesores y alumnos como factores de pro-
ducción. Según esta línea de razonamiento, las familias “consu-
men” educación. Construya un diagrama de flujo circular
(similar al que ya se ha explicado en este capítulo) para represen-
tar el sector de la economía que se dedica a la educación: las uni-
versidades representan empresas y de las familias salen los
alumnos que consumen la educación en las universidades.
¿Cuáles son los mercados relevantes en este modelo? ¿Qué se
compra y que se vende en cada sentido? ¿Qué modificación sufri-
ría si el Estado decide subvencionar el 50 por ciento de la matrí-
cula de todos los alumnos universitarios? 

7. Su compañera de habitación pasa largas horas escuchando
música con el volumen muy alto. Sin embargo, usted prefiere
más silencio y tranquilidad y decide sugerirle que se compre
unos auriculares. Ella le contesta que, aunque estaría dispuesta
a usarlos, hay muchas otras cosas en las que prefiere gastar su
dinero. Usted decide comentar esta situación con un amigo
economista. La conversación que tiene lugar es la siguiente: 

Él: ¿Cuánto valen unos auriculares? 

Usted: 15 €.

Él: ¿En cuánto valorarías el hecho de tener paz y tranquilidad para el
resto del semestre? 

Usted: 30 €.

Él: Para ti es eficiente regalarle unos auriculares a tu compañera. Tú
ganas más de lo que pierdes si lo haces pues el beneficio es mayor que
el coste. Deberías hacerlo.

Usted: ¡No es justo que tenga que comprarlos yo cuando es ella quien
hace ruido!

a. ¿Qué partes de esta conversación contienen enunciados posi-
tivos y qué partes contienen enunciados normativos?

b. Argumente por qué su compañera de habitación debería
cambiar su conducta. De la misma manera, argumente por
qué su compañera debería comprar los auriculares y no
usted. Si la residencia permite escuchar música, ¿qué posi-
ción triunfará? Si la residencia tiene como norma que una
persona debe parar la música si un compañero de habita-
ción se queja, ¿cuál será la posición que probablemente
ganará?

¿Por qué es probable que el resto de los jugadores de béisbol
estén satisfechos con esta decisión, mientras el resto de jugado-
res de baloncesto, no? No obstante, ¿por qué un economista con-
sideraría que ésta es una manera eficiente de asignar los
jugadores a los dos equipos?



>>Apéndice del capítulo 2: 
Las representaciones gráficas en Economía

Cómo se representa de manera gráfica
la realidad económica 
Si usted está leyendo un artículo de economía en el Wall Street Journal o en su libro de
texto, verá muchos gráficos. La información numérica o las ideas son mucho más fáciles
de entender con imágenes visuales. En economía, los gráficos son el tipo de ayuda visual
que facilita la comprensión de esta disciplina. Para entender correctamente las ideas y la
información que se quiere transmitir debe estar familiarizado con este tipo de herramien-
tas. Este apéndice explica cómo se construyen y se interpretan los gráficos y cómo se usan
en economía. 

Gráficos, variables y modelos económicos 
Una de las razones para empezar una carrera universitaria es que un título universitario
permite acceder a empleos mejor remunerados. Otras titulaciones de postgrado aumentan
las posibilidades de obtener salarios aún más altos. Si leyese un artículo sobre la relación
entre el nivel de estudios y los ingresos de los trabajadores, probablemente vería un gráfi-
co que muestra los diferentes niveles de ingresos según el nivel de formación de los tra-
bajadores. Este gráfico reflejaría la idea de que, en general, cuanto más elevado es el nivel
de estudios, más elevado será el salario. Este gráfico, como la mayoría en economía, des-
cribiría la relación entre dos variables económicas. Una variable es una magnitud que
puede tomar más de un valor, como el número de años de estudios que ha realizado una
persona, el precio de una lata de refresco, o los ingresos de una familia.

Como se vio en este capítulo, el análisis económico se basa en gran medida en mode-
los, que son descripciones simplificadas de situaciones reales. La mayoría de los modelos
económicos describen la relación entre dos variables, manteniendo constantes otras varia-
bles que pueden afectar a la relación. Por ejemplo, un modelo económico podría describir
la relación entre el precio de una lata de refresco y el número de latas que los consumi-
dores comprarán, suponiendo constantes todos los demás factores que puedan afectar a
la compra de refresco. Este tipo de modelo puede describirse matemáticamente o verbal-
mente, pero dibujar la relación en un gráfico facilita la comprensión. Más adelante mos-
traremos cómo se realizan e interpretan en la práctica las representaciones gráficas que
describen los modelos económicos. 

Cómo interpretar los gráficos
En Economía, la mayoría de los gráficos se basan en dos ejes que delimitan un área reti-
culada donde se muestran los valores de dos variables. Esta representación gráfica ayuda
al lector a visualizar la relación existente entre ellas. Así que el primer paso para entender
el uso de estos gráficos es ver cómo se interpretan.

Gráficos de dos variables
La ilustración 2A-1 (página 42) muestra un gráfico típico con dos variables, que ilustra
los datos de la tabla anexa en la que aparece temperatura exterior y el número de latas que
un vendedor de refrescos puede esperar vender en un estadio durante un partido de béis-
bol. La primera columna muestra los valores de la temperatura exterior (la primera varia-
ble). La segunda columna muestra los valores del número de refrescos vendidos (la

Una variable es una magnitud que puede
tomar más de un valor.
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Ilustración 2A-1
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Representación de puntos en un gráfico de dos variables

El eje de abscisas mide la temperatura exterior (la variable indepen-
diente) mientras el eje de ordenadas mide el número de refrescos ven-
didos (la variable dependiente). Cada una de las cinco combinaciones
de temperatura y refrescos vendidos se representan mediante puntos:

A, B, C, D y E. En el gráfico, cada punto se identifica por un par de
valores. Por ejemplo, el punto C corresponde al par (20, 30), es decir
una temperatura exterior de 20ºC (el valor de la variable x) y 30
refrescos vendidos (el valor de la variable y). >web...

La línea que mide los valores de la varia-
ble x se llama eje de abscisas o eje de
las x. La línea que mide los valores de
la variable y se llama el eje de ordenadas
o eje de las y. El origen es el punto donde
ambos ejes se cortan. 

segunda variable). Se muestran cinco combinaciones o pares de dos variables, cada uno
identificado desde la A hasta la E en la tercera columna. 

En cualquier gráfico de dos variables siempre hay una variable que se llama variable x
y otra que se llama variable y. Aquí hemos considerado la temperatura exterior como la
variable x y el número de refrescos vendidos como la variable y. La línea continua hori-
zontal del gráfico se llama eje de abscisas o eje de las x, y en él se miden los valores de
la variable x (la temperatura exterior). La línea continua vertical se llama eje de orde-
nadas o eje de las y, en el que se miden los valores de la variable y (refrescos vendidos).
En el origen, que es el punto en el que los dos ejes se cortan, las dos variables valen cero.
Los valores de la variable x son positivos y crecientes hacia la derecha del eje de las x,
mientras que los valores de la variable y son positivos y crecientes hacia arriba del eje
de las y.

Cada uno de los cinco puntos, desde A hasta E, se pueden repre-
sentar en el gráfico considerando un par de coordenadas: los valores
que toman conjuntamente las variables x e y. En la ilustración 2A-1,
en el punto C, la variable x toma el valor 20 y la variable y el valor 30.
Para encontrar ese punto en el gráfico hay que buscar el valor 20 en
el eje de las x, y, a partir de ahí, subir hasta encontrar el valor de y
igual a 30 en el eje de las y. El punto C se identifica como (20, 30). El
origen se identifica como (0, 0). 

Observemos el punto A de la ilustración 2A-1. En este punto el
valor de la variable x es cero. Cuando una de las variables toma el valor
cero, el punto estará sobre uno de los dos ejes. Si el valor de x es cero,
el punto estará sobre el eje de las y como el punto A. Si el valor de y es
cero, el punto estará sobre el eje de las x, como el punto B.

La mayoría de los gráficos que muestran una relación entre dos
variables económicas representan una relación causal, es decir, una

Porque y no siempre es y
En la asignatura de matemáticas es muy probable que
llame al eje de abscisas “el eje de las x” y al eje de orde-
nadas “el eje de las y". Algunos economistas también uti-
lizan estas denominaciones pero pueden llevar a
confusión. En macroeconomía la letra Y mayúscula, se uti-
liza para representar la producción (o la renta). Cuando
representamos gráficamente la relación entre renta y gasto
de los hogares, representaremos Y en el eje de abscisas. 

Eso es, estamos diciendo que representaremos la
renta Y en el eje de las x y no en el eje de las y. Por esta
razón resulta más adecuado utilizar las denominaciones
eje de abscisas en vez de eje de las x y eje de ordenadas
en vez de eje de las y.

T R A M P A S



Cada punto de la curva indica el valor de la variable y para un valor determinado de la
variable x. Por ejemplo, el punto D indica que con una temperatura de 30ºC, un vendedor
puede esperar vender 50 refrescos. La forma y la orientación de la curva revelan la natu-
raleza de la relación entre las dos variables. En el gráfico (a) de la ilustración 2A-2, la incli-
nación ascendente de la curva indica que los vendedores pueden esperar vender más
refrescos cuanto más elevada sea la temperatura exterior. 

Cuando las variables están relacionadas de esta manera, es decir, cuando el incremen-
to de una variable provoca un incremento de la otra, se dice que tienen una relación
directa. En un gráfico, esta relación está representada por una curva que se inclina hacia
arriba, de izquierda a derecha, como en el gráfico (a) de la ilustración 2A-2. Debido a que
esta curva también es lineal, la relación entre temperatura exterior y número de refrescos
vendidos es una relación lineal directa.

Cuando el aumento de una variable provoca a una disminución de la otra variable, se
dice que entre ambas existe una relación inversa. Esta relación está representada por una
curva que se inclina hacia abajo, de izquierda a derecha, como en el gráfico (b) de la ilus-
tración 2A-2. Debido a que esta curva es también lineal, la relación que describe es una
relación lineal inversa. Dos variables que podrían tener este tipo de relación son la tem-
peratura exterior y el número de bebidas calientes que un vendedor esperaría vender en un
estadio del béisbol. 

Volvamos por un momento a la curva representada en el gráfico (a) de la ilustración
2A-2; observe que en el punto B la curva corta el eje de abscisas. Este punto, conocido
como punto de corte del eje de las x, muestra el valor que toma la variable x cuando el
valor de la variable y es cero. En el gráfico (b) de la ilustración 2A-2 la curva corta el eje
de ordenadas en el punto J. Este punto, llamado punto de corte del eje de las y, indica
el valor de la variable y cuando el valor de la variable x es cero. 

Un concepto clave: la pendiente de una curva
La pendiente de una recta o de una curva es una medida de su inclinación e indica la sen-
sibilidad de la variable dependiente ante cambios de la variable independiente. En nuestro
ejemplo del número de latas de refresco que un vendedor esperaría vender en un partido
de béisbol, la pendiente de la curva indica cuántas latas de refresco esperaría vender el ven-
dedor por cada grado de aumento de la temperatura. Así interpretada, la pendiente ofrece
una información muy valiosa. Incluso sin tener información numérica de los valores de x
e y, es posible sacar conclusiones importantes con respecto a la relación entre las dos
variables, simplemente a través del análisis de la pendiente en varios puntos de la curva. 

La pendiente de una recta 
La pendiente, o inclinación, de una recta (o "curva lineal") se mide dividiendo la varia-
ción de la “altura” entre dos puntos de la curva, por la distancia en sentido horizontal
entre esos dos mismos puntos. La “altura” es la variación de y, mientras que la distancia
es la variación de x. Ésta es la fórmula:

= =  pendiente

El símbolo ∆ (letra griega delta mayúscula) significa “variación de” o incremento.
Cuando una variable aumenta, la variación es positiva; cuando disminuye, la variación
es negativa.

La pendiente de una curva es positiva cuando la variación vertical (variación de la
variable y) tiene el mismo signo que la variación horizontal (variación de la variable x).
Se denomina positiva porque el resultado de la división de dos números de igual signo es
positivo. En el gráfico (a) de la ilustración 2A-2 la curva tiene una pendiente positiva: a
lo largo de la curva aumentan tanto la variable y como la variable x. La pendiente de una
curva es negativa cuando las variaciones vertical y horizontal tienen signos opuestos, ya
que el signo de la división de dos números de distinto signo es negativo. En el gráfico (b)

∆y
∆x

variación de y
variación de x
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Dos variables tienen una relación directa
cuando al aumentar en el valor de una de
elllas aumenta el valor de la otra. Esta
relación se representa gráficamente con
una curva que se inclina hacia arriba, de
izquierda a derecha. 

Dos variables tienen una relación inversa
cuando al aumentar el valor de una de
ellas el valor de la otra disminuye. Esta
relación se representa gráficamente con
una curva que se inclina hacia abajo, de
izquierda a derecha. 

El punto de corte del eje de abscisas indi-
ca el valor de la variable x cuando la
variable y toma el valor cero. 

El punto de corte sobre el eje de ordena-
das indica el valor de la variable y cuando
la variable x toma el valor cero. 

La pendiente de una recta o de una curva
es una medida de su inclinación. La pen-
diente de una curva se mide por el cambio
de "altura en un recorrido": la variación de
y entre dos puntos de la curva dividida por
la variación de x entre esos dos mismos
puntos.


