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De paul y robin
Hace más de una década, cuando comenzamos a escribir la 
primera edición de este texto, teníamos unas pocas ideas: 
aspectos particulares de la Economía que pensábamos no 
eran tratados de manera correcta por los textos existentes. 
Pero también teníamos una importante idea: el conven-
cimiento de que un texto de Economía podía y debía ser 
construido en torno a narraciones de experiencias, nunca 
perdiendo de vista el hecho de que la Economía finalmente 
es un conjunto de historias sobre lo que la gente hace.

Muchas de las historias que los economistas cuentan tie-
nen la forma de modelos —en cualesquiera de sus formas, 
los modelos económicos son historias sobre cómo funciona 
el mundo. Pero pensábamos que la comprensión y el aprecio 
de los modelos por los estudiantes se verían muy reforzados 
si, en la medida de lo posible, eran presentados en el contexto 
de historias sobre el mundo real, historias que a la vez ilus-
traran los conceptos económicos y tuvieran que ver con las 
preocupaciones a las que nos enfrentamos como individuos 
en un mundo conformado por fuerzas económicas. Estas 
historias se han integrado en todas las ediciones, incluyendo 
ésta, que contiene más historias que las anteriores. De nuevo, 
se encuentran en el inicio de cada capítulo y en secciones 
como La Economía en acción, Para Mentes inquietas y 
Comparación Global, pero también en esta nueva edición en 
la sección titulada Casos empresariales.

Estamos muy agradecidos por la acogida que estas histo-
rias han tenido, pero también hemos atendido a lectores que 
nos pedían que ampliáramos el campo de nuestras historias 
para llegar a una audiencia incluso más amplia. En esta edi-
ción de Microeconomía hemos intentado ampliar el atractivo 
del libro con cambios cuidadosamente seleccionados.

Como en previas ediciones, hemos hecho numerosos cam-
bios y actualizaciones para reflejar acontecimientos actuales, 
que sucediendo de forma turbulenta han perturbado la eco-
nomía mundial, afectando a las vidas y perspectivas de estu-
diantes de todas partes. La actualidad es muy importante para 
nosotros. Hemos también ampliado nuestra cobertura de las 
cuestiones empresariales, tanto porque la experiencia empre-
sarial es una fuente fundamental de lecciones económicas 
como debido a que la mayoría de los estudiantes encontrarán 
trabajo en el mundo empresarial. Estamos especialmente con-
tentos de cómo han quedado los nuevos Casos empresariales y 
cómo aumentan el número y la riqueza de nuestras historias. 
Y hemos realizado un importante esfuerzo de racionalización 
y simplificación para hacer compatibles el rigor y la claridad.

Somos muy afortunados en contar con nuestros revisores, 
que han realizado mucho trabajo ayudándonos a mejorar 
este libro. Y también estamos profundamente agradecidos a 
todos los lectores que nos han enviado comentarios, dicién-
donos lo que funciona y, más importante incluso, lo que no 
funciona. (Hemos recibido útiles comentarios de personas 
que no utilizan nuestro libro ¡explicando por qué!).

Muchas cosas han cambiado desde la segunda edición de 
este libro. Como puede comprobarse, hay gran cantidad de 
contenidos nuevos y algunos cambios didácticos significati-
vos (y mejoras). Pero hemos intentado mantener el mismo 
espíritu. Este es un libro de Economía que estudia lo que la 
gente hace y cómo interacciona, un estudio que tiene muy en 
cuenta la experiencia del mundo real.

La	tercera	edición:	novedades
Aunque la segunda edición fue un éxito rotundo, situando 
a Microeconomía como uno de los best-seller de la materia, 
aprendemos de cada edición que siempre hay margen de 
mejora. Por tanto, hemos llevado a cabo una revisión con 
tres objetivos: ampliar el atractivo para los estudiantes de 
empresa, ser tan actual e innovador como sea posible en 
temas abordados y ejemplos incluidos, y hacer el libro más 
accesible. Deseamos que próximas revisiones permitan 
una más fructífera experiencia docente.

los nuevos Casos empresariales
Ahora más que nunca, los estudiantes que se inician en estu-
dios empresariales necesitan un sólido conocimiento de los 
principios de la Economía y sus aplicaciones a las decisiones 
empresariales. Para afrontar tal demanda, cada capítulo 
concluye con un Caso empresarial del mundo real, poniendo 
de manifiesto cómo las cuestiones tratadas en el capítulo se 
desarrollan en el mundo de las empresas.

Los casos considerados van desde la historia de la empre-
sa Li & Fung, que opera en el negocio de ganar dinero 
aprovechando la ventaja comparativa, la consideración de 
aplicaciones como TheFind, que está logrando que el mer-
cado minorista de productos electrónicos sea mucho más 
competitivo, a la descripción de cómo las técnicas de produc-
ción ajustada de Boeing y Toyota han modificado la ventaja 
comparativa en la industria aeronáutica y de automoción. Los 
casos consideran la toma de decisiones empresariales de com-
pañías estadounidenses e internacionales, tales como Barnes 
& Noble Booksellers, Amazon.com y Priceline. Empresas 
menos conocidas también son utilizadas para ilustrar concep-
tos económicos que influyen en los costes de oferta de trabajo 
en el trabajo temporal (Kiva System y el debate sobre la robo-
tización o no del cumplimiento de los pedidos), el papel de los 
incentivos en la conservación de especies en peligro de extin-
ción (Mauricedale Game Ranch) y las externalidades positivas 
de la geografía económica durante el boom digital (Silicon 
Valley en California y Route 128 en la periferia de Boston).

Cada caso es acompañado por cuestiones para pensar, 
intentando que los estudiantes apliquen la Economía apren-
dida en el capítulo a las situaciones empresariales del mundo 
real. Una lista completa de Casos empresariales puede 
encontrarse en la parte interior de la cubierta del libro.

“Las historias son interesantes, las que oimos, leemos, escribimos,  
o simplemente imaginamos. Pero las historias que leemos son  

especialmente interesantes. Creo que son fundamentales.”
Frank Smith, Reading: FAQ

PRÓLOGO
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nuevo tratamiento de la economía del 
comportamiento
Hemos añadido un epígrafe completamente nuevo sobre la 
Economía del comportamiento en el capítulo 9, “La toma de 
decisiones de individuos y empresas”, porque cada vez más 
profesores incluyen en sus cursos esta perspectiva innova-
dora sobre la toma de decisiones “irracionales”. A partir de 
la investigación de Amos Tversky y el premio Nobel Daniel 
Kahneman, y el posterior desarrollo por una nueva genera-
ción de economistas, esta excitante subdisciplina pone de 
manifiesto múltiples falacias de la mente humana.

Nuestro tratamiento en la tercera edición incluye temas 
como que la equidad influye en la toma de decisiones, el 
efecto de decisiones adoptadas en condiciones de riesgo 
e incertidumbre y los peligros del exceso de confianza. 
Firmemente creemos que aprendiendo cómo la gente toma 
opciones irracionales de manera persistente, los estudiantes 
obtienen un conocimiento profundo de lo que constituye la 
toma de decisiones racionales.

Énfasis en la actualidad
La tercera edición ha sido actualizada para seguir siendo 
el manual del mercado más al día en datos, ejemplos e his-
torias, una actualidad que suscita el interés del estudiante 
en cada capítulo.

la economía en acción: una historia interesante 
Tanto estudiantes como profesores siempre han apoyado a 
Microeconomía por sus aplicaciones de los principios eco-
nómicos, especialmente la sección La Economía en acción. 
En la tercera edición, en todos los capítulos hemos revisado 
las secciones de La Economía en acción. Creemos que ello 
enriquece el contenido y suscita el interés de estudiantes y 
profesores. Todas las secciones de La Economía en acción 
aparecen relacionadas en una cubierta interior.

Historias iniciales Hemos tenido siempre gran cuidado 
en asegurar que la historia con que se inicia cada capítulo 
ilustre los conceptos clave del capítulo de forma clara y 
accesible. Continuando en esta línea, casi todas las historias 
de la tercera edición han sido actualizadas y casi la tercera 
parte modificadas en un intento de salvar la distancia entre 
los conceptos económicos y el interés de los estudiantes por 
el mundo que les rodea. Nuevas historias se incluyen, como 
la de Embrear Dreamliner y el túnel de viento que los herma-
nos Wright construyeron en Kitty Hawk; la historia que está 
detrás del alto precio de los pantalones vaqueros cuando la 
oferta de algodón cayó tras las catástrofes naturales que gol-
pearon a los productores más importantes; y la historia de 
Ashley Hildreth, un alumno de periodismo de la Universidad 
de Oregon, que considera las decisiones que los graduados 
universitarios deben tomar en una economía deprimida.

Cobertura de la política económica La nueva edi-
ción sigue ofreciendo un significativo análisis de la política 
del mundo real que ayuda a los estudiantes a ver cómo el 

país se involucra en la política pública. Hemos incluido en el 
capítulo 18, “La Economía del Estado de bienestar”, un tra-
tamiento actualizado de la reforma sanitaria y del aumento 
de la desigualdad de la renta. Y mucho más.

una presentación visual más accesible

Capítulos simplificados Debido a que con frecuencia 
con menos se consigue más, hemos simplificado la exposi-
ción en algunos párrafos en los que nuestro deseo de rigor 
iba un poco por delante de la pedagogía. Los capítulos 
sobre el oligopolio y las externalidades, en particular, en 
esta edición son más cortos y más sencillos.

una exposición más visual La experiencia nos dice 
que los estudiantes leen cada vez más on line, en frases 
más cortas, y responden mejor que antes a las representa-
ciones visuales de la información. En esta tercera edición, 
nos hemos esforzado en presentar la información en el 
formato que mejor se adapta a los estudiantes.

En esta edición hemos reducido párrafos buscando una 
más fácil lectura. El lector encontrará también nuevos 
resúmenes de gran utilidad. Y de gran utilidad son nuevos 
gráficos, que entre otros incluyen representaciones diná-
micas de los factores que desplazan la demanda y de los 
factores que desplazan la oferta.

Ventajas	del	libro
Nuestra aproximación básica no ha cambiado:

 • Los capítulos aportan intuiciones a través de ejem-
plos reales. En cada capítulo, usamos ejemplos, histo-
rias, aplicaciones del mundo real, y el estudio del caso que 
enseñan los conceptos básicos y motivan el aprendizaje 
del estudiante. La mejor manera de introducir los concep-
tos y reforzarlos es a través de ejemplos del mundo real; 
los estudiantes se familiarizan más fácilmente con ellos.

 • Herramientas pedagógicas refuerzan el apren-
dizaje. Hemos elaborado un conjunto útil de herra-
mientas que se describen en la próxima sección, 
“Herramientas para el aprendizaje”.

 • Los capítulos son accesibles y entretenidos. Usamos 
un estilo de escritura fluido y familiar que hace que los 
conceptos sean accesibles, y siempre que ha sido posible 
utilizamos ejemplos con los que están familiarizados los 
estudiantes.

 • Aunque fácil de entender, el libro también pre-
para a los estudiantes para cursos avanzados. 
No hay necesidad de elegir entre dos alternativas poco 
atractivas: un manual “fácil de explicar” pero con 
importantes lagunas de conocimiento para los estu-
diantes, o un manual que es “complicado de explicar” 
pero prepara a los estudiantes para cursos avanzados. 
Ofrecemos lo mejor de ambas alternativas.
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CAPÍTULO 3

¿Por qué las inundaciones que devastaron los cultivos de 
algodón en Pakistán provocó un aumento del precio de los 
pantalones vaqueros e hizo que se utilizase más poliéster 
en las camisetas?
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❱❱ ❱ Qué❱es❱un❱mercado❱competitivo❱
y❱cómo❱se❱describe❱a❱partir❱de❱un❱
modelo❱de❱demanda❱y❱de❱oferta

❱❱ ❱ Qué❱es❱una❱curva❱de❱demanda❱y❱qué❱
es❱una❱curva❱de❱oferta

❱❱ ❱ La❱diferencia❱entre❱movimientos❱
a❱lo❱largo❱de❱la❱curva❱y❱los❱
desplazamientos❱de❱la❱curva

❱❱ ❱ Cómo❱las❱curvas❱de❱oferta❱y❱
demanda❱determinan❱el❱precio❱y❱la❱
cantidad❱de❱equilibrio❱del❱mercado

❱❱ ❱ En❱caso❱de❱exceso❱de❱demanda❱o❱de❱
exceso❱de❱oferta,❱cómo❱los❱precios❱se❱
mueven❱hacia❱un❱nuevo❱equilibrio

Si Vd. se compró un pantalón 
vaquero en 2011, seguro que quedó 

impactado por su elevado precio. o quizás 
no: las modas cambian y puede que Vd. 
pensase que el precio que pagaba se debía 
a que era un producto de última moda. sin 
embargo, esa no era la razón. Vd. estaba 
pagando por el algodón. los vaqueros 
están hechos de un tejido llamado denim 
que es una manera particular de tejer el 
algodón. a finales del año 2010, cuando 
los productores de pantalones vaqueros 
adquirieron este tejido para la producción 
del siguiente año, los precios del algodón 
se habían más que triplicado con respecto 
a los niveles de 2008. en diciembre de 
2010, el precio del kilo de algodón llegó a 
su nivel más alto en 140 años, el máximo 
nivel desde que se comenzaron a registrar 
los precios de esta materia prima en 1870.

Y, ¿por qué los precios del algodón eran 
tan altos?

por un lado, la demanda mundial de 
ropa de todo tipo estaba recuperándose. 
en el año 2008 y 2009, cuando el mundo 
estaba inmerso en la crisis financiera, los 
consumidores asustados recortaron sus 
compras de ropa. pero en el año 2010, 
cuando lo peor había aparentemente pasa-
do ya, los compradores de ropa volvieron 
con fuerza a las tiendas. por el lado de la 

oferta, varias circunstancias meteorológi-
cas afectaron a la producción mundial de 
algodón. en particular, pakistán, el cuarto 
mayor productor de algodón del mundo, 
sufrió unas devastadoras inundaciones 
que sepultaron bajo el agua un quinto de 
su territorio, lo que prácticamente destruyó 
su cosecha de algodón.

temiendo que los consumidores no 
fuesen a aceptar fuertes subidas en los 
precios de la ropa fabricada con algodón, 
las principales marcas de ropa comen-
zaron a buscar maneras de reducir los 
costes, sin que ello afectase a los gustos 
de los individuos. por ello se introdujeron 
cambios tales como reducir el tamaño 
de los botones, usar forros de ropa más 
económicos, y también incorporar el uso 
de poliéster. el objetivo era evitar que los 
consumidores tuviesen que pagar pre-
cios excesivamente altos por la ropa de 
algodón. de hecho, algunos expertos del 
mercado de algodón ya advirtieron que 
las fuertes subidas de los precios del algo-
dón de los años 2010-2011 llevarían a un 
cambio radical en los gustos de los con-
sumidores, y que los individuos pasarían a 
demandar ropa sintética, incluso cuando 
los precios del algodón volviesen a bajar.

por otro lado, no eran todo malas noti-
cias para los comerciantes de algodón. 

en estados unidos, a los productores de 
algodón, que no se habían visto afectados 
por una mala meteorología, no les desa-
gradaban los altos precios. los agriculto-
res estadounidenses respondieron ante los 
elevados precios del algodón incrementan-
do la superficie de terreno destinada a su 
cultivo. aunque ello no sirvió para provo-
car alguna reducción de los precios de la 
materia prima.

¿por qué las inundaciones en pakistán 
provocan subidas de precios de los pan-
talones vaqueros y que en las camisetas 
haya más poliéster que algodón? ello se 
debe a la oferta y a la demanda —pero ¿qué 
quiere decir esto? mucha gente usa esta 
expresión como un eslogan para indicar 
que “las leyes del mercado están actuan-
do”. para los economistas, sin embargo, 
los conceptos de oferta y demanda tie-
nen un significado concreto: definen un 
modelo relativo al comportamiento del 
mercado, que es extremadamente útil para 
comprender el funcionamiento de muchos, 
aunque no de todos los mercados.

en este capítulo, se sientan las bases 
del modelo de oferta y demanda, se cons-
truye el modelo, y se demuestra cómo este 
modelo sirve para entender el funciona-
miento de otros muchos mercados. 

Oferta y demanda

pantalones vaqueros

65

¿Qué vamos 
a aprender 

en este 
capítulo?

Herramientas 
para el 
aprendizaje

Cada capítulo está estructurado en 

torno a un conjunto de contenidos 

que ayudan a los estudiantes 

a aprender manteniéndoles 

interesados

Historias iniciales Cada capítulo comienza con una importante historia 

que tiene que ver con el resto del capítulo. Más de un tercio de las historias 

de esta edición son nuevas, incluyendo la que aparece en esta página.

Resumen del capítulo ofrece a los 

estudiantes un útil anticipo de los conceptos 

clave que aprenderán en el capítulo
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    La economía ➤ en acción
Cómo luChar Contra el uso del CoChe privado

Todas las grandes ciudades tienen problemas de tráfico e intentan disminuir el uso 
del transporte privado en el centro de las grandes ciudades. Si pensamos en el 

desplazamiento en coche, como un bien que la gente puede consumir, podemos usar 
la teoría de la demanda para estudiar medidas anti-tráfico.

Una estrategia habitual, usada por muchos alcaldes para reducir la demanda de uso del 
coche, es la de bajar el precio de los servicios alternativos de transporte. En muchas áreas 
metropolitanas, los servicios de autobús y de metro reciben subvenciones, con la intención 
de convencer a los ciudadanos de que dejen su coche particular en casa. Otra alternativa 
consiste en aumentar el precio de los servicios complementarios: en algunas grandes ciuda-
des de Estados Unidos, el ayuntamiento cobra elevados impuestos por aparcar en los par-
kings comerciales y también limita el tiempo máximo de los parquímetros que permiten 
aparcar en la calle, todo ello con el doble objetivo de aumentar los ingresos municipales, y 
de disuadir a los ciudadanos de venir a la ciudad en su coche privado.

Algunas grandes ciudades —como Singapur, Londres, Oslo, Estocolmo y Milán— han 
querido adoptar medidas directas, políticamente controvertidas: reducir la congestión del 
tráfico vía subida del precio por circular. Bajo el concepto de “precio por congestión del 
tráfico” (o “recargo por congestión del tráfico” en el Reino Unido), se ha comenzado a 
aplicar una tasa a los coches que acceden al centro de la ciudad en horario comercial. 
Los conductores compran por adelantado pases de acceso, que electrónicamente se van 
gastando al pasar por determinados receptores. Y todo queda supervisado por cámaras 
de vídeo lectoras de las matrículas de los coches. Moscú está actualmente pensando en 
imponer un recargo por congestión de tráfico para intentar atajar el problema. Es la 
ciudad donde se da la mayor congestión de tráfico del mundo, ya que el 40% de los con-
ductores reconoce sufrir atascos de más de tres horas de duración. 

Actualmente el coste para entrar en el centro de Londres varía desde las 9 a las 
12 libras (entre 11 € y 15 €). Los conductores que no pagan el recargo son sancionados 
con una multa de 120 libras (unos 148 €) por cada infracción.

No es ninguna sorpresa que los estudios realizados hayan demostrado que, des-
pués de la implementación del recargo por congestión del tráfico, éste haya disminui-
do considerablemente. En los años 90, Londres tenía el peor tráfico de toda Europa. 
Cuando se comenzó a aplicar el recargo, el tráfico se redujo inmediatamente un 15% 
en el centro de Londres, y un 21% entre los años 2002 y 2006. Y a la vez se notó un 
aumento del uso de los servicios de transporte alternativos como son el transporte 
público, la bicicleta, la moto y el transporte privado compartido.

En Estados Unidos, el Departamento de Transportes ha llevado a cabo varios 
programas piloto en cinco ciudades para estudiar los problemas de congestión del 
tráfico. Algunos expertos en transporte han sugerido incluso la necesidad de utilizar 
recargos por congestión de tráfico que sean variables, es decir, elevando el recargo en 
las horas punta de mayor tráfico. De modo que, aunque imponer precios o recargos a 
la congestión del tráfico sea controvertido, parece ser que está poco a poco ganando 
partidarios.

COMPrUebe Si LO hA enTendidO 3-1

1. Explique si cada uno de los siguientes sucesos representa (i) un desplazamiento o (ii) un 
movimiento a lo largo de la curva de demanda.
a.  El propietario de una tienda descubre que los clientes pagarían más por un paraguas 

durante un día de lluvia.
b.  Cuando XYZ Telecom, un operador telefónico de larga distancia, promocionó tarifas más 

bajas durante los fines de semana, el volumen de llamadas durante el fin de semana se 
disparó bruscamente.

•	El modelo de oferta y demanda es un 
modelo de un mercado competitivo, 
en el que hay muchos compradores 
y vendedores de un mismo bien o 
servicio.

•	El plan de demanda muestra cómo 
cambia la cantidad demandada al 
cambiar el precio. La relación se repre-
senta con una curva de demanda.

•	La ley de la demanda afirma que la 
curva de demanda tiene pendiente 
negativa, es decir, un precio más alto 
reduce la cantidad demandada del 
bien.

•	Un aumento de la demanda se tra-
duce en un desplazamiento hacia 
la derecha: la cantidad demandada 
aumenta para cualquier nivel de pre-
cios. Una reducción de la demanda 
provoca un desplazamiento hacia la 
izquierda. La cantidad demandada 
disminuye para cualquier nivel de 
precios. Un cambio en los precios da 
lugar a un movimiento a lo largo de 
la curva y un cambio de la cantidad 
demandada.

•	Los cinco factores principales que 
pueden desplazar la curva de deman-
da son los cambios en (1) el precio de 
bienes relacionados, los sustitutivos o 
complementarios, (2) la renta, (3) los 
gustos y preferencias, (4) las expecta-
tivas, y (5) el número de consumido-
res del mercado.

 Un repaso rápido

Las ciudades pueden reducir la con-
gestión del tráfico aumentando el 
coste de conducir por el centro.
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sellos globales identifican recuadros, 

casos y aplicaciones que tienen un enfoque 

global.

compruebe si lo ha entendido 
contiene preguntas que permiten a los 

estudiantes comprobar su comprensión de 

cada sección. Las soluciones aparecen al 

final del libro.

Rápidos repasos ofrecen a los estudiantes 

un breve resumen de los conceptos clave de la 

sección, facilitando la comprensión.

Casos de la economÍa 
en acciÓn concluyen cada 

una de las secciones de los 

capítulos. Tienen gran aceptación 

entre los alumnos porque les 

permite de forma inmediata aplicar 

los conceptos que han aprendido 

a sucesos reales.
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Observe que la curva de demanda que aparece en la figura 3-1 tiene una pendiente 
negativa. Ello refleja la proposición general según la cual un mayor precio reduce la 
cantidad demandada. Por ejemplo, los fabricantes de pantalones vaqueros saben que 
venden menos cuando el precio del pantalón vaquero es mayor, porque el algodón 
cuesta 2 € el kilo, en comparación con el número de pantalones vaqueros que vende-
rían si el precio es menor, porque el kilo del algodón cuesta 1 €. En otras palabras, 
alguien que compra pantalones vaqueros de algodón cuando el precio es bajo, com-
praría vaqueros de tela sintética o de lino cuando el precio de los de algodón fuese 
relativamente mayor. En el mundo real, excluyendo alguna rara excepción, las curvas 
de demanda suelen tener pendiente negativa. (Las excepciones son tan raras que en la 
práctica se pueden ignorar). En general, la proposición según la cual un precio más 
elevado en un bien, si todo lo demás permanece constante, conduce a las personas a 
demandar una cantidad menor, es tan fiable que los economistas han decidido consi-
derarle una “ley” —la ley de la demanda.

Desplazamientos de la curva de demanda
Aunque los precios del algodón en el año 2010 eran muy superiores a los del año 2007, 
el total de consumo mundial de algodón fue mucho mayor en 2010. ¿Cómo explicamos 
esto atendiendo a la ley de la demanda, que nos dice que cuando el precio sube la 
cantidad demandada baja, si todo lo demás permanece constante?

La respuesta está en la expresión todo lo demás permanece constante. En este caso, 
lo que ocurre es que lo demás no ha permanecido constante: el mundo ha cambiado 
entre 2007 y 2010, de forma que ha aumentado la cantidad demandada de algodón a 
cualquier nivel de precio. Por un lado, la población mundial, y por lo tanto el número 
potencial de compradores de prendas de algodón, ha aumentado. Por otro lado, han 
aumentado las preferencias por la ropa de algodón y las rentas de los individuos en 
países como China, permitiéndoles comprar más ropa de algodón que antes, lo que 
ha llevado a un aumento general en la cantidad demandada de algodón a cualquier 
nivel de precios. La figura 3-2 muestra este suceso a través del plan de demanda y 
de la curva de demanda del algodón. (Igual que antes, los datos de la figura 3-2 son 
hipotéticos).

Como ejemplo real de la ley de la demanda vea cómo 
el consumo de gasolina varía en función del precio que 
los consumidores han de pagar al repostar. Debido a los 
elevados impuestos, la gasolina y el gasóleo son más 
del doble de caros en la mayoría de países europeos, 
en comparación con Estados Unidos. Según la ley de la 
demanda, esto provocaría una menor cantidad demanda-
da de gasolina en Europa en relación a Estados Unidos, 
como así ocurre. Como puede Vd. ver en el gráfico, por 
persona, los europeos consumen menos de la mitad de 
gasolina que los estadounidenses, principalmente porque 
conducen coches mucho más pequeños y más eficientes 
en consumo.

Los precios no son el único factor que afecta al con-
sumo de gasolina, pero son probablemente la principal 
causa de la divergencia de consumo, por persona, entre 
Europa y Estados Unidos.

“a mayor precio, menor consumo de GasoLina”
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Fuente: Oficina de Información Energética de Estados Unidos, 2009.

Una curva de demanda es la 
representación gráfica de un plan de 
demanda. Muestra la relación entre 
cantidad demandada y precio.

La ley de la demanda establece que 
a un precio mayor, permaneciendo 
todo lo demás constante, las personas 
demandan una menor cantidad del 
bien o servicio. 
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PArA MenTeS inqUieTAS
avatares y DuDas en la pasarela

algodón, en donde ambas oferta y demanda habían aumentado en la década anterior. 
¿Podemos hacer una previsión precisa acerca de las variaciones en los precios y las 
cantidades? En esta situación, las variaciones en la cantidad comprada y vendida 
pueden predecirse, pero las variaciones de precios son ambiguas. Cuando las curvas 
de oferta y demanda se mueven en la misma dirección los dos posibles resultados son 
los siguientes (compruébelo Vd. mismo como ejercicio):

 • Cuando aumentan tanto la demanda como la oferta, la cantidad de equilibrio 
aumenta, pero la variación en el precio de equilibrio es ambigua.

 • Cuando disminuyen tanto la demanda como la oferta, la cantidad de equilibrio 
disminuye, pero la variación en el precio de equilibrio es ambigua.

    La economía ➤ en acción
la Carrera del arroz de 2008

en abril de 2008, el precio del arroz procedente de Tailandia —referencia mundial 
del precio del arroz en los mercados internacionales— subió desde 360  € que 

valía la tonelada a principios de ese año, hasta 950 € la tonelada. En cuestión de horas, 
el precio del arroz que se intercambiaba en los principales mercados internacionales 
batió récords. Los factores que explican esta escalada del precio del arroz estaban 
relacionados tanto con la oferta como con la demanda: aumentos en la renta de los 

Probablemente Vd. no pierda mucho el 
tiempo pensando en los avatares y las 
dudas de las modelos. La mayoría de 
ellas no viven una vida muy glamurosa; de 
hecho, excepto unas pocas afortunadas, la 
vida de una modelo hoy en día puede ser 
muy cansada y muy poco lucrativa. Y todo 
ello se debe a la oferta y la demanda. 

Tomemos el ejemplo de Bianca Gómez, 
una esbelta chica de 18 años, natural de 
Los Ángeles, de ojos verdes, cabellos de 
color miel y piel tersa, cuya historia apare-
ció en un artículo del Wall Street Journal. 
Bianca comenzó de modelo cuando toda-
vía acudía la colegio, llegando a cobrar 
30.000 € al año en su último año escolar. 
Habiendo captado el interés de algunos 
diseñadores de modas neoyorquinos, se 
trasladó a vivir allí, una vez acabado el 
colegio, esperando que le lloviesen las 
ofertas de los grandes diseñadores y las 
grandes revistas de moda.

Pero una vez en Nueva York, Bianca 
entró en el mercado mundial de las mode-
los. Y no fue como lo había imaginado. 
Debido a la facilidad de transmisión de 
fotografías por Internet y de las tarifas de 
vuelos baratos alrededor del mundo, los 
centros top de la moda como Nueva York 
y Milán, en Italia, están hoy abarrotados de 
chicas jóvenes y guapas, de todas partes 
del mundo, deseosas de triunfar como 
modelos. Aunque la mayoría proceden 

de Rusia, Europa del Este y Brasil, tam-
bién acuden de países como Kazajstán 
o Mozambique. Como un diseñador dijo, 
“hay tantas modelos hoy en día… Hay 
miles cada año”.

Volviendo a nuestro (menos glamu-
roso) modelo económico de la oferta y 
la demanda, la afluencia de aspirantes 
a modelos de todo el mundo se puede 
representar con un desplazamiento hacia 

la derecha de la curva de oferta en el mer-
cado de las modelos, lo que provoca en sí 
mismo una reducción en el precio pagado 
a las modelos. Pero ese no fue el único 
cambio en el mercado. Desgraciadamente 
para Bianca y otras chicas como ella, 
los gustos de muchos de los que contra-
tan a las modelos han cambiado. En los 
últimos años, las principales revistas de 
moda prefieren poner en sus portadas a 
actrices famosas como Angelina Jolie en 
lugar de modelos desconocidas, creyen-
do que los lectores conectan mejor con 
caras conocidas. Esto lo que implica es 
un desplazamiento hacia la izquierda en la 
curva de demanda de modelos —lo que 
contribuye aún más a reducir el precio que 
se les paga.

Según la propia experiencia de Bianca, 
después de pagar el alquiler de su casa, 
el transporte, todos los gastos necesa-
rios para ser modelo, y un 20% de sus 
ingresos a su agencia (que se encarga de 
buscarle clientes y trabajos), Bianca des-
cubrió que su saldo neto era cero. Incluso 
tuvo que tirar alguna vez de sus ahorros 
de niña para subsistir. Para ahorrar dinero 
comía sólo macarrones y perritos calien-
tes, e iba a todas sus pruebas, incluso 
3 o 4 al día, en metro. Tal y como finali-
zaba Wall Street Journal, Bianca estaba 
considerando seriamente abandonar su 
carrera de modelo.
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Bianca❱Gómez❱en❱la❱pasarela❱antes❱de❱que❱la❱
intensa❱competencia❱le❱hiciera❱plantearse❱el❱
cambio❱de❱profesión.
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la curva de demanda. Esto queda reflejado en la figura 3-3, con el desplazamiento de D1 
a D2. Manteniendo constante el precio a 1,5 € el kilo, la cantidad demandada aumenta 
de 8.100 millones de kilos en el punto A, en D, a 9.700 millones de kilos en el punto C, 
en D2.

Cuando los economistas dicen “la demanda de X ha aumentado” o “la demanda de Y 
ha disminuido”, quieren decir que la curva de demanda de X o Y se ha desplazado, y no que 
la cantidad demandada ha aumentado o disminuido debido a una variación en los precios. 

Movimiento a lo largo de la curva de demanda y desplazamiento  
de la curva de demanda3-3

El incremento en la cantidad demandada desde el 
punto A hasta B refleja un movimiento a lo largo de 
la curva de demanda: es el resultado de una caída 
en el precio de un bien. El incremento de la cantidad 
demandada desde el punto A hasta C refleja un des-
plazamiento de la curva de demanda: es el resultado 
de un aumento de la cantidad demandada para cual-
quier nivel de precios.
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Un desplazamiento de 
la curva de demanda…

…no es lo mismo 
que un movimiento 
a lo largo de la 
curva de demanda.

FigUrA

Cómo interpretar los desplazamientos  
de la curva de demanda
La figura 3-4 muestra las dos formas básicas de desplazamiento de una curva de deman-
da. Cuando los economistas hablan de un “incremento de la demanda”, se refieren a un 
desplazamiento hacia la derecha de la curva de demanda: a cada nivel de precio, los indi-
viduos demandan más cantidad del bien o servicio que antes. Esto se observa en la figu-
ra 3-4 con el desplazamiento de la curva hacia la derecha desde D1 hasta D2. Y cuando los 
economistas hablan de un “disminución de la demanda”, se refieren a un desplazamiento 
hacia la izquierda de la curva de demanda: a cada precio, los individuos demandan menos 
cantidad del bien o servicio que antes. Esto queda reflejado en la figura 3-4, mostrando 
un movimiento de la curva de demanda hacia la izquierda desde D1 hasta D3. 

DeManDa versus CantIDaD 
DeManDaDa
Cuando los economistas dicen “un aumen-
to de la demanda” lo que quieren decir 
es que la curva de demanda se ha des-
plazado hacia la derecha, y cuando dicen 
“una disminución de la demanda” lo que 
quieren decir es que la curva de demanda 
se ha desplazado hacia la izquierda— eso 
cuando son especialmente rigurosos. En el 
lenguaje coloquial de mucha gente, inclu-
so de economistas, se utiliza la palabra 

demanda de manera informal. Por ejemplo, 
un economista puede decir “la demanda 
de billetes de avión se ha duplicado en los 
últimos quince años, principalmente debido 
a la caída de las tarifas” cuando lo que 
realmente quiere decir es que la cantidad 
demandada se ha duplicado.

Esta forma descuidada de hablar de eco-
nomía, en un lenguaje informal, se puede per-
mitir. Pero cuando Vd. haga análisis económi-
co, es importante realizar la distinción entre 
cambios en la cantidad demandada, lo que 

implica movimientos a lo largo de la curva de 
demanda, y desplazamientos de la demanda 
(véase la figura 3-3). Algunos estudiantes 
acaban escribiendo algo así: “Si la demanda 
aumenta, el precio subirá, pero eso llevará 
a una reducción de la demanda y el precio 
entonces caerá… y así continuará en círculo”. 
Si Vd. distingue claramente entre cambios en 
la demanda, que significan desplazamientos 
de la curva de demanda, y cambios en la 
cantidad demandada, podrá evitar esta con-
fusión. 

¡TrAMPAS!
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TAbLA    3-1    Factores que desplazan la demanda
cuando esto 
ocurre . . . . . . la demanda aumenta 

pero cuando esto 
ocurre . . . . . . la demanda disminuye 
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Recuadros denominados 

para mentes inquietas 
aplican los conceptos 

económicos a sucesos del 

mundo real que ocurren de 

forma inesperada y algunas 

veces sorprendente. Tienen 

el objetivo de ayudar a los 

alumnos a potenciar la intuición 

con ejemplos del mundo real.

Recuadros denominados compaRaciÓn 
GloBal utilizan datos reales de diversos 

países y gráficos con colores para representar 

cómo y por qué los países obtienen diferentes 

resultados económicos. Los recuadros dan a los 

estudiantes una perspectiva internacional que 

amplía su conocimiento económico.

Recuadros denominados trampas clasifican 

conceptos que frecuentemente son mal interpretados 

por los estudiantes de Economía

¡novedad! tablas resumen 

sirven como una útil ayuda al estudio. 

Muchas de ellas incorporan signos visuales 

que facilitan a los alumnos la comprensión 

de importantes conceptos económicos.
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Alrededor del mundo, las materias primas se compran y se venden en mercados orga-
nizados situados en determinadas ciudades, donde se juntan compradores y vendedo-
res para realizar transacciones. No siempre ha sido así.

El primer mercado organizado de materias primas fue el Chicago Board of Trade 
fundado en 1848. En aquella época, Estados Unidos eran uno de los principales pro-
ductores mundiales de trigo. Y San Louis, no Chicago, era la ciudad más importante 
del Oeste de Estados Unidos y la localidad dominante del comercio de trigo. Pero 
la ciudad de San Luis tenía un gran defecto: no tenía un mercado central, un lugar 
específico donde los individuos pudiesen acudir a comprar y vender trigo. Los vende-
dores de trigo lo hacían en distintos almacenes o apilando sacos en los diques del río. 
Los compradores se paseaban por la ciudad comparando y buscando el mejor precio.

En Chicago, los vendedores tuvieron una idea mejor. El Chicago Board of Trade, 
una asociación de grandes comerciantes de trigo, puso en marcha un método mucho 
más eficiente para comprar y vender trigo. Los comerciantes de trigo se reunían en un 
sitio —conocido como “el hoyo”— donde gritaban sus ofertas para vender y comprar 
trigo. El Comité organizador, The Board, garantizaba que los tratos se llevasen a cabo 
sin necesidad de tener físicamente almacenado el trigo.

Este sistema permitió que los compradores encontrasen rápidamente a los ven-
dedores, y viceversa, reduciendo los costes de las transacciones. También permitía 
a todos conocer el último precio negociado, que subía o bajaba rápidamente en res-
puesta a las condiciones del mercado. Por ejemplo, una mala noticia de inclemencias 
meteorológicas en alguna remota zona de cultivo de trigo, llevaba al precio negociado 
en Chicago a escalar en cuestión de minutos.

El Chicago Board of Trade se convirtió en el mercado mundial más importante 
para negociar trigo y otras materias primas, característica que continúa hoy en día. 
El auge de este mercado permitió a la ciudad de Chicago convertirse en una de las 
grandes. La ciudad, tal y como el autor Carl Sandburg, escribió en su famoso poema 
“Chicago”, se convirtió en:

El carnicero de cerdo del mundo 
Fabricante de herramientas, acumulador de trigo, 

Mayor usuario de las vías del tren y centro del transporte de mercancías nacional 
Tormentosa, fría y ruidosa 

La ciudad de las grandes espaldas
En 1890, la ciudad de Chicago tenía más de un millón de habitantes, era la segunda 
más poblada después de Nueva York y mucho más que San Louis. La creación de un 
mercado más eficiente fue, sin duda, un gran negocio para la ciudad.

PregUnTAS PArA PenSAr

 1. En el capítulo hemos mencionado cómo los precios pueden variar en una tienda de souvenires 
turísticos. ¿Cuál de los mercados, el de San Louis o el de Chicago, cree Vd. que se compor-
taría igual que la tienda de souvenires? Razone.

 2. ¿Cuáles eran las ventajas para los compradores de trigo que compraban en el “hoyo” de 
Chicago, en lugar de comprarlo en la ciudad de San Louis? ¿Cuáles eran las ventajas para los 
productores de trigo? 

 3. Según lo que ha aprendido de este caso empresarial, explique por qué el portal eBay es como 
el “hoyo” de Chicago. ¿Por qué ha tenido tanto éxito este mercado de productos de segunda 
mano, en lugar de un mercado compuesto por varios puestos de mercadillo y varios comer-
ciantes?

el mercado de materias primas de Chicago
Jim
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 1. El modelo de oferta y demanda muestra cómo funcio-
na un mercado competitivo, un mercado con muchos 
compradores y vendedores, donde ninguno puede influir 
sobre el precio del mercado.

 2. El plan de demanda muestra la cantidad demandada 
para cada precio y se representa gráficamente con una 
curva de demanda. La ley de la demanda dice que 
la curva de demanda tiene pendiente negativa, esto es, 
cuanto más alto sea el precio del producto, menor canti-
dad demandarán los individuos, si el resto de los factores 
permanece constante.

 3. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda 
se produce cuando cambios en el precio provocan una 
variación en las cantidades demandadas. Cuando los 
economistas hablan de aumentos y disminuciones de la 
demanda, se refieren a desplazamientos de la curva 
de demanda —una variación de la cantidad demandada 
para cada nivel de precio. Un aumento de la demanda 
provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva 
de demanda. Una disminución de la demanda provoca un 
desplazamiento hacia la izquierda.

 4. Hay cinco factores principales que desplazan la curva de 
demanda:

•	 	Una	variación	de	los	precios	de	bienes	relacionados,	
como por ejemplo bienes sustitutivos o comple-
mentarios

•	 	Una	variación	de	la	renta:	cuando	la	renta	aumenta,	la	
demanda de bienes normales aumenta y la demanda 
de bienes inferiores disminuye

•	 	Un	cambio	en	los	gustos	y	preferencias	de	los	consumi-
dores

•	 	Un	cambio	de	las	expectativas
•	 	Una	variación	en	el	número	de	consumidores

 5. La curva de demanda del mercado de un bien es la suma 
horizontal de las curvas de demanda individuales de 
todos los consumidores.

 6. El plan de oferta muestra la cantidad ofertada para 
cada precio y viene representada gráficamente por una 
curva de oferta. Habitualmente la curva de oferta tiene 
pendiente positiva.

 7. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta ocu-
rre cuando un cambio en el precio provoca una variación 

en la cantidad ofertada. Cuando los economistas hablan 
de aumento o disminución de la oferta, se refieren a des-
plazamientos de la curva de oferta, un cambio en la 
cantidad ofertada para cada nivel de precios. Un aumento 
de la oferta se traduce en un desplazamiento hacia la 
derecha de la curva de oferta. Una disminución provoca 
un desplazamiento hacia la izquierda.

 8. Hay cinco factores principales que causan desplazamien-
tos de la curva de oferta:

•	 Un	cambio	en	los	precios	de	los	inputs

•	 	Un	cambio	en	el	precio	de	los	bienes	y	servicios	relacio-
nados

•	 Un	cambio	de	la	tecnología

•	 Un	cambio	en	las	expectativas

•	 Un	cambio	en	el	número	de	productores

 9. La curva de oferta de mercado de un bien o servicio es la 
suma horizontal de las curvas de ofertas individuales 
de todos los productores.

 10. El modelo de oferta y demanda está basado en el principio 
según el cual el precio de mercado se mueve hacia el precio 
de equilibrio, o precio de vaciado del mercado, el pre-
cio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofer-
tada. Esta cantidad es la cantidad de equilibrio. Cuando el 
precio se sitúa por encima del precio de equilibrio se produce 
un excedente o exceso de oferta que  presiona el precio a 
la baja. Cuando el precio está por debajo de su nivel de equili-
brio entonces se produce una situación de escasez o exceso 
de demanda que empuja el precio al alza.

 11. Un aumento de la demanda, aumenta tanto el precio de 
equilibrio como la cantidad de equilibrio; una disminu-
ción de la demanda tiene el efecto opuesto. Un aumento 
de la oferta provoca una bajada del precio de equilibrio 
y un aumento de la cantidad de equilibrio; una disminu-
ción de la oferta provoca un efecto opuesto.

 12. Desplazamientos de las curvas de demanda y oferta 
pueden ocurrir simultáneamente. Cuando los desplaza-
mientos tienen direcciones opuestas se puede predecir 
la variación del precio, pero no la variación de cantidad. 
Cuando se desplazan en la misma dirección se puede pre-
decir la variación de la cantidad, pero no la variación del 
precio. En general, la curva que más se desplace tendrá el 
mayor impacto sobre las variaciones de precio y cantidad.
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 1. Una encuesta indica que el chocolate es el sabor de helado 
preferido en EE. UU. Para cada uno de los acontecimien-
tos descritos a continuación, indique el posible efecto 
sobre la demanda y/o la oferta y sobre el precio y la canti-
dad de equilibrio del mercado de helado de chocolate.

 a. Una fuerte sequía en el Midwest de EE. UU. obliga a 
los ganaderos a reducir un tercio el número de vacas 
lecheras. Estos ganaderos ofertan la crema que se utili-
za en la fabricación de helado de chocolate.

 b. Un informe de la Asociación Americana de Médicos 
afirma que el helado de chocolate tiene significativos 
beneficios para la salud.

 c. La disponibilidad de un sabor a vainilla artificial más 
económico, baja el precio del helado con sabor a vainilla.

 d. El uso de nueva tecnología para producir y congelar 
helados reduce el coste de producción del helado de 
chocolate.

 2. En un gráfico de oferta y demanda, dibuje el desplaza-
miento de la curva de demanda de hamburguesas de su 
ciudad como consecuencia de los acontecimientos descri-
tos a continuación. Muestre, en cada caso, el efecto sobre 
el precio y la cantidad de equilibrio:

 a. El precio de los tacos mexicanos aumenta.

 b. Todas las hamburgueserías de la zona suben el precio 
de las patatas fritas.

 c. La renta de la ciudad disminuye. Suponga que las ham-
burguesas son un bien normal para la mayoría de la 
gente.

 d. La renta de la ciudad disminuye. Suponga que las ham-
burguesas son un bien inferior para la mayoría de la 
gente.

 e. Los chiringuitos de perritos calientes bajan el precio 
de los perritos calientes.

 3. El mercado de muchos bienes varía de manera predecible 
dependiendo de la estación del año, en respuesta a acon-
tecimientos como vacaciones, fiestas nacionales, cambios 
estacionales de la producción, etcétera. Usando el modelo 
de oferta y demanda, explique las variaciones de precio en 
cada uno de los casos siguientes (tenga en cuenta que la 
oferta y la demanda pueden cambiar simultáneamente):

 a. El precio de la langosta habitualmente cae en verano 
durante la época de recolección, a pesar de que la 
gente prefiere comer langosta en los meses de verano.

 b. Después de Navidades, el precio de los árboles de 
Navidad es menor que antes, pero se venden menos 
árboles.

 c. El precio de un billete de avión de ida y vuelta para ir a 
París con la compañía Air France baja más de 200 € tras 
el final de las vacaciones escolares, en el mes de sep-
tiembre. Esto ocurre a pesar de que el empeoramiento 
de las condiciones climáticas incrementa el coste de los 
vuelos y, por lo tanto, Air France reduce el número de 
vuelos a París para cualquier nivel de precios.

 4.  Muestre en un gráfico los efectos sobre las curvas de 
demanda y oferta y sobre el precio y la cantidad de equili-

brio de cada uno de los acontecimientos descritos a conti-
nuación:

 a. En el mercado de periódicos de su ciudad.

 Caso 1: El salario de los periodistas sube.

  Caso 2: Ocurre un suceso excepcional en la ciudad y 
todos los periódicos se hacen eco del mismo.

b. En el mercado de camisetas de algodón del equipo 
St. Louis Rams

 Caso 1: Los Rams ganan la Super Bowl. 

 Caso 2: El precio del algodón aumenta.

c. En el mercado de los bagels (bollos para el desayuno).

  Caso 1: La gente se da cuenta de la pérdida de calidad 
de los bollos.

  Caso 2: La gente tiene menos tiempo para prepararse el 
desayuno en casa.

d. En el mercado de libros de texto de Economía de 
Krugman y Wells.

  Caso 1: El profesor exige su lectura a todos sus estu-
diantes.

  Caso 2: El coste de impresión de los libros de texto ha 
bajado debido al uso de papel sintético. 

 5. Según un informe del Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos del año 2004, cada estadounidense con-
sume 37 galones (cada galón equivale a 3,78 litros) de 
refrescos (no dietéticos) al año a un precio medio de 2 $ 
el galón. Suponga que al precio de 1,50  $ el galón, cada 
individuo demanda 50 galones de refrescos. La población 
estadounidense era de 294 millones de personas en 2004. 
Con esta información del plan de demanda individual, 
obtenga el plan de demanda de refrescos cuando el precio 
es de 1,50 $ y cuando es de 2 $ el galón. 

 6.  Suponga el siguiente plan de oferta de langostas de Maine:

precio de la langosta 
(por kilo) 

cantidad de langosta  
ofertada (kilos)

800

  20 $ 700

15 600

10 500

 5 400

Imagínese que las langostas de Maine sólo se pueden ven-
der en EE. UU. La demanda de langostas de Maine es la 
siguiente:

precio de la langosta 
(por kilo) 

cantidad de langosta  
demanda (kilos)

  25 $   200

20   400

15   600

10   800

 5 1.000

problemas
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 1. El modelo de oferta y demanda muestra cómo funcio-
na un mercado competitivo, un mercado con muchos 
compradores y vendedores, donde ninguno puede influir 
sobre el precio del mercado.

 2. El plan de demanda muestra la cantidad demandada 
para cada precio y se representa gráficamente con una 
curva de demanda. La ley de la demanda dice que 
la curva de demanda tiene pendiente negativa, esto es, 
cuanto más alto sea el precio del producto, menor canti-
dad demandarán los individuos, si el resto de los factores 
permanece constante.

 3. Un movimiento a lo largo de la curva de demanda 
se produce cuando cambios en el precio provocan una 
variación en las cantidades demandadas. Cuando los 
economistas hablan de aumentos y disminuciones de la 
demanda, se refieren a desplazamientos de la curva 
de demanda —una variación de la cantidad demandada 

para cada nivel de precio. Un aumento de la demanda 
provoca un desplazamiento hacia la derecha de la curva 
de demanda. Una disminución de la demanda provoca un 
desplazamiento hacia la izquierda.

 4. Hay cinco factores principales que desplazan la curva de 
demanda:

•	 	Una	variación	de	los	precios	de	bienes	relacionados,	
como por ejemplo bienes sustitutivos o comple-
mentarios

•	 	Una	variación	de	la	renta:	cuando	la	renta	aumenta,	la	
demanda de bienes normales aumenta y la demanda 
de bienes inferiores disminuye

•	 	Un	cambio	en	los	gustos	y	preferencias	de	los	consumi-
dores

•	 	Un	cambio	de	las	expectativas
•	 	Una	variación	en	el	número	de	consumidores

 5. La curva de demanda del mercado de un bien es la suma 
horizontal de las curvas de demanda individuales de 
todos los consumidores.

 6. El plan de oferta muestra la cantidad ofertada para 
cada precio y viene representada gráficamente por una 
curva de oferta. Habitualmente la curva de oferta tiene 
pendiente positiva.

 7. Un movimiento a lo largo de la curva de oferta ocu-
rre cuando un cambio en el precio provoca una variación 

en la cantidad ofertada. Cuando los economistas hablan 
de aumento o disminución de la oferta, se refieren a des-
plazamientos de la curva de oferta, un cambio en la 
cantidad ofertada para cada nivel de precios. Un aumento 
de la oferta se traduce en un desplazamiento hacia la 
derecha de la curva de oferta. Una disminución provoca 
un desplazamiento hacia la izquierda.

 8. Hay cinco factores principales que causan desplazamien-
tos de la curva de oferta:

•	 Un	cambio	en	los	precios	de	los	inputs

•	 	Un	cambio	en	el	precio	de	los	bienes	y	servicios	relacio-
nados

•	 Un	cambio	de	la	tecnología

•	 Un	cambio	en	las	expectativas

•	 Un	cambio	en	el	número	de	productores

 9. La curva de oferta de mercado de un bien o servicio es la 
suma horizontal de las curvas de ofertas individuales 
de todos los productores.

 10. El modelo de oferta y demanda está basado en el principio 
según el cual el precio de mercado se mueve hacia el precio 
de equilibrio, o precio de vaciado del mercado, el pre-
cio al cual la cantidad demandada es igual a la cantidad ofer-
tada. Esta cantidad es la cantidad de equilibrio. Cuando el 
precio se sitúa por encima del precio de equilibrio se produce 
un excedente o exceso de oferta que  presiona el precio a 
la baja. Cuando el precio está por debajo de su nivel de equili-
brio entonces se produce una situación de escasez o exceso 
de demanda que empuja el precio al alza.

 11. Un aumento de la demanda, aumenta tanto el precio de 
equilibrio como la cantidad de equilibrio; una disminu-
ción de la demanda tiene el efecto opuesto. Un aumento 
de la oferta provoca una bajada del precio de equilibrio 
y un aumento de la cantidad de equilibrio; una disminu-
ción de la oferta provoca un efecto opuesto.

 12. Desplazamientos de las curvas de demanda y oferta 
pueden ocurrir simultáneamente. Cuando los desplaza-
mientos tienen direcciones opuestas se puede predecir 
la variación del precio, pero no la variación de cantidad. 
Cuando se desplazan en la misma dirección se puede pre-
decir la variación de la cantidad, pero no la variación del 
precio. En general, la curva que más se desplace tendrá el 
mayor impacto sobre las variaciones de precio y cantidad.
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ConCeptos Clave
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¡nuevos! 
casos empresariales  
concluyen cada capítulo, 

aplicando los principios 

económicos clave a situaciones 

empresariales reales, tanto en 

EE. UU. como en el resto del 

mundo. Cada caso concluye con 

cuestiones para pensar de forma 

crítica.

Resumen final del capítulo incluye un breve 

pero completo resumen de los conceptos clave, una lista 

de términos clave y un amplio conjunto de problemas, de 

gran calidad.
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organización del libro: lo fundamental y lo opcional

Como se indicó anteriormente, algunos capítulos son 
opcionales. En el cuadro adjunto se ofrece una lista de 
los capítulos que consideramos fundamentales y los que 

podrían considerarse opcionales. Hemos elaborado la lista 
de capítulos indicando su contenido por si se desea su 
incorporación al curso.

Capítulos fundamentales Capítulos opcionales

introducción: el negocio de la vida cotidiana
Inicia a los estudiantes en el estudio de la Economía en términos 
básicos y explica la diferencia entre Microeconomía y Macroeconomía.

 1. Principios básicos
Describe 12 principios básicos para el estudio de la Economía: 
principios de la elección individual, la interacción entre individuos y 
la interacción económica global.

 2. Los modelos económicos: trade-offs y comercio
Emplea dos modelos económicos, la frontera de posibilidades de 
producción y la ventaja comparativa, como introducción a las 
ganancias del comercio, con comparaciones internacionales.

apéndice Capítulo 2 los gráficos en economía
Ofrece un resumen completo del uso de gráficos y matemáticas para 
que los estudiantes tengan un útil repaso que les prepare para un 
mejor conocimiento económico.

 3. Oferta y demanda
Trata aspectos básicos de la oferta, la demanda y el equilibrio de 
mercado, el excedente y la escasez.

 4. El excedente del consumidor y del productor
Introduce a los estudiantes en la eficiencia del mercado, los fallos 
de mercado, el papel de los precios como señales y los derechos de 
propiedad.

 5. Control de precios y cantidades: intervenciones 
en los mercados
Trata las intervenciones en los mercados y sus consecuencias: controles 
de precio y cantidad, ineficiencia y pérdida de eficiencia.

 6. La elasticidad
Introduce a las diversas formas de medir la elasticidad y explica 
cómo calcularlas e interpretarlas, incluyendo la elasticidad precio y la 
elasticidad cruzada de la demanda, así como la elasticidad precio de 
la oferta.

 7. Los impuestos
Trata el análisis básico de los impuestos junto con la carga de la 
fiscalidad y consideraciones sobre la equidad frente a la eficiencia. 
También se hace una introducción de la estructura de la imposición, la 
política impositiva y el gasto público.

 8. Comercio internacional
Este capítulo expone las fuentes de la ventaja comparativa, considera 
los aranceles y las cuotas, así como las medidas de protección 
comercial.

 9. La toma de decisiones de individuos y empresas
La Microeconomía es una ciencia de la toma de decisiones. El capítulo 
centra su atención en el análisis marginal (decisiones “una de dos” 
y “cuánto”) y el concepto de costes irrecuperables; también incluye 
una sección sobre la Economía del comportamiento, mostrando las 
limitaciones del pensamiento racional.

 10. El consumidor racional
Proporciona un tratamiento completo del comportamiento del 
consumidor para profesores que no utilicen curvas de indiferencia, 
incluyendo la recta de balance, la elección de consumo óptima, la 
utilidad marginal decreciente y los efectos sustitución.
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Capítulos fundamentales Capítulos opcionales

 apéndice Capítulo 10 las preferencias y la 
elección del consumidor

Ofrece un tratamiento más detallado para quienes quieran utilizar 
curvas de indiferencia.

 11. Lo que hay detrás de la curva de oferta: factores 
productivos y costes
Desarrolla la función de producción y las diferentes magnitudes de 
coste de la empresa, incluyendo la discusión entre coste medio y coste 
marginal.

 12. Competencia perfecta y curva de oferta
Explica la decisión de producción de la empresa en competencia 
perfecta, su decisión de entrar o salir de la industria, la curva de 
oferta de la industria y el equilibrio de un mercado con competencia 
perfecta.

 13. El monopolio
Contiene un completo tratamiento del monopolio, incluyendo temas 
tales como la discriminación de precios y los efectos del monopolio 
sobre el bienestar.

 14. El oligopolio
Simplificado para la nueva emisión, el capítulo define el concepto 
de oligopolio junto con una versión básica de la teoría de juegos. El 
tratamiento de la curva de demanda quebrada se ha puesto on line.

 15. Competencia monopolística y diferenciación de 
producto
El capítulo enfatiza ejemplos en los que los estudiantes se enfrentan 
a mercados con competencia monopolística, tratando decisiones de 
entrada y salida y consideraciones de eficiencia y publicidad.

 16. Externalidades
Simplificado en la nueva edición, el capítulo trata externalidades 
negativas y soluciones a ellas, tales como acuerdos privados coasianos, 
impuestos sobre emisiones contaminantes y el sistema de permisos 
comercializables. También se analizan externalidades positivas (en 
una nueva sección), efectos derrame tecnológicos y externalidades de 
red.

 17. Bienes públicos y recursos comunes
Explica cómo clasificar los bienes en cuatro categorías (bienes 
privados, recursos comunes, bienes públicos y bienes artificialmente 
escasos) en base a la capacidad de exclusión por el precio y la rivalidad 
en el consumo, aclarando por qué algunos bienes, pero otros no, 
pueden ser gestionados eficientemente por los mercados.

 18. La Economía del Estado de bienestar
Proporciona una visión comprensiva del Estado de bienestar, así como 
de sus fundamentos filosóficos. En el capítulo se analiza la Economía 
de la atención sanitaria (incluyendo una nueva sección sobre la 
reforma de la atención sanitaria de 2010), el problema de la pobreza y 
el tema de la desigualdad de la renta.

 19. Mercados de factores y distribución de la renta
Trata del modelo de los salarios de eficiencia en el mercado de 
trabajo, así como la influencia de la educación, la discriminación y el 
poder del mercado. El apéndice examina el trade-off trabajo-ocio y la 
inclinación hacia atrás de la curva de oferta.

 20. Incertidumbre, riesgo e información privilegiada
Este capítulo explica actitudes ante el riesgo, examina los beneficios 
y los límites de la diversificación y considera la información 
privilegiada, la selección adversa y el riesgo moral.
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Suplementos para alumnos 
y profesores
La nueva edición del libro Introducción a la economía. 
Microeconomía, incorpora material complementario para 
alumnos y profesores disponible a través de las páginas 
web http://www.reverte.com/microsites/krugmanmicro2e/ y 
http://bcs.worthpublishers.com/krugmanwellsmicro3/
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Asignación de bienes: la economía de mercado en acción.
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E s un domingo por la tarde en la 
primavera de 2011 y la Ruta 1, en 

el centro de New Jersey, está muy con-
currida. Miles de personas llenan los 
centros comerciales situados a lo largo 
de los 30 kms. de carretera que va de 
Trenton a New Brunswick. La mayoría de 
los que están allí disfrutan de la tarde, 
¿por qué no? Las tiendas de los centros 
comerciales ofrecen una amplia gama 
de posibilidades para elegir. Se puede 
comprar de todo, desde un sofistica-
do equipo electrónico, hasta zanahorias 
ecológicas, pasando por ropa de moda. 
Probablemente, a lo largo de la Ruta, haya 
más de 100.000 artículos distintos. Y la 
mayoría de los productos no son artículos 
de lujo sólo para ricos, sino productos que 
millones de estadounidenses compran 
todos los días. 

En esa tarde de primavera, la cotidia-
na escena de la Ruta 1 se repite en otras 
muchas ciudades del país. La disciplina de 
la Economía está fundamentalmente orien-
tada al estudio de situaciones habituales de 
la vida diaria. Como dijo el gran economista 
del siglo xix Alfred Marshall, la Economía 
es “un estudio del género humano en las 
acciones habituales en la vida diaria”. 

¿Qué puede decir la Economía sobre 
las “acciones habituales en la vida diaria”? 
En realidad, tiene mucho que decir. En 
este libro veremos que a partir de situa-
ciones que nos resultan familiares surgen 
algunas preguntas a las que la Economía 
puede ayudar a responder. Por ejemplo: 

•	 ¿Cómo funciona nuestro sistema eco-
nómico? Es decir, ¿cómo asigna los 
bienes? 

•	 ¿Cuándo y por qué nuestro sistema 
económico falla, llevando a los agentes 
a comportamientos contraproducen-
tes? 

•	 ¿Por qué hay expansiones y recesiones 
en las economías? Es decir, ¿por qué la 
economía a veces tiene un “mal año”? 

•	 Por último, ¿por qué a largo plazo nor-
malmente hay más expansiones que 
recesiones? Es decir, ¿por qué los paí-
ses desarrollados son cada vez más 
ricos con el paso del tiempo? 

Vamos a echar un vistazo a estas cues-
tiones y ofrecer un breve recorrido pre-
liminar de lo que estudiaremos en este 
libro. 

Introducción: El negocio de  
la vida cotidiana

Un domingo cUalqUiera 

1
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La mano invisible 

La escena habitual de New Jersey no le habría parecido normal a un estadouni-
dense de la época colonial —por ejemplo, uno de los patriotas que ayudaron a 
George Washington a ganar la batalla de Trenton en 1776. En aquella época, 

Trenton era un pequeño pueblo sin centros comerciales, y a lo largo del camino sin 
asfaltar, que posteriormente se convertiría en la Ruta 1, solo había granjas. 

Imagine que se pudiera transportar a un estadounidense de aquella época a la 
nuestra. Parece el argumento de una película y, de hecho lo ha sido de varias. ¿De qué 
se asombraría ese viajero del tiempo?

Sin duda, lo que más llamaría su atención sería la prosperidad del país en la 
actualidad, esto es, la variedad de bienes y servicios de la que puede disponer una 
familia cualquiera. Observando esa riqueza, nuestro viajero del tiempo se pregun-
taría, “¿cómo puedo conseguir yo algo así?”, o quizás, “¿cómo puede conseguirlo la 
sociedad en la que vivo?” 

La respuesta es que, para alcanzar este grado de prosperidad, se necesita un sis-
tema que funcione correctamente a la hora de coordinar las actividades productivas: 
las actividades de producción y distribución de los bienes y servicios que la sociedad 
demanda. Cuando hablamos de una economía, nos referimos a este tipo de sistema. 
Y la Economía es la ciencia social que estudia la producción, distribución y consumo 
de los bienes y servicios. 

El éxito de una economía se determina por la capacidad que tiene para asignar los 
bienes. Un viajero del tiempo procedente del siglo xvii —o incluso de 1950— se asom-
braría de los bienes y servicios que la economía estadounidense actual proporciona, 
y del número de personas que pueden adquirirlos. En comparación con cualquier 
economía de otra época, y con casi todos los países de hoy en día, EE. UU. tiene un 
increíblemente alto nivel de vida.

Así pues, la economía de EE. UU. debe estar haciendo algo correctamente, y el 
viajero del tiempo podría querer felicitar a la persona responsable de la misma. ¿Pero 
a quién? No hay nadie encargado de la economía. EE. UU. tiene una economía de 
mercado en la que la producción y el consumo son consecuencia de decisiones des-
centralizadas de muchas empresas e individuos. No hay una autoridad central que 
decida lo que hay que producir y a donde se debe enviar. Cada productor, de manera 
individual, hace lo que cree que será más beneficioso; cada consumidor decide lo que 
compra. 

La alternativa a una economía de mercado es una economía centralizada en la que 
hay una autoridad central que toma las decisiones sobre la producción y el consumo. 
Las economías centralizadas también han existido, el ejemplo más representativo 
fue la Unión Soviética entre 1917 y 1991. Sin embargo, estas economías no funcio-
naron demasiado bien. Con cierta frecuencia, los productores en la Unión Soviética 
no podían producir, porque no disponían de las materias primas necesarias, o bien 
podían producir pero no encontraban a nadie que demandase sus productos. A menu-
do, los consumidores no encontraban los artículos que necesitaban (en las economías 
centralizadas eran famosas las largas colas ante las puertas de los establecimientos). 

Sin embargo, las economías de mercado son capaces de coordinar actividades 
complejas y proporcionar los bienes y servicios que los consumidores quieren. De 
hecho, las personas habitualmente confían sus vidas al sistema del mercado: los 
habitantes de cualquier gran ciudad morirían de hambre en unos días si las miles de 
acciones no planificadas, aunque en cierto sentido organizadas, de los comerciantes 
no canalizaran el abastecimiento de alimentos. Sorprendentemente, “el caos” no pla-
nificado de una economía de mercado está mucho más organizado que la “planifica-
ción” de una economía centralizada. 

En 1776, en un famoso pasaje de su obra La Riqueza de Naciones, el economista 
escocés Adam Smith describió cómo los individuos, en la búsqueda de sus propios 
intereses, a menudo acaban beneficiando al conjunto de la sociedad. Acerca de un 
empresario que buscando su propio beneficio generaba riqueza para la nación, Adam 
Smith afirmaba: “Persigue sólo su propio interés, y hace esto, como en otros muchos 
casos, dirigido por una mano invisible que promueve un fin que no aparecía en su 
proyecto inicial”. Desde entonces, los economistas utilizan el término mano invisi-
ble, para referirse a la manera en la que una economía de mercado utiliza el poder 
del propio interés para el bien de la sociedad. 

Una economía es un sistema que 
coordina las actividades productivas 
de una sociedad.

La Economía es una ciencia 
social que estudia la producción, la 
distribución y el consumo de bienes y 
servicios.

Una economía del mercado es una 
economía en la que las decisiones 
sobre la producción y el consumo 
las realizan los productores y los 
consumidores individuales.

La mano invisible se refiere a la 
forma en que la búsqueda individual 
del interés propio puede lograr 
buenos resultados para la sociedad 
en su conjunto.
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El estudio de cómo los individuos toman las 
decisiones y de cómo estas decisiones influyen 
entre sí se denomina Microeconomía. Una 
de las cuestiones claves de la Microeconomía 
es la validez de la visión de Adam Smith: los 
individuos persiguiendo sus propios intereses 
contribuyen al beneficio de la sociedad en su 
conjunto. 

De esta forma, parte de la respuesta a 
la pregunta de nuestro viajero del tiempo 
—“¿cómo mi sociedad puede lograr el tipo de 
prosperidad que existe hoy?”— sería que la 
sociedad debe aprender a apreciar las virtudes 
de la economía de mercado y el poder de la 
mano invisible. 

Sin embargo, la mano invisible no siempre 
actúa a nuestro favor. También es importante 
entender cuándo y por qué la búsqueda del 
propio interés puede dar lugar a comporta-
mientos no deseados.

Mi beneficio es su coste
Algo que nuestro viajero del tiempo no admiraría de nuestra época es el tráfico de 
la moderna Ruta 1. De hecho, aunque la mayoría de las cosas han mejorado con el 
tiempo, en EE. UU. el tráfico ha empeorado. 

En un atasco, cada conductor genera un coste para los demás conductores que 
están utilizando la carretera; literalmente, se interpone en su camino (y los demás en 
el de él). En las grandes áreas metropolitanas este coste puede ser muy elevado: cada 
vez que alguien se traslada a su lugar de trabajo en su vehículo privado, en vez de ir 
en transporte público o quedarse a trabajar en casa, puede aumentar en torno a 12 € 
o más los costes ocultos de otros conductores. Sin embargo, cuando un individuo 
decide si utiliza o no el transporte privado para ir al trabajo no tiene ningún incentivo 
para considerar los costes que su decisión ocasiona a los demás.

La congestión de tráfico es un ejemplo que muestra un problema mucho mayor: a 
veces la búsqueda del propio interés, en lugar de beneficiar al conjunto de la sociedad, 
puede empeorar la situación. Cuando esto ocurre, se produce el fenómeno conocido 
como fallo de mercado. Otros ejemplos de fallos de mercado son la contaminación 
del aire y del agua y la explotación descontrolada de recursos naturales, como la pesca 
y los bosques. 

La buena noticia es que, como veremos al estudiar Microeconomía en este libro, 
el análisis económico puede aplicarse al diagnóstico de situaciones en las que existan 
fallos de mercado. Y, con frecuencia, el análisis económico también puede utilizarse 
para proponer soluciones a los problemas.

Buenos tiempos, malos tiempos
La Ruta 1 estaba muy concurrida aquella tarde de 2011. Pero si Vd. hubiese ido a los 
centros comerciales en 2008 la escena no habría sido tan animada. Ello es debido 
a que la economía de Nueva Jersey, junto con la de EE. UU. en su conjunto, estaba 
deprimida en 2008: a principios de 2007, las empresas empezaron a despedir a gran 
número de trabajadores y el empleo no se recuperó hasta el verano de 2009. 

Los períodos en los que las economías actuales tienen problemas son habituales. 
Las economías experimentan fluctuaciones, es decir, una serie de subidas y bajadas 
de la actividad económica. Un estadounidense de mediana edad habrá experimentado 
tres o cuatro bajadas, conocidas como recesiones. (La economía estadounidense 
sufrió importantes recesiones en 1973, 1981, 1990, 2001 y 2007). Durante una recesión 
importante, millones de trabajadores pueden ser despedidos. 
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La Microeconomía es la rama de 
la Economía que estudia cómo los 
individuos toman sus decisiones y 
cómo estas decisiones influyen entre 
sí.

Cuando la búsqueda individual 
del propio interés genera malos 
resultados para la sociedad en su 
conjunto, hay fallo de mercado.

Una recesión es una caída de la 
economía. 
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Como en el caso de los fallos de mercado, las recesiones suceden en la realidad, 
pero también, como ocurría con los fallos de mercado, son un problema para el 
que el análisis económico ofrece algunas soluciones. Las recesiones son una de las 
principales preocupaciones de una de las ramas de la Economía conocida como 
Macroeconomía, que estudia las expansiones y recesiones agregadas de la econo-
mía. Estudiando Macroeconomía se aprende a entender las explicaciones que los 
economistas dan a las recesiones y cómo se pueden usar las políticas económicas para 
minimizar los perjuicios de las fluctuaciones económicas. 

A pesar de las recesiones ocasionales, en la larga historia de EE. UU., la economía 
ha experimentado períodos más largos de expansión que de recesión. El crecimiento 
a largo plazo es el objeto de nuestra última consideración. 

Exito creciente e imparable 
Al principio del siglo xx, la mayoría de los estadounidenses vivía en unas condiciones 
que en la actualidad consideraríamos de pobreza extrema. Sólo el 10% de viviendas 
tenían cuarto de baño, sólo el 8% tenían calefacción central, sólo el 2% tenían electri-
cidad, y prácticamente nadie tenía automóvil, lavadora o aire acondicionado. 

Estas comparaciones nos sirven para recordar cómo han cambiado nuestras vidas 
gracias al crecimiento económico, es decir, a la capacidad creciente de la economía 
para producir bienes y servicios. ¿Por qué la economía crece con el tiempo? ¿Por qué 
el crecimiento económico es más rápido en determinadas épocas o en algunos luga-
res? Estas cuestiones son básicas para la Economía porque el crecimiento económico 
en sí mismo es bueno, como pueden comprobar los consumidores de la Ruta 1, y la 
mayoría de nosotros deseamos que ese crecimiento cada vez sea mayor. 

La Economía, un instrumento para 
descubrir la verdad
Esperamos haberle convencido, si uno se detiene a pensar en ello, de que “las acciones 
habituales de la vida diaria” son realmente algo extraordinario, y que pueden sugerir-
nos algunas preguntas importantes y de gran interés. 

En este libro, se analizan las respuestas que los economistas han dado a estas 
preguntas. Pero este libro, como la Economía en su conjunto, no es un catálogo 
de respuestas: es una introducción a una disciplina, a una manera de afrontar 
cuestiones como las que hemos formulado. O como dijo Alfred Marshall, que des-
cribió la Economía como un estudio de “las acciones habituales de la vida diaria”: 
“La Economía... no contiene la verdad concreta, pero es un instrumento para descu-
brir la verdad concreta”. 

Así que, comencemos.

Una economía, pág. 2

Economía, pág. 2

Economía de mercado, pág. 2

Mano invisible, pág. 3

Microeconomía, pág. 3

Fallo de mercado, pág. 3

Recesión, pág. 4

Macroeconomía, pág. 4

Crecimiento económico, pág. 4

La Macroeconomía es la rama de 
la Economía que se preocupa por las 
expansiones y recesiones agregadas 
de la economía. 

El crecimiento económico es la 
capacidad creciente de la economía 
para producir bienes y servicios.

ConCeptos Clave
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L a reunión anual de la asocia-
ción económica estadounidense reúne 

a miles de economistas, jóvenes y adultos, 
famosos y personas anónimas. se trata de 
un foro abierto en el que tienen lugar desde 
ventas de libros, hasta entrevistas de traba-
jo, pasando por reuniones comerciales. Pero 
principalmente los economistas se reúnen 
a hablar y a escuchar. durante la fase más 
activa, 60 o más presentaciones pueden 
estar teniendo lugar simultáneamente, en 
cuestiones que van desde el futuro de la 
bolsa de valores, hasta situaciones tan con-
cretas como quién hace la comida en una 
pareja cuando los dos trabajan.

¿Qué tiene en común toda esta gente? 
un experto en la bolsa de valores sabe 
probablemente muy poco sobre la econo-
mía doméstica, y viceversa. no obstante, 
es probable que un economista que se 
equivoque de seminario, pero se quede 
a escucharlo aunque verse sobre algún 
tema que le resulte poco familiar, escuche 
cuestiones con las que está familiarizado. 
la razón es que todo análisis económico 
está basado en un conjunto de principios 
básicos que después se aplican a proble-
mas muy diferentes.

uno de estos principios es la elección 
individual —para la economía, lo primero 
de todo es la elección que los individuos 
hacen. ¿Te compras un coche o ahorras 
tu dinero y coges el autobús? ¿Mantienes 
tu móvil viejo o te actualizas comprándote 
uno nuevo? estas decisiones implican ele-
gir entre un número limitado de alternati-
vas —limitado, porque nadie puede tener 
todo lo que quiere. cualquier cuestión en 
economía en su nivel más básico implica 
la toma de decisiones por parte de los 
individuos.

Pero para entender cómo funciona una 
economía se necesita comprender, sobre 
todo cómo los individuos hacen sus elec-
ciones. ninguno de nosotros es robinson 
crusoe perdido en una isla —nosotros 
debemos tomar las decisiones en un entor-
no que está condicionado por las decisio-
nes de otros. de hecho, en una economía 
moderna las decisiones más simples que 
tomas —incluso, qué desayunar— está 
condicionada por las decisiones de miles de 
personas: desde la decisión del que recoge 
los plátanos en costa rica y que decidió 
plantar esa fruta que tú comes, hasta la del 
agricultor de iowa que suministra el maíz 

de tus cornflakes. Y puesto que, en una eco-
nomía de mercado, cada uno de nosotros 
depende de muchos otros—y ellos, a su vez, 
dependen de nosotros— nuestras decisio-
nes interaccionan. así, aunque la economía 
se fundamenta en la elección individual, 
para entender cómo funciona la economía 
de mercado, también debemos entender la 
economía en un sentido más amplio, y ana-
lizar cómo mi elección afecta a la elección 
de los demás, y viceversa.

Muchas interacciones económicas 
importantes se pueden entender obser-
vando los mercados de bienes individua-
les, como por ejemplo el mercado de maíz. 
Pero una economía vista como un todo 
tiene altibajos y, por tanto, necesitamos 
entender las interacciones de toda la eco-
nomía en su conjunto además de las inte-
racciones más limitadas que ocurren en 
los mercados individuales.

en este capítulo, analizaremos doce 
principios básicos de la economía —cua-
tro principios relativos a la decisión indi-
vidual, cinco relativos a la forma en la que 
las decisiones individuales interaccionan 
y tres relativos a las interacciones de la 
economía en su conjunto. 

❱❱ ❱ Un❱conjunto❱de❱principios❱para❱
entender❱cómo❱los❱individuos❱toman❱
decisiones

❱❱ ❱ Un❱conjunto❱de❱principios❱para❱
entender❱cómo❱las❱decisiones❱de❱los❱
individuos❱interaccionan

❱❱ ❱ Un❱conjunto❱de❱principios❱para❱
entender❱las❱interacciones❱de❱la❱
economía❱en❱su❱conjunto

Uno debe elegir

Se
on

gJ
oo

n 
Ch

o/
bl

oo
m

sb
er

g 
vi

a 
G

et
ty

 Im
ag

es

Principios básicos
¿Qué vamos 
a aprender 

en este 
capítulo?CONDUCTAS TÍPICAS
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Principios en los que se basa la elección 
individual: el núcleo de la Economía

Todo problema económico conlleva, al nivel más básico, una elección indivi
dual —decisión sobre qué hacer o qué no hacer. De hecho, se podría decir que 
un problema no es económico si no está relacionado con la elección.

Por ejemplo, si va caminando por un gran almacén como IKEA o El Corte Inglés, 
encuentra miles de productos diferentes. Es poco probable que 
Vd. pueda permitirse el lujo de comprar todo lo que le gustaría. 
Y, de cualquier manera, no tiene espacio suficiente en su casa. 
Por lo tanto, ¿va a comprar otra estantería de libros u otra neve-
ra? Las limitaciones en su presupuesto y de espacio disponible 
en su casa, le obligan a decidir qué productos comprar y cuáles 
no.

El hecho que esos productos estén en el estante ya ha supues-
to una elección —el gerente de la tienda eligió colocarlos allí y 
los fabricantes de los productos decidieron producirlos. Todas las 
actividades económicas implican una elección individual.

Los cuatro principios económicos en los que se basa la 
economía de la elección individual se muestran en la tabla 1-1. 
A continuación, examinaremos cada uno de ellos con más 
detalle.

Principio #1: Las elecciones son necesarias  
porque los recursos son escasos
No siempre se puede conseguir lo que se quiere. A todos nos gustaría tener una bonita 
casa en una gran ubicación (y con ayuda para las tareas domésticas), dos o tres coches 
de alta gama y pasar nuestras vacaciones en hoteles de lujo. Pero, incluso, en un país 
rico como Estados Unidos, no hay muchas familias que pueden permitirse todos esos 
lujos. Por lo tanto, hay que elegir —si ir a Disney World este año o comprarse un coche 
mejor; si vivir en una casa con un pequeño jardín o cambiarla por una casa con un 
jardín más grande en una zona donde las casas son más baratas.

La restricción de la renta no es lo único que impide a la gente tener todo que 
quiere. El tiempo también es limitado: hay sólo 24 horas al día. Y puesto que el tiem-
po que tenemos es limitado, si decide pasar el tiempo haciendo una actividad, eso 
significa que ha decido no dedicar ese tiempo a hacer otra  cosa —si decide estudiar 
un examen, está renunciando a ir a ver una película durante ese mismo tiempo. De 
hecho, muchas personas tienen tan poco tiempo libre que incluso pagan dinero por 
tener más. Por ejemplo, las tiendas de barrio tienen normalmente precios más altos 
que los supermercados. Pero juegan un papel muy importante, permiten que clientes 
que no tienen mucho tiempo compren lo que necesitan. Tales clientes prefieren pagar 
un poco más, en vez de tener que ir hasta un supermercado que está más lejos, en el 
que puede encontrar las mismas cosas más baratas.

Ello nos lleva a nuestro primer principio de elección individual:

Las personas tienen que elegir porque los recursos son escasos.

Un recurso es algo que puede usarse para producir algo más de otra cosa. La 
lista de los recursos de la economía normalmente empiezan con la tierra, el trabajo 
(el tiempo disponible de los trabajadores), el capital (la maquinaria, edificios y otros 
recursos productivos elaborados por el hombre) y el capital humano (el resultado de 
la educación y la cualificación de los trabajadores). Un recurso es escaso cuando la 
cantidad de recursos disponible no es suficiente para satisfacer todas las necesidades 
productivas. Hay muchos recursos escasos. Éstos incluyen los recursos naturales, 
como minerales, madera y petróleo. También hay una cantidad limitada de recursos 
humanos —trabajo, cualificación e inteligencia. Y en una economía mundial que está 
creciendo, con una población cada vez mayor, incluso el aire puro y el agua se han 
convertido en recursos escasos.

La elección individual es la decisión 
de un individuo de qué hacer, lo que 
implica necesariamente una decisión 
de qué no hacer.

Un recurso es algo que se utiliza para 
producir otra cosa.

Los recursos son escasos —la 
cantidad de recursos disponible no 
es suficiente para satisfacer todas 
las formas en las que una sociedad 
quiere utilizarlos.

tabla   1-1    Principios económicos  
de la elección individual

1. Las personas tienen que hacer elecciones porque los recur-
sos son escasos.

2. El coste de oportunidad de algo —a lo que renuncias para 
conseguirlo— es su coste verdadero.

3. Las decisiones que intentan responder a la pregunta  
“¿cuánto?” requieren tomar decisiones marginales: compa-
ran los costes y los beneficios de hacer un poco más de una 
actividad en comparación con hacer un poco menos.

4. En general, las personas responden a incentivos, aprove-
chando las oportunidades para mejorar.
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De la misma forma que los individuos tienen que elegir, la escasez de recursos 
implica que la sociedad como conjunto también tiene que hacer elecciones. Una forma 
en la que la sociedad puede tomar esas decisiones, es permitir que éstas surjan como 
resultado de muchas decisiones individuales; esto es lo que normalmente ocurre en 
una economía de mercado. Por ejemplo, los estadounidenses como grupo disponen de 
un número determinado de horas a la semana: ¿cuántas de esas horas utilizarán para 
ir al supermercado donde pueden conseguir precios más bajos, en lugar de no perder 
ese tiempo y comprar en la tienda de su propio barrio? La respuesta se obtiene a par-
tir de la suma de las decisiones individuales: cada uno de los millones de individuos 
en la economía toma su propia decisión sobre dónde ir a comprar, y la opción global 
simplemente es la suma de tales decisiones individuales.

Pero por varias razones, hay algunas situaciones en las que la elección individual 
no es la mejor opción para la sociedad en su conjunto. Por ejemplo, los autores de este 
libro viven en una zona que hasta hace poco se dedicaba principalmente a cultivar, 
pero en la que ahora se está edificando de forma vertiginosa. La mayoría de los resi-
dentes preferiría que en parte del terreno del municipio no se edificase. Pero ninguno 
de los propietarios tiene incentivo para seguir cultivando la tierra en vez de venderla 
a un constructor. Esto está provocando que en muchos municipios de Estados Unidos, 
el gobierno local compre directamente los terrenos para dedicarlos a espacios natu-
rales. En los capítulos siguientes, veremos por qué las decisiones sobre cómo usar los 
recursos escasos se dejan a menudo en manos de los individuos, pero a veces debe 
considerarse una perspectiva más amplia.

Principio #2: el verdadero coste de algo  
es su coste de oportunidad
Imagine que a Vd. le queda una asignatura optativa para licenciarse. Sin embargo, 
hay dos asignaturas que le gustaría seleccionar: Historia del Jazz e Introducción al 
Diseño Gráfico.

Suponga que elige Historia del Jazz. ¿Cuál es el coste de esta decisión? Tener que 
renunciar a la asignatura de Introducción al Diseño Gráfico, que es su siguiente mejor 
alternativa. Los economistas llaman a este tipo de coste —a lo que se debe renunciar 
para conseguir algo— coste de oportunidad. Ello nos lleva a nuestro segundo prin-
cipio de elección individual:

Así que para Vd. el coste de oportunidad de la asignatura Historia del Jazz es la 
satisfacción que obtendría si hubiese elegido la asignatura Introducción al Diseño 
Gráfico.

El concepto de coste de oportunidad es crucial para entender la elección indivi-
dual porque, en el fondo, todos los costes son costes de oportunidad. Esto es debido 
a que siempre que se hace una elección significa que se ha renunciado a otra alter-
nativa. A veces, se crítica que los economistas sólo se preocupan de los costes y los 
beneficios que se pueden medir en dinero. Pero eso no es cierto. El análisis económico 
incluye casos, como el ejemplo de la elección de asignaturas en las que cuesta igual la 
matrícula —no hay ningún coste monetario directo. No obstante, la asignatura opta-
tiva que Vd. elige tiene un coste de oportunidad —la otra asignatura optativa a la que 
debe renunciar porque el tiempo del que dispone sólo le permite elegir una.

Se podría pensar que el coste de oportunidad es algo añadido —es decir, algo 
adicional al coste monetario de un artículo. Supongamos que la matrícula de una 
asignatura optativa cuesta 750 €; ahora hay un coste monetario de elegir la Historia 
de Jazz. ¿Es el coste de oportunidad de elegir esa asignatura algo distinto de ese coste 
monetario?

Bien, consideremos dos casos. Primero, supongamos que la matrícula de la optati-
va Introducción al Diseño Gráfico también cuesta 750 €. En este caso, se tendrían que 
pagar 750 €, independientemente de qué asignatura se elija. Por lo tanto, a lo que se 
tendría que renunciar por elegir Historia del Jazz sería la asignatura de Introducción 
al Diseño Gráfico, y nada más —habría que gastarse 750 € de cualquier modo. Pero 
suponga que la matrícula de la asignatura de Introducción al Diseño Gráfico es gratis. 

El coste real de algo es su coste de 
oportunidad: aquello a lo que debe 
renunciar para conseguirlo

El coste de oportunidad de un bien —a lo que renuncia para conseguirlo— es 
su verdadero coste.
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En ese caso, a lo que se renuncia por elegir la asignatura del jazz es, por un lado, la 
asignatura de Diseño y, por otro, aquello que hubieses comprado con los 750 €.

En ambos casos, el coste de elegir tu asignatura preferida es aquello a lo que debes 
renunciar para conseguirlo. A medida que se amplía el conjunto de decisiones que 
está detrás de cada elección —independientemente de si se elige una optativa o no, de 
si se acaba el semestre o no, de si se abandona o no— Vd. se dará cuenta de que todos 
los costes son finalmente costes de oportunidad.

A veces el dinero que se tiene que pagar por algo es una buena aproximación de su 
coste de oportunidad. Pero muchas veces no es así. Un ejemplo muy claro de cómo el 
coste monetario a veces mide incorrectamente el coste de oportunidad es el coste de 
asistir a la universidad. La matrícula y el alojamiento son los principales gastos a los 
que tienen que hacer frente la mayoría de los estudiantes; incluso si aquéllos fuesen 
gratis, el ir a la universidad continúa siendo una opción cara para los estudiantes, 
pues si no estuvieran en la universidad, podrían estar trabajando. Es decir, al ir a la 
universidad, los estudiantes renuncian a los ingresos que podrían obtener si trabaja-
sen. Lo que significa que el coste de oportunidad de asistir a la universidad es lo que 
se paga por la matrícula y el alojamiento, más los ingresos a los que se renuncia al no 
estar trabajando.

Es fácil ver que el coste de oportunidad de ir a la universidad es especialmente 
alto para las personas que podrían estar ganando mucho dinero durante el período 
universitario. De ahí, que muchos deportistas de élite como el jugador de balonces-
to LeBron James y emprendedores como Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, 
abandonen la universidad antes de licenciarse.

Principio #3: el “cuánto” es una decisión marginal
Algunas decisiones importantes implican decidir sobre una opción u otra —por ejem-
plo, ir a la universidad o empezar a trabajar; escoger la asignatura de Introducción 
a la Economía u otra distinta. Pero otras decisiones importantes nos hacen tener en 
cuenta el “cuánto” —por ejemplo, si ha elegido Introducción a la Economía y Química 
este semestre, tiene que decidir el tiempo que va pasar estudiando cada una de ellas. A 
la hora de comprender las decisiones sobre el “cuánto”, la Economía ofrece un punto 
de vista interesante: se trata de decisiones marginales.

Imagine que ha elegido Introducción a la Economía y Química, pero está hacien-
do un curso de formación para entrar en la Facultad de Medicina, por lo que las 
notas en Química son más importantes para Vd. que las obtenidas en Introducción 
a la Economía. ¿Eso implica que sólo debería dedicar tiempo a estudiar Química y 
olvidarse del examen de Introducción a la Economía? Probablemente no, aun cuando 
piense que la nota en Química es más importante, debería dedicar algo de tiempo a 
estudiar Introducción a la Economía.

Dedicar más tiempo a estudiar Introducción a la Economía implica un beneficio 
(una nota más alta en esa asignatura) y un coste (podría dedicar ese tiempo a hacer 
otra cosa, por ejemplo, a estudiar Química para conseguir una nota más alta). Es 
decir, su decisión implica un tradeoff, una comparación entre los costes y los bene-
ficios de ambas opciones.

¿Cómo se deciden las cuestiones sobre “cuánto”? La respuesta es que la decisión 
se toma en un momento determinado, preguntándose qué debería hacer la próxima 
hora. Supongamos que ambos exámenes son el mismo día, y la noche anterior Vd. 
dedica unos minutos a repasar el temario de ambas asignaturas. A las 18:00h. decide 
que es buena idea dedicar una hora por lo menos a cada asignatura. A las 20:00h. 
decide que estaría bien dedicar una hora más a cada asignatura. A las 22:00h. Vd. 
comienza a estar cansado y piensa que puede resistir una hora más estudiando antes 
de ir a la cama —y se pregunta ¿Química o Introducción a la Economía? Si está en un 
curso de formación para entrar en la Facultad de Medicina, es muy probable que la 
hora la dedique a estudiar Química; si lo que está haciendo es un curso de formación 
para entrar en la Facultad de Economía, es probable que la hora la dedique a estudiar 
Introducción a la Economía.

Observe cómo ha tomado la decisión de asignar su tiempo: en cada momento la 
cuestión es la de dedicar o no una hora más a cualquiera de las asignaturas. Y al 
decidir que dedica otra hora a estudiar Química, Vd. valora sus costes (una hora que 
no ha dedicado a estudiar Introducción a la Economía o a dormir) y sus beneficios 
(probablemente mejor nota en Química). Mientras el beneficio de estudiar Química 
una hora más sea superior al coste, Vd. debería elegir estudiar esa hora adicional.

Mark Zuckerberg entendió el concepto 
de coste de oportunidad. 
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Trade-off: una comparación entre los 
costes y los beneficios de hacer algo.
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Las decisiones de este tipo —qué hacer la próxima hora, qué hacer con el próximo 
euro, y así sucesivamente— son decisiones marginales. Ello nos lleva a nuestro 
tercer principio de elección individual:

Para responder a preguntas sobre “cuánto” es necesario tomar decisiones 
marginales: comparar los costes y los beneficios de hacer un poco más de una 
actividad versus hacer un poco menos.

El estudio de tales decisiones es conocido como análisis marginal. Muchas de 
las respuestas a las preguntas a las que nos enfrentamos en Economía —y por lo 
tanto en la vida real— se basan en el análisis marginal: ¿cuántos dependientes debo 
contratar en mi tienda?, ¿cada cuántos kilómetros debo cambiar el aceite del coche?, 
¿cuál es una proporción aceptable de efectos secundarios de un nuevo fármaco? El 
análisis marginal juega un papel central en Economía porque es la clave para decidir 
“cuánto” hacer de una actividad.

Principio #4: en general, las personas aprovechan 
las oportunidades de mejorar
Una mañana, oyendo las noticias, escuché que había una forma más barata de 
aparcar en el centro de Manhattan. Los aparcamientos en Wall Street cuestan 30 $ 
por día. Pero según el locutor, algunos habían encontrado una forma más barata de 
hacerlo: en lugar de aparcar en un parking, habían encontrado un garaje muy cerca, 
Manhattan Jiffy Lube, donde cambiaban el aceite del coche por 19,95 $ y, además, ¡se 
podía dejar allí el coche todo el día!

Es una historia interesante, pero desgraciadamente resultó no ser cierta —de 
hecho, no hay ningún Jiffy Lube en Manhattan. Pero si lo hubiese, puede Vd. estar 
seguro de que habría muchos cambios de aceite allí. ¿Por qué? Porque cuando se ofre-
cen a la gente oportunidades de mejora, normalmente las aprovecha —y si pudiera 
encontrar una oportunidad de aparcar el coche todo el día por 19,95 $, en lugar de 
30 $, seguro que la aprovecharía.

Los economistas usarían este ejemplo para explicar que la gente está respondien-
do a un incentivo —una oportunidad para mejorar. Ahora estamos en condiciones 
de poder enunciar el cuarto principio de elección individual:

La gente normalmente responde ante incentivos, aprovechando oportunida-
des para mejorar. 

Cuando se intenta predecir cómo se comportarían los individuos en una determinada 
situación económica, una cosa es casi segura, y es que éstos aprovechando todas 
las oportunidades para mejorar. Además, los individuos seguirán aprovechándose las 
oportunidades mientras puedan. Si hubiese en Manhattan un Jiffy Lube y el cambio 
de aceite fuese realmente más barato que aparcar su coche en el parking, podemos 
estar seguros de que la lista de espera para cambiar el aceite sería de semanas, incluso 
de meses.

De hecho, el principio de que los individuos aprovecharán las oportunidades 
para mejorar es la base de todas las predicciones sobre la conducta individual. Si 
ganan más dinero los que se gradúan en Economía que los que lo hacen en Derecho, 
podemos esperar que el número de matriculaciones será superior en Economía que 
en Derecho. Si el precio de la gasolina sube y se mantiene elevado, es de esperar que 
se compren más coches pequeños que gastan menos —consiguiendo mejorar en una 
situación de precios más altos de la gasolina, al conducir coches que utilizan la gaso-
lina de forma más eficiente.

Por último: los economistas suelen ser escépticos ante cualquier intento de cam-
biar el comportamiento de los individuos que no afecte a sus incentivos. Por ejemplo, 
un plan que pretenda que los fabricantes reduzcan la contaminación de forma volun-
taria probablemente no será muy efectivo si no cambia sus incentivos. Sin embargo, 
si el plan les ofreciera una recompensa económica por reducir la contaminación, 
tendría más probabilidades de éxito al haber cambiado sus incentivos. 

¿Estamos listos para entender la Economía? Todavía no —porque la mayoría de 
las cuestiones interesantes que hay que analizar en una economía, no sólo son el 
resultado de las decisiones individuales, sino de la manera en que las decisiones indi-
viduales interaccionan.

Las decisiones de hacer un poco más 
o un poco menos de una actividad son 
decisiones marginales. El estudio 
de tales decisiones es conocido como 
análisis marginal

Un incentivo es cualquier cosa que 
recompensa a la gente que cambia su 
comportamiento.
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    La economía ➤ en acción
¿Niño o Niña? DepeNDe Del coste

Hay un hecho indiscutible en China: es un país muy grande con muchísima gente. 
En 2009, China contaba con una población de 1.331.460.000 habitantes. Eso es: 

alrededor de mil trescientos millones.
En 1978, el gobierno de China introdujo la “política del hijo único” para abordar 

los grandes retos económicos y demográficos derivados de la numerosa población 
china. En 1978, China era muy, muy pobre, y sus dirigentes estaban preocupados 
porque su país no pudiese permitirse educar y cuidar de una forma apropiada a su 
creciente población. La tasa media de fertilidad en la década de los 70 era de más 
de cinco hijos por mujer. Así que el gobierno obligó a la mayoría de las parejas, y en 
particular a las que vivían en áreas urbanas, a tener un solo hijo, imponiendo multas 
a quienes no cumplieran el mandato. Como resultado, el año 2009 la tasa media de 
fertilidad por mujer en China era sólo 1,8.

Pero la política del hijo único tuvo una consecuencia desafortunada y no inten-
cionada. Como consecuencia de que China es un país fundamentalmente rural y que 
los hijos varones pueden realizar los trabajos manuales de la agricultura, las fami-
lias tenían una mayor preferencia por los hijos varones que por las hijas. Además, la 

La verdadera recompensa por aprender 
es por supuesto el propio aprendizaje. Sin 
embargo, muchos estudiantes se debaten 
entre el trabajo y el estudio. Profesores 
y políticos se enfrentan al reto de ayudar 
a estudiantes provenientes de ambientes 
desfavorecidos, con altas tasas de absen-
tismo y fracaso escolar y bajos resultados 
en las pruebas oficiales. En un estudio 
de 2007-2008, el economista de Harvard 
Roland Fryer Jr., demostró que los incen-
tivos económicos —premios en efecti-
vo— mejoraban el rendimiento académico 
de los alumnos de colegios en zonas 
desfavorecidas. El funcionamiento de los 
incentivos económicos es tan sorprenden-
te como predecible. 

Fryer llevó a cabo su investigación en 
colegios de cuatro distritos escolares dife-
rentes, utilizando distintos tipos de incen-
tivos y de medidas del comportamiento 
en cada uno de ellos. En Nueva York, a 
los alumnos se les retribuía en función 
de sus notas en los exámenes oficiales; 
en Chicago, se les retribuía de acuerdo a 
sus notas; en Washington, D.C., la remu-
neración iba de acuerdo a su asistencia a 
clase y su buen comportamiento además 
de sus notas; en Dallas, a los alumnos de 
secundaria se les retribuía por libro leído. 
Fryer evaluó los resultados comparando el 
comportamiento de los alumnos incluidos 
en el programa con el de los alumnos que, 
estando en el mismo colegio, no formaban 
parte del mismo. 

En Nueva York, el programa no tuvo 
ningún efecto perceptible sobre los resul-

tados de las pruebas. En Chicago, 
los alumnos que formaban parte 
del programa obtuvieron mejores 
notas y asistieron más a clase. En 
Washington, el programa mejoró 
los resultados de los exámenes de 
los alumnos con mayores dificul-
tades y problemas de comporta-
miento en el aula, lo que equivalía 
a haber asistido al colegio durante 
cinco meses más. Los resultados 
más sorprendentes se dieron en 
Dallas, donde los alumnos mejoraron 
de una forma muy significativa sus 
notas en comprensión lectora; los 
resultados continuaron durante el siguien-
te año, después que las retribuciones en 
efectivo hubiesen acabado. 

Por tanto, ¿cuál es la explicación de 
estos diversos resultados?

Fryer encontró que su experimento tenía 
éxito cuando los alumnos encontraban 
una relación positiva entre la recompensa 
económica y la medición del comporta-
miento. Así, en Chicago, Washington y 
Dallas —donde los estudiantes tenían un 
control significativo sobre los resultados, 
como notas, asistencia, buena conducta, 
o el número de libros leídos— el progra-
ma obtuvo resultados significativos. Sin 
embargo, dado que los alumnos de Nueva 
York no sabían muy bien cómo mejorar su 
puntuación en los exámenes oficiales, la 
posible recompensa tuvo una influencia 
muy pobre en su comportamiento. Otra 
variable importante era el tiempo: una 
recompensa de 1 $ tiene mayor influencia 

en el comportamiento si el resultado se 
mide en periodos más cortos de tiempo y 
la recompensa se entrega poco después. 

El experimento de Fryer reveló algu-
nos aspectos clave sobre cómo moti-
var el comportamiento con incentivos. 
Cómo se diseñen los incentivos es muy 
importante: la relación entre el esfuer-
zo y el resultado, así como lo que se 
tarde en dar el premio, importa mucho. 
Es más, el diseño de los incentivos 
puede depender en gran medida de las 
características de las personas que se 
está tratando de motivar: lo que motiva 
a un alumno que viene de un ambiente 
económicamente privilegiado puede no 
motivar a un estudiante que provenga de 
otro ambiente desfavorecido. Los hallaz-
gos de Fryer han dado a los profesores 
y a los políticos una nueva e importante 
herramienta para mejorar los resultados 
escolares de los alumnos procedentes 
de ambientes desfavorecidos.
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Se❱han❱establecido❱incentivos❱monetarios❱para❱mejorar❱el❱
comportamiento❱de❱los❱estudiantes.

Para mentes inquietas
SACANDO PrOveChO AL COLegIO
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tradición establece que las esposas entran a formar parte de las familias de sus 
maridos y que los hijos varones cuidan de sus padres cuando llegan a mayores. 
Como resultado de esta política, China enseguida tuvo demasiadas “niñas no 
deseadas”. Algunas fueron dadas en adopción en el extranjero, pero muchísi-
mas simplemente “desaparecieron” durante su primer año de vida, víctimas del 
abandono y el maltrato.

India, otro país pobre y muy rural con gran presión demográfica, también 
tiene un problema importante de “niñas desaparecidas”. En 1990, Amartya Sen, 
un economista británico nacido en India, que ganó el Premio Nobel en 1998, esti-
mó que habría unos 100 millones de “mujeres desaparecidas” en Asia. (La cifra 
exacta se discute, pero lo que está claro es que Sen identificó un problema real y 
generalizado).

Los demógrafos recientemente han notado un marcado giro de los aconte-
cimientos en China, que se está urbanizando rápidamente. En todas menos en 
una de las provincias con centros urbanos, el desequilibrio de género entre niños 
y niñas alcanzó su máximo en 1995, y desde entonces y de forma continuada ha 
ido cayendo hasta la tasa biológicamente natural. Muchos creen que el motivo del 
cambio ha sido el gran crecimiento económico de China y su creciente urbaniza-
ción. A medida que la gente se desplaza a las ciudades buscando las ventajas del 
crecimiento del empleo, no necesitan hijos varones que trabajen los campos. Además, 
los precios de los terrenos en las ciudades chinas se están disparando de tal forma, 
que la costumbre de los padres de comprar un apartamento para el hijo varón antes 
de casarse se está quedando fuera del alcance de muchos. Desde luego, todavía en las 
zonas rurales se prefiere a los hijos varones. Pero como señal clara de que los tiempos 
han cambiado, recientemente han aparecido páginas de Internet aconsejando a las 
parejas tener una niña y no un niño.

ComPruebe si lo Ha entendido 1-1

1. Explique cómo cada una de las situaciones siguientes ilustra uno de los cuatro principios de 
la elección individual.
a.  Es la tercera vez que va al buffet libre de postres de un restaurante y está empezando a 

sentirse lleno. Aunque no tendría coste adicional, no coge un trozo de pastel de crema de 
coco, pero se lleva un trozo de pastel de chocolate.

b.  Aunque hubiera más recursos en el mundo, todavía habría escasez.
c.  Los profesores ayudantes dan clases prácticas en la asignatura de Economía. Las clases 

de los ayudantes con buena fama se llenan muy pronto, mientras que las de los que tienen 
mala fama nunca se llenan.

d.  Para decidir cuántas horas a la semana va al gimnasio, compara el beneficio para su salud 
de una hora más de ejercicio con el efecto sobre sus notas de una hora menos de estudio.

2. Está ganando 45.000 € anuales en su actual trabajo con Whiz Kids Consultores. Está consideran-
do una oferta de trabajo de Brainiacs, Inc., que le ofrece 50.000 € anuales. ¿Cuáles de los siguien-
tes costes forman parte de los costes de oportunidad de aceptar el trabajo en Brainiacs, Inc.?
a. El incremento en el tiempo que tarda en ir a su nuevo trabajo
b. Los 45.000 € del salario de su antiguo trabajo
c. Una oficina más grande en el nuevo trabajo

Puede encontrar las soluciones al final de libro.

Interacción: ¿Cómo funcionan las economías?

Cómo vimos en la Introducción, una economía es un sistema que coordina las 
actividades productivas de mucha gente. En una economía de mercado, como 
en la que vivimos, esa coordinación tiene lugar sin un coordinador: cada indi-

viduo hace su propia elección. Aunque la elección de cada uno no es independiente 
de la de los demás: las oportunidades de cada individuo, y por tanto su elección, 
dependen en gran medida de la elección que hayan hecho los demás. Por lo tanto, 
para entender cómo funciona una economía de mercado, tenemos que analizar esta 
interacción, debido a la cual mi elección afecta a la elección que hacen los demás, 
y viceversa.

El coste de la “política del hijo único” en China 
fue la “desaparición” de una generación de 
niñas —un fenómeno que está cambiando a 
medida que las condiciones económicas mejo-
ran.
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•	Todas las actividades económicas 
implican una elección individual.

•	La gente debe elegir porque los 
recursos son escasos.

•	El coste real de cualquier cosa es su 
coste de oportunidad —aquello a lo 
que debes renunciar para conseguir-
lo. Todos los costes son costes de 
oportunidad. El coste monetario es a 
veces un buen indicador del coste de 
oportunidad, pero no siempre.

•	Muchas decisiones no consisten en 
decidir si hacer algo, sino decidir 
“cuánto” hacer. Las decisiones sobre 
“cuánto” realizan un trade-off (com-
paran costes versus beneficios) mar-
ginal. El estudio de las decisiones 
marginales se conoce como análisis 
marginal.

•	Puesto que la gente normalmente 
aprovecha las oportunidades para 
mejorar, los incentivos pueden 
cambiar el comportamiento de los 
individuos.

  un repaso rápido 

La interacción entre elecciones 
—mi elección afecta a la suya, y 
viceversa— es un rasgo de la mayor 
parte de las situaciones económicas. 
Los resultados de esta interacción 
son habitualmente diferentes de lo 
que los individuos pretenden.
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Al estudiar las interacciones que se dan en una economía, podemos entender rápi-
damente por qué el resultado final de las elecciones individuales puede ser bastante 
diferente de lo que cualquier individuo pretendía cuando hizo su elección. Por ejem-
plo, en el siglo pasado, los agricultores de Estados Unidos adoptaron nuevas técnicas 
de cultivo que redujeron sus costes y aumentaron sus rendimientos. Claramente, cada 
agricultor tenía interés en conocer las últimas técnicas de cultivo.

Pero el resultado final de la elección de cada uno de los agricultores intentando 
aumentar sus ingresos, provocó que muchos de ellos tuvieran que abandonar el nego-
cio. Puesto que los agricultores estadounidenses tuvieron gran éxito produciendo 
cosechas mayores, los precios agrícolas cayeron ininterrumpidamente. Esta caída 
de precios redujo los ingresos de muchos agricultores, y como resultado, cada vez 
menos personas consideraron rentable dedicarse a cultivar la tierra. Es decir, si un 

único agricultor cultiva una mejor variedad de maíz, ello resulta 
beneficioso para él, pero cuando muchos agricultores plantan 
esa misma variedad, el resultado final puede ser peor para los 
agricultores como conjunto.

Un agricultor que cultiva una nueva y más productiva varie-
dad de maíz, no sólo significa más producción de maíz. El 
incremento de rendimiento en la cosecha de maíz afecta al mer-
cado de maíz en general, con consecuencias que afectan a otros 
agricultores, a los consumidores y a los agentes relacionados con 
este mercado.

De la misma forma que hay cuatro principios económicos 
que están detrás de la elección individual, hay cinco principios 
que respaldan la interacción económica. Estos cinco principios 
se resumen en tabla 1-2. A continuación, analizaremos detenida-
mente cada uno de estos principios.

Principio #5: Las ganancias del comercio
¿Por qué lo que yo elijo interacciona con la elección que haces tú? Una familia 
podría tratar de cubrir todas sus necesidades —produciendo su propia comida, 
cosiendo su propia ropa, divirtiéndose entre ellos, escribiendo sus propios libros 
de texto de Economía. Pero vivir así sería muy duro. La clave para tener un mejor 
nivel de vida es el comercio, en el que los individuos se reparten las tareas y cada 
uno ofrece un bien o un servicio que otros demandan, a cambio de bienes y ser-
vicios que desea.

La razón de que vivamos en una economía en la que no hay demasiados indivi-
duos autosuficientes, es que existen ganancias del comercio: dividiendo las tareas 
y comerciando, dos personas (o 6 mil millones de personas) obtienen cada una más 
que lo que habrían obtenido siendo autosuficientes. Ello nos conduce a nuestro quinto 
principio:

Se generan ganancias con el comercio

Las ganancias del comercio se derivan de la división del trabajo que los econo-
mistas llaman especialización —una situación en la que cada individuo se dedica a 
una tarea diferente, ocupándose de aquellas tareas que sabe hacer mejor. Las ventajas 
de la especialización, y las ganancias resultantes del comercio, fueron el punto de 
partida en 1776 del libro de Adam Smith La Riqueza de Naciones, que muchos consi-
deran como el momento a partir del cual la Economía se puede considerar como una 
disciplina. El libro de Smith empieza con una descripción de una fábrica de alfileres 
del siglo xviii, donde cada obrero se especializaba en uno de los muchos pasos que se 
seguían para fabricar un alfiler, en lugar de que cada uno de los obreros fabricara un 
alfiler de principio a fin:

“Un hombre estira el alambre, otro lo endereza, un tercero lo corta a trozos iguales, un 
cuarto hace la punta, un quinto lo lima en la parte superior para colocar la cabeza; hacer 
la cabeza requiere dos o tres operaciones distintas; luego colocarla, después blanquear los 
alfileres; incluso ponerlos en el papel es relevante, y de esta forma la fabricación de un 
alfiler se divide en aproximadamente dieciocho etapas distintas... Esas diez personas, por 
consiguiente, podrían hacer más de cuarenta y ocho mil alfileres por día. Pero si tuvieran 
que fabricarlo individualmente, y si ninguno de ellos hubiese sido formado para este pro-
ceso, seguro que cada uno no haría más de 20, o quizás ni un alfiler en un día...”

En una economía de mercado, los 
individuos comercian: proporcionan 
bienes y servicios a los demás y a 
cambio reciben bienes y servicios.

Existen ganancias del comercio: 
mediante el comercio los individuos 
pueden obtener más bienes y 
servicios que los que obtendrían si 
intentaran ser autosuficientes. Este 
incremento en la producción se debe 
a la especialización: cada persona 
se especializa en aquellas actividades 
para las que está mejor capacitada.

tabla   1-2    Principios en los que se 
fundamenta la interacción entre 
las elecciones individuales

5. Existen ganancias del comercio.

6. Los mercados tienden al equilibrio debido a que la 
gente responde a incentivos.

7. Los recursos deberían utilizarse tan eficientemente como 
sea posible para conseguir los objetivos de la sociedad.

8. Los mercados habitualmente conducen a la eficiencia 
debido a que la gente explota las ganancias del comercio.

9. Cuando los mercados no consiguen la eficiencia, la inter-
vención del gobierno puede mejorar el bienestar social.
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El mismo principio se aplica cuando observamos cómo las per-
sonas se reparten las tareas e intercambian productos en una econo-
mía. La economía, como conjunto, puede producir más cuando cada 
persona se especializa en una tarea y comercia con los demás.

Los beneficios de la especialización son fundamentalmen-
te la razón para que una persona elija sólo una carrera. Lleva 
muchos años de estudio y experiencia hacerse médico; también 
lleva muchos años de estudio y experiencia hacerse piloto de una 
aerolínea comercial. Muchos médicos podrían ser excelentes 
pilotos, y viceversa; pero es muy poco probable que alguien que 
decida hacer ambas carreras pueda llegar a ser tan buen piloto 
o tan buen médico como el que decide especializarse en uno de 
esos campos desde el principio. Por lo tanto, es beneficioso para 
todos que los individuos se especialicen en la profesión que han 
elegido.

Los mercados permiten a un médico y a un piloto especializar-
se en sus propios campos. Porque existen mercados para vuelos comerciales y para 
servicios sanitarios, un médico tiene la seguridad de que puede comprar un vuelo y 
un piloto está seguro de que puede ser atendido por un médico. Si los individuos tie-
nen la certeza de que pueden encontrar en el mercado los bienes y servicios que quie-
ren, entonces preferirán olvidarse de la autosuficiencia y buscarán la especialización. 
¿Pero qué asegura a la gente que el mercado les ofrecerá lo que quieren? La respuesta 
a esa pregunta nos conduce a nuestro segundo principio de cómo interaccionan las 
elecciones individuales.

Principio #6: Los mercados tienden al equilibrio
Es una tarde en la que el supermercado está lleno; hay largas colas para pagar en 
las cajas. En ese momento una de las cajas, que antes estaba cerrada, se abre. ¿Qué 
pasa? Lo primero que ocurre, claro, es que la gente corre hacia esa caja. Sin embargo, 
después de un par de minutos, las cosas se normalizan; los clientes se organizan de 
tal forma que la cola para pagar en la nueva caja tenga la misma longitud que las del 
resto.

¿Cómo sabemos eso? Del cuarto principio de la elección individual sabemos que 
la gente aprovecha las oportunidades que se le ofrecen para mejorar. Esto significa 
que los individuos correrán hacia la nueva caja abierta para perder menos tiempo en 
la cola. Los clientes dejarán de moverse entre colas cuando ya no puedan mejorar 
su posición cambiándose de una cola a otra, es decir, cuando las oportunidades de 
mejorar hayan desaparecido.

Puede parecer que esta historia sobre las colas en las cajas de un supermercado tiene 
poco que ver con las interacciones dentro de la economía, pero de hecho este ejemplo 
ilustra un importante principio. Una situación en la que los individuos no pueden mejo-
rar haciendo algo diferente —la situación en la que todas las colas en las cajas tienen la 
misma longitud— es lo que los economistas llaman equilibrio. Se dice que una situación 
es de equilibrio cuando ningún individuo mejoraría haciendo algo diferente.

Recuerde la historia sobre el mítico Jiffy Lube, donde supuestamente era más 
barato dejar el coche para cambiar el aceite que pagar el parking. Si esa oportunidad 
realmente hubiese existido y la gente hubiese seguido pagando 30 $ para aparcar en 
el garaje, esa situación no se podría considerar de equilibrio. Y eso era una señal 
de que la historia no podía ser cierta. En realidad, la gente habría aprovechado la 
oportunidad de aparcar en un sitio más barato, de la misma forma que los clientes 
del supermercado se mueven de una cola a otra para ahorrar tiempo. Muy pronto 
habrían desaparecido las posibilidades de aprovecharse de esa situación: o bien, se 
habría puesto muy difícil conseguir una cita para un cambio de aceite, o el precio de 
cambiar el aceite habría subido hasta el punto de que ya no resultase atractiva esa 
opción (a menos que realmente se necesitase realizar un cambio de aceite en el coche). 
Esto nos lleva a nuestro sexto principio:

Debido a que la gente responde a incentivos, los mercados se mueven hacia el 
equilibrio.

Como veremos, los mercados normalmente alcanzan el equilibrio a través de cambios 
en los precios, que suben o bajan hasta que desaparece cualquier oportunidad de 
mejora para los individuos.

Yo cazo y ella recolecta, de otra forma  
no podríamos llegar a final de mes.
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Una situación económica está en 
equilibrio cuando ningún individuo 
podría mejorar haciendo algo 
diferente.



14    P A r T e  1     ¿Q u é  e s  l a  e c o n o m í a?

D Graphics Worth: Krugman Economics 3e

El concepto de equilibrio es sumamente útil para entender las interacciones en 
la economía, porque proporciona una manera de comprender los complejos detalles 
de esas interacciones. Para entender lo que ocurre cuando una nueva caja del super-
mercado se abre, no es necesario prestar atención sobre cuáles son los clientes que se 
cambian de caja, quién pasa delante de quién, qué nueva caja se abre, y así sucesiva-
mente. Lo que necesita tener claro es que, si hay un cambio en cualquier momento, la 
situación cambiará hacia un nuevo equilibrio.

El hecho de que los mercados se muevan hacia el equilibrio explica por qué nos 
podemos basar en ellos para hacer predicciones. De hecho, podemos estar seguros de 
que el mercado nos va a ofrecer lo que necesitamos. Por ejemplo, la gente que vive en 
ciudades grandes tiene la certeza de que las estanterías de los supermercados siempre 
estarán abastecidas. ¿Por qué? Porque si algún comerciante que distribuye la comida 
no hiciera las entregas, aparecerán oportunidades de ganancia para cualquier comer-
ciante que lo hiciese —habría interés en suministrar la comida, de la misma forma 
que habría interés en cambiarse de cola si se abriera una nueva caja. De esta forma, el 
mercado asegura que siempre haya comida disponible para los ciudadanos. Volviendo 
a nuestro principio anterior, esto permite a los ciudadanos ser ciudadanos —especia-
lizarse en trabajos propios de la ciudad, en lugar de vivir en el campo produciendo su 
propia comida.

Una economía de mercado, como hemos visto, también permite a la gente obte-
ner ganancias del comercio. ¿Pero cómo sabemos si la economía está funcionando 
correctamente? El próximo principio nos da una norma estándar para evaluar el 
funcionamiento de una economía.

Principio #7: Los recursos deberían utilizarse 
eficientemente para conseguir los objetivos de la sociedad
Imagine que Vd. está en una clase muy pequeña para el número de alumnos —muchos 
están de pie o sentados en el suelo— a pesar de que al lado hay disponibles aulas gran-
des vacías. Pensaría que ésta no es forma de dirigir una universidad. Los economistas 
hablarían de un uso ineficiente de los recursos. Pero si un uso ineficiente de recursos 
no es deseable, entonces ¿qué significa usar los recursos de forma eficiente? Se podría 
imaginar que el uso eficiente de los recursos tiene algo que ver con el dinero, cuanti-
ficable en unidades monetarias. Pero en Economía, como en la vida, el dinero es sólo 
un medio para conseguir otros fines. Lo que realmente preocupa a los economistas 
no es el dinero, sino la felicidad y el bienestar de la gente. Los economistas afirman 
que los recursos de una economía se están utilizando de forma eficiente cuando todo el 
mundo ha aprovechado todas las posibilidades de mejorar que existen. Dicho de otra 

¿Por qué en América se conduce por la 
derecha? Claro, así lo establece la ley. 
Pero mucho antes de que hubiera una ley, 
había un equilibrio.

Antes de que hubiese leyes de tráfico 
formales, había “reglas informales de la 
carretera”, prácticas que todo el mundo 
esperaba que los demás cumpliesen. 
Estas reglas incluían la creencia de que la 
gente circularía por un lado de la carrete-
ra. En algunos lugares, como Inglaterra, la 
regla era circular por la izquierda; en otros, 
como Francia, era circular por la derecha.

¿Por qué algunos países eligieron la 
derecha y otros, la izquierda? No está del 
todo claro, aunque puede estar relaciona-
do directamente con la forma dominante 

del tráfico. Los hombres a caballo y con su 
espada en su cadera izquierda preferían 
circular por la izquierda (piense en subir o 
bajar de un caballo, y entenderá por qué). 
Por otro lado, los individuos diestros que 
caminan tirando del caballo aparentemen-
te preferirán caminar por el lado derecho.

En cualquier caso, una vez que una 
regla de circulación fue establecida, había 
fuertes incentivos para que cada individuo 
se quedase en el lado “habitual” de la 
carretera: quienes no lo hicieran chocarían 
con los que vinieran en sentido contrario. 
Así, una vez establecida la regla para 
circular, ésta se auto-refuerza, esto es, 
se convierte en un equilibrio. Hoy en día, 
el lado por el que se conduce es deter-

minado por ley, algunos países incluso 
han cambiado de lado (Suecia cambió de 
izquierda a derecha en 1967). 

¿Pero qué pasa con los peatones? No 
hay leyes, pero hay reglas informales. En 
las ciudades de Estados Unidos, los pea-
tones van normalmente por la derecha. 
Pero si visita un país donde se conduce 
por la izquierda, tenga cuidado: la persona 
que conduce por la izquierda, también 
camina por la izquierda. Así, cuando esté 
en un país extranjero, haga como sus 
ciudadanos. No le llevarán a comisaría 
si anda por la derecha, pero estará más 
cómodo si acepta el equilibrio y camina 
por la izquierda.

Para mentes inquietas
¿POr qUé LADO De LA CArreTerA CIrCULAmOS?
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manera, una economía es eficiente si no hay ninguna posibilidad de que alguien 
mejore, sin que otro empeore.

En nuestro ejemplo del aula, había una manera de que todos estuvieran mejor: 
cambiando la clase a un aula más grande permitiría que los alumnos mejorasen 
y nadie en la universidad se vería perjudicado. Al ubicar la clase en un aula tan 
pequeña, los recursos de la universidad se estaban utilizando de forma ineficiente, 
mientras que ubicarla en un aula más grande habría sido un uso eficiente de los 
recursos. Dados los recursos disponibles, si una economía es eficiente, entonces está 
obteniendo todos los beneficios posibles del comercio entre los individuos. ¿Por qué? 
Porque no hay ninguna manera de cambiar la asignación de los recursos de tal forma 
que mejore todo el mundo. Cuando una economía es eficiente, la única forma de que 
una persona mejore al cambiar la asignación de los recursos, es provocando que otra 
persona empeore. En nuestro ejemplo del aula, si todas las aulas grandes ya estuvie-
ran ocupadas, la universidad estaría asignando los recursos de forma eficiente: los 
alumnos que están en la clase pequeña podrían mejorar cambiándose a un aula más 
grande, pero perjudicando a los que asisten al aula grande, al obligarles a desplazarse 
a una clase más pequeña.

Esto conduce a enunciar nuestro séptimo principio:

Los recursos deberían utilizarse tan eficientemente como sea posible para 
alcanzar los objetivos de la sociedad.

¿Los encargados de la política económica deberían siempre perseguir la eficiencia 
económica? No, porque la eficiencia es sólo un recurso para alcanzar los objetivos 
de la sociedad. Algunas veces, la eficiencia puede entrar en conflicto con un objetivo 
que la sociedad considera importante. Por ejemplo, en muchas sociedades la gente 
también se preocupa de la justicia o la equidad. Y hay un trade-off entre equidad y 
eficiencia: las políticas que promueven la equidad, a menudo tienen un coste en tér-
minos de eficiencia, y viceversa.

Para ver esto, considere el caso de las plazas reservadas para discapacitados en 
los parkings públicos. Mucha gente tiene dificultades para andar debido a la edad o a 
una discapacidad, por lo tanto parece justo asignar a estas personas plazas de apar-
camiento que estén más cerca de la salida. Vd. puede haber detectado, sin embargo, 
que esta decisión implica cierta ineficiencia. Para asegurar la disponibilidad, la pro-
visión de plazas para discapacitados es proporcionalmente mayor que las necesidades 
reales de este colectivo. Como consecuencia, existen plazas de aparcamiento sin usar 
(la tentación por parte las personas que no tienen ningún tipo de invalidez de aparcar 
en ellas es tan grande que hay que disuadirlos por medio de multas). Por lo tanto, a 
menos que se contrate un servicio de aparcamiento para asignar las plazas, hay un 
conflicto entre la equidad, haciendo la vida de las personas discapacitadas más “agra-
dable”, y la eficiencia, asegurando el aprovechamiento de todas las oportunidades de 
mejorar, lo que implica que no debería estar prohibido aparcar en plazas vacías.

Cómo los encargados de la política económica deben decidir entre equidad y 
eficiencia es una pregunta muy difícil. Como tal, no es una pregunta a la que los 
economistas puedan responder. Sin embargo, lo importante para un economista 
es siempre buscar la forma de usar los recursos de la economía tan eficientemente 
como sea posible para alcanzar los objetivos de la sociedad, cualesquiera que éstos 
sean.

Principio #8: Los mercados normalmente  
tienden a la eficiencia
Ningún ministerio del gobierno estadounidense está encargado de asegurar la eficien-
cia en el funcionamiento de la economía —no hay agentes que estén comprobando 
si los cirujanos no están arando las tierras o los agricultores de Minnesota no están 
intentando plantar naranjas. El gobierno no necesita obligar a alcanzar la eficiencia 
porque en la mayoría de los casos la mano invisible hace ese trabajo.

El sistema de incentivos que existe en la economía de mercado asegura que los 
recursos se utilizan de forma apropiada, y que las oportunidades que la gente tiene 
de mejorar no las desaprovecha. Si una universidad tuviese fama de apiñar a los estu-
diantes en aulas pequeñas mientras tiene aulas grandes libres, pronto comprobaría 
que sus matriculaciones descienden —poniendo en peligro los puestos de trabajo de 

Una economía es eficiente si 
aprovecha todas las oportunidades 
para que algunos individuos mejoren 
sin que otros empeoren.

Equidad significa que todo el mundo 
obtiene su justa parte. Puesto que 
puede haber desacuerdo sobre lo que 
es “justo”, la equidad es un concepto 
no tan claramente definido como la 
eficiencia.

A veces la equidad triunfa sobre la 
eficiencia
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sus gestores. El “mercado” de estudiantes universitarios respondería de un modo que 
incentivaría a los gerentes de la universidad a gestionarla eficientemente.

Una explicación detallada de por qué los mercados normalmente incentivan a que 
los recursos se utilicen de la forma correcta tendrá que esperar hasta que hayamos 
estudiado cómo funcionan los mercados. Pero la razón fundamental es que en una 
economía de mercado los individuos, que tienen libertad para elegir lo que consumen 
y producen, aprovechan todas las oportunidades que se les presentan para mejorar. 
Si hay alguna manera en la que alguna persona pueda estar mejor, esa oportunidad 
será aprovechada. Y eso es exactamente lo que define la eficiencia: se han aprove-
chado todas las oportunidades posibles para mejorar. Esto nos lleva a nuestro octavo 
principio:

Debido a que las personas pretenden obtener el mayor beneficio posible de los 
intercambios que realizan, los mercados normalmente tienden a la eficiencia.

Como hemos visto en la Introducción, sin embargo, hay excepciones a este prin-
cipio de que los mercados son por norma general eficientes. En los casos de fallos de 
mercado, el objetivo personal del propio interés perjudica a la sociedad —es decir, el 
resultado del mercado es ineficiente. Y, como veremos al estudiar el próximo princi-
pio, cuando el mercado falla, la intervención del gobierno puede ayudar. Pero con la 
excepción de los fallos de mercado, la norma general es que el mercado es una forma 
extraordinariamente buena de organizar la economía.

Principio #9: Cuando los mercados no consiguen 
la eficiencia, la intervención del gobierno puede  
mejorar el bienestar social
Recuperemos el ejemplo de la Introducción sobre el fallo de mercado causado por 
la congestión del tráfico —la persona que va a trabajar en su coche no tiene ningún 
incentivo para tener en cuenta el coste que su comportamiento ocasiona a otros con-
ductores, por el incremento de tráfico que se produce. Hay varias soluciones posibles 
a esta situación: por ejemplo, cobrar peaje, subvencionar el transporte público o poner 
impuestos en la gasolina a los conductores particulares. Estas medidas cambian los 
incentivos de los conductores —animándoles a usar menos el coche y a utilizar trans-
portes alternativos. Todas estas medidas tienen algo en común: todas dependen de la 
intervención del gobierno en el mercado. Esto nos lleva a nuestro principio número 
nueve:

Cuando los mercados no logran la eficiencia, la intervención del gobierno 
puede mejorar el bienestar de la sociedad. 

Es decir, cuando el mercado no funciona bien, una política correctamente diseñada 
por el gobierno, que altere la forma en que la sociedad utiliza los recursos, puede 
aproximar a la sociedad a un resultado eficiente.

Una rama muy importante de la Economía se dedica a estudiar por qué los mer-
cados fallan y qué políticas se deberían adoptar para mejorar el bienestar social. 
Estudiaremos estos problemas y sus remedios a fondo en los capítulos siguientes, 
pero ahora proporcionamos una breve panorámica general de por qué fallan los mer-
cados. Existen tres razones fundamentales:

 • Las acciones individuales tienen efectos colaterales que el mercado no tiene en 
cuenta. Un ejemplo serían las acciones que contaminan el ambiente.

 • Una parte del mercado impide que se realicen intercambios mutuamente bene-
ficiosos, intentando captar para sí misma una parte mayor de los recursos. Un 
ejemplo sería una empresa farmacéutica que saca al mercado un medicamento 
a un precio muy superior a su coste de producción, haciéndolo inaccesible para 
muchas personas que podrían beneficiarse de él, pero que no pueden pagarlo.

 • Algunos bienes, por su naturaleza, no permiten que el mercado realice una asig-
nación eficiente de los mismos. Un ejemplo de dichos bienes sería el control de la 
contaminación provocada por el tráfico.
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Una parte importante de la formación en Economía tiene por objeto identificar 
cuándo el mercado funciona correctamente y cuándo no lo hace —y juzgar qué polí-
ticas gubernamentales son las apropiadas en cada situación.

    La economía ➤ en acción
RestablecimieNto Del equilibRio eN las caRReteRas

en 1994 un fuerte terremoto afectó al área de Los Ángeles, derribando varios 
puentes de la autopista y por lo tanto complicando la circulación normal de 

cientos de miles de conductores. Lo que pasó después es un claro ejemplo de la inter-
dependencia que existe en la toma de decisiones —en este caso, las decisiones de los 
conductores sobre la forma de ir a trabajar.

Inmediatamente después del terremoto, surgió una gran 
preocupación sobre el impacto en el tráfico, puesto que los 
conductores se aglomerarían en rutas alternativas o en las 
calles de la ciudad. Los organismos públicos y los programas de 
noticias advirtieron a los conductores que se esperaban grandes 
atascos y les aconsejaban evitar viajes innecesarios, cambiar su 
horario de trabajo, retrasándolo o adelantándolo, y evitar las 
vías habitualmente atascadas. Estas advertencias resultaron 
inesperadamente eficaces. De hecho, hubo tantas personas que 
las tuvieron en cuenta, que en los primeros días después del 
temblor, los que mantuvieron su rutina se encontraron con que 
llegaban antes a trabajar.

Por supuesto, esta situación no podía durar. Cuando se 
corrió la voz de que no había demasiado tráfico, la gente recu-
peró la práctica habitual de ir en coche y el tráfico se volvió 
insoportable. Unas semanas después del temblor, los grandes 
atascos aparecieron de nuevo. Algunas semanas más tarde, sin 
embargo, la situación se estabilizó: una congestión mayor que 
la normal desanimó a bastantes conductores que, tratando de evitar la pesadilla del 
atasco, dejaron el coche en casa. En suma, el tráfico de Los Ángeles había alcanzado 
un nuevo equilibrio, en el que cada conductor tomaba la decisión que más le conve-
nía en función de lo que hacía el resto. Éste no fue, por cierto, el fin de la historia: 
el temor a que la ciudad se colapsara por el tráfico llevó a las autoridades locales a 
reparar las carreteras en un tiempo récord. Tan sólo 18 meses después del temblor, 
todas las autopistas estaban funcionando normalmente, preparadas para el próximo 
terremoto.

ComPruebe si lo Ha entendido 1-2

1. Explique cómo cada una de las siguientes situaciones ilustra uno de los cinco principios de la 
interacción.
a.  A través de la página de la universidad, cualquier estudiante que quiera vender un libro de 

texto usado al menos por 30 €, puede venderlo a un estudiante dispuesto a pagar 30 €.
c.  En la universidad, los estudiantes pueden llegar a un acuerdo: dar clases de asignaturas 

en las que sacan buenas notas (como Economía) a cambio de recibir clases de asignatu-
ras en las que tienen mayores dificultades (como Filosofía).

d.  El ayuntamiento saca una normativa que obliga a los bares y a las salas de fiestas que 
estén cerca de zonas residenciales, a mantener unos niveles de ruido por debajo de un 
determinado umbral.

e.  Para mejorar la atención a pacientes de renta baja, el gobierno municipal ha decidido 
cerrar algunos ambulatorios infrautilizados, y desviar fondos al hospital principal de la 
zona.

f.  En la página web de la universidad, los libros que tienen el mismo título y aproximadamen-
te el mismo nivel de desgaste se venden al mismo precio.

Contemple el equilibrio en acción en una autopista de libre acceso 
de Los Ángeles
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 un repaso rápido
•	La mayoría de las situaciones econó-

micas implican la interacción de elec-
ciones, algunas veces con resultados 
no buscados. En una economía de 
mercado, la interacción ocurre a tra-
vés del comercio entre individuos.

•	Los individuos comercian porque 
obtienen ganancias del comercio, 
que se alcanzan gracias a la especia-
lización. Los mercados normalmente 
tienden al equilibrio, porque la gente 
explota las ganancias del comercio.

•	Debería realizarse un uso eficiente de 
los recursos para conseguir los obje-
tivos de la sociedad. Pero la equidad 
tanto como la eficiencia es deseable 
en una economía. A menudo se da un 
trade-off entre equidad y eficiencia.

•	Los mercados normalmente son 
eficientes, excepto en ciertas situa-
ciones claramente definidas. Cuando 
los mercados fracasan en conseguir 
la eficiencia, la intervención del 
gobierno puede mejorar el bienestar 
social.
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2. ¿Cuál de los siguientes ejemplos describe una situación de equilibrio? ¿Cuál no? Explique su 
respuesta.
a.  Los restaurantes que están en la misma calle que la universidad ofrecen comidas de 

mejor calidad y más baratas que las del comedor de la propia universidad. La gran mayo-
ría de los estudiantes continúa comiendo en el comedor de la universidad.

b.  Normalmente Vd. va en metro a trabajar. Ir en autobús es más barato, pero tarda más. Por 
lo tanto, está dispuesto a ir en metro, aunque sea más caro, para ahorrar tiempo.

Puede encontrar las soluciones al final del libro.

Interacciones en el conjunto  
de la economía

Como dijimos en la Introducción, la economía en conjun-
to tiene altibajos. Por ejemplo, el negocio de los centros 
comerciales estadounidenses cayó en 2008 debido a que 
la economía estaba en recesión. La economía se recuperó 
algo en 2011. Para entender las recuperaciones y las rece-
siones, necesitamos entender las interacciones del conjun-
to de la economía, lo cual requiere tener en cuenta tres 
importantes principios económicos más, que se resumen 
en la tabla 1-3.

Principio #10: el gasto de una persona  
es el ingreso de otra
En 2006, la construcción de viviendas en EE. UU. sufrió una gran caída debido al 
descenso de las ventas. Al principio, el principal perjudicado fue el propio sector de la 
construcción. Pero a medida que pasó el tiempo la caída en el gasto de los consumi-
dores acabó afectando a todos los sectores de la economía.
¿Pero por qué una caída en el sector de la construcción acaba significando tiendas 
vacías en los centros comerciales? Después de todo, los centros comerciales son sitios 
donde las familias, no los constructores, hacen sus compras. Las respuesta es que 
el menor gasto en la construcción conduce a menores ingresos en la economía; los 
empleados directos del sector, desde fabricantes de ladrillos hasta productores de 
muebles o perdieron sus trabajos o se vieron forzados a aceptar recortes salariales. 
Y a medida que los ingresos caen, lo hace también el gasto en consumo. Este ejemplo 
ilustra nuestro décimo principio:

El gasto de una persona es el ingreso de otra.

En una economía de mercado, unas personas se ganan la vida vendiendo cosas —inclui-
do su trabajo— a otra gente. Si por cualquier razón, algún grupo de la economía deci-
de gastar más, los ingresos de otros grupos aumentarán. Si por el contrario, cualquier 
grupo decide gastar menos, los ingresos de otros grupos disminuirán.

Debido a que el gasto de una persona es el ingreso de otra, una reacción en cadena 
de cambios en el comportamiento del gasto suele tener repercusiones que se expanden 
al conjunto de la economía. Por ejemplo, un recorte en el gasto en inversión empre-
sarial, como el que ocurrió en 2008, reduce los ingresos de las familias; las familias 
reaccionan reduciendo su gasto en consumo; esto ocasiona otra serie de recortes de 
ingresos; y así sucesivamente. Estas repercusiones juegan un papel importante para 
entender las recesiones y las recuperaciones.

Principio #11: el gasto total a veces sobrepasa 
la capacidad productiva de la economía
La Macroeconomía surgió en 1930 como una rama separada de la Economía, 
cuando el colapso en el gasto de los consumidores y las empresas, la crisis del 
sector bancario y otros factores provocaron una caída del gasto total. Esta caída 

tabla   1-3    Los principios de las interacciones 
de la economía en su conjunto

10.  El gasto de una persona es el ingreso de otra.

11.  El gasto total a veces excede la capacidad productiva de la 
economía.

12. Las políticas del gobierno pueden cambiar el gasto.
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del gasto, a su vez, llevó a un período de desempleo muy elevado conocido como 
la Gran Depresión.

La lección que aprendieron los economistas en la década de 1930 es que el 
gasto total —la cantidad de bienes y servicios que tanto los consumidores como 
las empresas quieren comprar— muchas veces no se corresponde con la cantidad 
de bienes y servicios que una economía es capaz de producir. En los años 30 del 
siglo pasado, la caída del gasto fue tan grande que las necesidades productivas de 
la sociedad podían satisfacerse con un número de trabajadores muy inferior al total 
disponible. Como resultado hubo una fuerte depresión económica. De hecho, las 
caídas en el gasto son las responsables de la mayoría de las recesiones, aunque no 
de todas.

También puede ocurrir que el gasto total sea demasiado alto. En tal caso, la eco-
nomía experimenta inflación, una subida generalizada de precios. Esta subida de 
precios se da porque la cantidad de bienes y servicios que la gente quiere comprar 
supera la oferta disponible, por lo que los productores pueden aumentar sus precios 
y encontrar clientes dispuestos a pagarlos. Teniendo en cuenta tanto las caídas como 
los excesos en el gasto total, llegamos al principio número once:

El gasto total a veces excede la capacidad de producción de la economía. 

Principio #12: Las políticas del gobierno  
pueden alterar el gasto
El gasto total a veces excede la capacidad productiva de una economía. ¿Pero se puede 
hacer algo al respecto? Sí —lo que nos lleva al duodécimo y último principio:

Medidas del gobierno pueden cambiar el gasto.

De hecho, medidas del gobierno pueden afectar radicalmente al gasto.
El gobierno en sí mismo es una gran fuente de gasto en múltiples sectores, desde 

educación hasta defensa, y además tiene la potestad de decidir gastar más o menos. 
El gobierno también tiene capacidad de modificar los ingresos públicos a través de 
los impuestos, que a su vez afectan a la renta disponible de los consumidores y de 
las empresas. Por otra parte, el control del gobierno sobre la cantidad de dinero en 
circulación es otra poderosa herramienta con la que actuar sobre el gasto total. El 
gasto público, los impuestos y el control del dinero en circulación son herramientas 
de política macroeconómica.

Los gobiernos actuales utilizan estas herramientas de política macroeconómica 
para gestionar el gasto total de la economía, tanto en períodos de recesión como de 
inflación. Estos esfuerzos no siempre tienen éxito —todavía se dan recesiones y perío-
dos de inflación. No obstante, hay un amplio consenso en que los intensos esfuerzos 
de sostener el gasto en 2008 y 2009 ayudaron a evitar que la crisis financiera de 2008 
derivara en una depresión en toda regla.

    La economía ➤ en acción
aveNtuRas cuiDaNDo Niños

la página web myarmyonesource.com, dirigida a familias de militares, ofrece 
a los padres la opción de unirse a una cooperativa de canguros (cuidadores de 

niños). En una iniciativa de este tipo, cierto número de familias intercambian servi-
cios de canguro en lugar de contratar a alguien. ¿Pero cómo logran estas organiza-
ciones que todos sus miembros hagan su parte del trabajo? Como myarmyonesour-
ce.com explicaba, “en vez de dinero, la mayoría de los cooperativistas intercambian 
tickets o puntos. Si Vd. necesita un canguro, llama a un miembro de la cooperativa, 
y le paga con tickets. Y Vd. obtiene tickets haciendo de canguro de otros niños de 
familias de la cooperativa.
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Dicho de otro modo, una cooperativa de canguros es una economía en miniatura 
donde la gente compra y vende servicios de canguro. Se trata de un tipo de economía 
que puede tener problemas macroeconómicos. Un famoso artículo titulado “La Teoría 
Monetaria y la crisis de la cooperativa de canguros Great Capitol Hill”, publicado en 
1977, explicaba los problemas de una cooperativa que emitía muy pocos tickets. Hay 
que tener en cuenta que la gente de una cooperativa de canguros quiere tener cierta 
reserva de tickets por si necesita salir varias veces seguidas y no tiene suficientes 
oportunidades de prestar servicios de canguro. 

En este caso, dado que inicialmente no existía una cantidad suficiente de tickets, 
la mayoría de los padres preferían hacer de canguros. Así conseguían acumular más 
tickets; por otra parte se observaba que eran reacios a salir, pues no querían gastar 
tickets. Pero la decisión de un padre de salir era la oportunidad de otro de prestar 
servicios de canguro, por lo que se hizo difícil obtener tickets. Ante esta situación, 
los padres se hicieron cada vez más reacios a usar sus tickets salvo en ocasiones muy 
especiales.

Resumiendo, la cooperativa había caído en una recesión. En la economía en su 
conjunto, las recesiones son un poco más complicadas, pero los problemas de la coo-
perativa de canguros Great Capitol Hill ilustran dos de nuestros tres principios sobre 
las interacciones de la economía en su conjunto. El gasto de una persona es el ingreso 
de otra: las oportunidades de hacer de canguro sólo se daban cuando había gente que 
quería salir. Y una economía puede acusar las repercusiones negativas de un nivel 
de gasto insuficiente: si no hay suficientes padres que quieran salir, se frustrarán las 
expectativas de muchos aspirantes a canguros.

Los gobiernos llevan a cabo políticas encaminadas a alterar los niveles de gasto 
público. La cooperativa de canguros Great Capitol Hill hizo algo parecido: de hecho, 
consiguió solucionar su problema emitiendo más tickets. Con ese aumento de reser-
vas, la gente se animó a salir más.

ComPruebe si lo Ha entendido 1-3

1. Explique cómo cada una de las siguientes situaciones ilustra uno de los tres principios relati-
vos a las interacciones de la economía como un todo.
a.  La Casa Blanca urgió al Congreso a aprobar un paquete de medidas de incremento del 

gasto y recortes fiscales a principios de 2009, momento en el que el empleo estaba 
cayendo y el desempleo aumentando.

b.  Las empresas petrolíferas están invirtiendo fuertemente en proyectos que extraerán 
petróleo procedente de las “arenas de petróleo o de alquitrán” de Canadá. En Edmonton, 
Alberta, cerca de estos emplazamientos, están surgiendo restaurantes y otros servicios 
destinados a los potenciales consumidores.

c.  A mediados de los 2000, España, que estaba experimentando un gran boom inmobiliario, 
tuvo la inflación más alta de Europa.

Puede encontrar las soluciones al final del libro.

Los participantes de una cooperativa 
de canguros descubrieron que salir 
menos noches hizo que todos empeo-
raran.
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•	En una economía de mercado, el 
gasto de una persona es el ingreso 
de otra. Como consecuencia, los 
cambios en el comportamiento del 
gasto tienen repercusiones que se 
expanden a través de la economía.

•	El gasto total a veces sobrepasa la 
capacidad productiva de la econo-
mía. Cuando el gasto es demasiado 
bajo se produce recesión. Cuando es 
demasiado alto provoca inflación.

•	Los gobiernos actuales utilizan herra-
mientas de política macroeconómica 
que afectan al nivel de gasto en un 
esfuerzo por dirigir la economía en 
períodos de recesión e inflación.

 un repaso rápido
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En 2001 y 2002, el sector viajes se encontraba en una situación muy difícil. Después 
de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 mucha gente dejó de volar. 
Mientras caía la economía, los aviones permanecían vacíos en las terminales y las 
compañías aéreas perdían miles de millones de dólares. Como consecuencia de la 
quiebra de algunas grandes aerolíneas y del despido de 100.000 trabajadores, el 
Congreso aprobó un paquete de ayudas de 15 mil millones de dólares que resultaron 
críticos para la estabilización del sector. Este período fue también particularmente 
difícil para Priceline.com, prestadora de servicios de viajes online. Sólo cuatro años 
después de su fundación, Priceline.com estaba a punto de quebrar. Su situación 
financiera había cambiado mucho: en 1999, un año después de su fundación, los 
inversores estaban tan convencidos de su potencial de revolucionar el sector viajes 
que valoraron la empresa en 9 mil millones de dólares. Pero en 2002 el mercado 
ofreció una visión mucho más pesimista de la compañía, reduciéndose su valor en 
un 95%, hasta alcanzar la cifra de 425 millones de dólares.

Por si fuera poco, Priceline.com estaba perdiendo millones de dólares cada año. 
Aún así, la compañía se las arregló para sobrevivir; en 2010 los inversores la valora-
ron en 8.800 millones de dólares. No sólo había sobrevivido, había triunfado.

¿Cómo consiguió exactamente Priceline.com semejante cambio en el sector via-
jes? ¿Y qué fue lo que le permitió sobrevivir y prosperar en condiciones económicas 
tan adversas?

El éxito de Priceline.com reside en su habilidad de identificar oportunidades 
tanto para sí misma como para sus clientes. La compañía entendió que cuando un 
avión despega con asientos vacíos o un hotel dispone de camas vacías, soporta un 
coste —el ingreso que se hubiera generado si ese asiento o cama se hubiesen ocupado. 
Y aunque algunos viajeros prefieren asegurar sus vuelos y hoteles reservándolos con 
tiempo y están dispuestos a pagar por ello, a otros no les importa esperar hasta el 
último minuto, arriesgándose a no tener el vuelo o el alojamiento que quieren, si con 
ello obtienen un precio menor.

Los clientes indican los precios que están dispuestos a pagar por un viaje deter-
minado o por una plaza de hotel, y entonces Priceline.com les presenta una lista de 
diferentes aerolíneas y hoteles que están dispuestos a aceptar esos precios, reducién-
dose el precio a medida que se acerca la fecha del viaje. Por otra parte, poniendo de 
acuerdo a aerolíneas y hoteles con plazas libres con viajeros dispuestos a sacrificar 
sus preferencias a cambio de un precio más bajo, Priceline.com logró que todos salie-
ran beneficiados incluyendo la propia compañía que cobraba una pequeña comisión 
por cada transacción.

Priceline.com también se anticipó a los cambios experimentados por el mercado 
ante la entrada de los nuevos competidores Expedia y Orbitz. Como respuesta, posi-
cionó su negocio agresivamente hacia las reservas de hotel y hacia Europa, donde el 
sector de viajes contratados online era todavía incipiente. Su red era particularmente 
valiosa en el mercado hotelero europeo, compuesto por muchos más hoteles peque-
ños en comparación con el mercado estadounidense, que está dominado por grandes 
cadenas nacionales. Los esfuerzos tuvieron su resultado y en el 2003 Priceline.com 
obtuvo beneficios por primera vez.

Priceline.com ahora opera dentro de una red de más de 100.000 hoteles en unos 
90 países. En 2010, sus beneficios aumentaron aproximadamente un 24% con respec-
to a los tres años anteriores, experimentando incluso un crecimiento del 34% durante 
la recesión de 2008.

Claramente, el vector viajes nunca volverá a ser el mismo.

PreGuntas Para Pensar
 1. Explique cómo esta historia ilustra cada uno de los doce principios de la Economía

cómo Priceline.com revolucionó  
el sector viajes
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resumen 

Elección individual, pág. 6

Recurso, pág. 6

Escaso, pág. 6

Coste de oportunidad, pág. 7

Trade-off, pág. 8,

Decisiones marginales, pág. 9

Análisis marginal, pág. 9

Incentivo, pág. 9

Interacción, pág. 11

Comercio, pág. 12,

Ganancias del comercio, pág. 12

Especialización, pág. 12

Equilibrio, pág. 13

Eficiente, pág. 15

Equidad, pág. 15

 1.  Todo el análisis económico se basa en un reducido núme-
ro de principios básicos que se aplican a tres niveles 
fundamentales para comprender la Economía. Primero, 
debemos entender cómo los individuos toman sus deci-
siones; segundo, debemos entender cómo estas decisiones 
interaccionan con las de los demás; y tercero, debemos 
comprender cómo la economía funciona como un todo.

 2.  Todo el mundo tiene que elegir qué hacer. La elección 
individual es la base de la Economía —lo que no impli-
ca una elección no es objeto de la Economía.

 3.  La razón por la que hay que elegir es que los recursos 
—algo que puede usarse para producir otra cosa— son 
escasos. Los individuos tienen restricciones de dinero 
y tiempo; las economías tienen restricciones de recursos 
tanto humanos como naturales.

 4.  Puesto que se debe elegir entre un número limitado de 
alternativas, el coste verdadero de algo es aquello a lo que 
se debe renunciar para conseguirlo —todos los costes son 
costes de oportunidad.

 5.  Muchas decisiones económicas no implican cuestiones de 
“si hacer esto, o lo otro” sino de “cuánto” —cuánto gastar 
en algún bien, cuánto producir, y así sucesivamente. Tales 
decisiones deben ser tomadas comparando los costes y 
los beneficios de hacer un poco más o un poco menos. A 
este tipo de decisiones se las llama decisiones margi
nales, y el estudio de ellas, el análisis marginal, juega 
un papel fundamental en la Economía.

 6.  El estudio de cómo la gente debería tomar las decisiones 
es una forma de entender la forma de actuar de los indi-
viduos. Éstos, normalmente, responden ante incenti
vos —aprovechando las oportunidades que les permitan 
mejorar.

 7.  La interacción —cómo mi elección depende de la de 
otro, y viceversa— añade otro nivel en el aprendizaje de 
la Economía. Cuando los individuos interaccionan, el 
resultado final puede ser diferente al pretendido inicial-
mente.

 8.  La razón por la que los individuos interaccionan es 
porque obtienen ganancias del comercio: gracias al 
intercambio de bienes y servicios los individuos mejoran 
su situación. Las ganancias del comercio son las ventajas 
derivadas de la especialización, es decir, de que cada 
individuo se especializa en aquello en lo que destaca.

 9.  Debido a que los individuos suelen responder ante incen-
tivos, las economías normalmente tienden al equilibrio 
—una situación en la que ningún individuo puede mejo-
rar haciendo algo distinto.

 10.  Una economía es eficiente si nadie puede mejorar sin 
que alguien empeore. Los recursos se deben utilizar 
tan eficientemente como sea posible para conseguir los 
objetivos de la sociedad. Pero la eficiencia no es la única 
forma de evaluar una economía: la equidad, o justicia, 
también es deseable, y a menudo hay un trade-off entre 
equidad y eficiencia.

 11.  Los mercados normalmente conducen a la eficiencia, con 
algunas excepciones claras.

 12.  Cuando los fallos del mercado no permiten alcanzar la 
eficiencia, la intervención del gobierno puede mejorar el 
bienestar social.

 13.  El gasto de una persona es el ingreso de otra. Ello se 
debe a que en una economía de mercado los participantes 
obtienen ingresos vendiendo cosas, incluido su trabajo. 
Como consecuencia, cambios en el comportamiento del 
gasto se expanden a través de la economía.

14.  El gasto total a veces sobrepasa la capacidad productiva 
de la economía. El gasto por debajo de la capacidad pro-
ductiva de la economía conduce a una recesión, mientras 
que un exceso de gasto respecto de la capacidad producti-
va de la economía provoca inflación.

 15.  Los gobiernos pueden influir de forma significativa sobre 
el gasto, influencia que usan para dirigir la economía en 
períodos de recesión e inflación.

22    P A r T e  1     ¿Q u é  e s  l a  e c o n o m í a?



C A P Í T U L O  1     P r i n c i P i o s  b á s i c o s     23

D Graphics Worth: Krugman Economics 3e

problemas

 1.  En cada una de las siguientes situaciones, identifique a 
cuál de los doce principios estudiados hace referencia.

a.  Decide ir a comprar a una tienda del barrio que aplica 
descuentos en lugar de pagar un precio más alto por el 
mismo producto en unos grandes almacenes del mismo 
barrio.

b.  En su viaje de vacaciones, Vd. tiene un presupuesto 
limitado a 35 € por día.

c.  La asociación de estudiantes ha creado una página 
web, en la que los estudiantes que terminan pueden 
vender objetos tales como libros usados, muebles y 
aparatos de cocina, en lugar de regalarlos a sus compa-
ñeros, como se hacía anteriormente.

d.  Después de que un huracán provocara grandes daños 
a las viviendas de la isla de St. Crispin, los propieta-
rios de dichas viviendas querían comprar mucho más 
material de construcción y contratar a muchos más 
trabajadores de los que había disponibles en la isla. 
Ello provocó una subida espectacular de los precios de 
los bienes y servicios.

e.  Vd. ha comprado un libro de texto usado a su compa-
ñero de habitación. Con el dinero recibido, el compañe-
ro compra canciones en iTunes. 

f.  La noche anterior a un examen, Vd. tiene que decidir 
cuántas tazas de café tomar para estar despierto y 
poder estudiar. Vd. valora, por un lado, cuántas horas 
más va a poder estudiar si toma una taza más, y por 
otro, lo nervioso que le pone esta nueva taza de café.

g.  En el laboratorio hay un espacio limitado para realizar 
un proyecto para la asignatura de Introducción a la 
Química. El encargado del laboratorio asigna tiempos 
de laboratorio a cada estudiante.

h.  Vd. se puede licenciar un semestre antes si se va a estu-
diar un semestre al extranjero.

i.  La asociación de estudiantes tiene un tablón en el que 
los alumnos ponen anuncios sobre artículos usados 
que quieren vender, por ejemplo una bicicleta. Se puede 
observar que todas las bicicletas que aproximadamente 
están en el mismo estado de uso se venden al mismo 
precio.

j.  A Vd. se le dan mejor las prácticas de laboratorio y a su 
compañero se le da mejor hacer los informes de labo-
ratorio. Por lo que se ponen de acuerdo para hacer Vd. 
las prácticas y él los informes.

k.  El gobierno establece que es ilegal conducir sin apro-
bar el examen de conducir.

l.  La renta disponible de sus padres ha aumentado por-
que el Congreso ha aprobado un recorte fiscal. Por 
ello deciden aumentarle la paga, que Vd. gasta en unas 
vacaciones.

 2. Enumere algunos de los costes de oportunidad de hacer lo 
siguiente:

 a. Ir a la universidad en vez de comenzar a trabajar.

 b. Ver una película en lugar de estudiar un examen.

 c. Coger el autobús en vez de ir en el propio coche.

 3. Luisa necesita comprar un libro de texto para la próxima 
clase de Introducción a la Economía. El precio en la libre-
ría de la universidad es de 65 €. Una librería en Internet lo 
vende por 55 € y otra por 57 €. En los tres casos, los precios 
incluyen impuestos. La tabla que aparece a continuación, 
ofrece los tipos y precios de envío cuando se compra a 
través de Internet.

Forma de envío Tiempo de entrega Coste

Envío normal 3-7 días  3,99 €

Envío por avión-2 días 2 días hábiles  8,98 €

Envío por avión-1 día 1 día hábil 13,98 €

 a. ¿Cuál es el coste de oportunidad de comprar el libro 
por Internet?

 b. Analice las posibles opciones que tiene Luisa: ¿Qué es 
lo que va a determinar que elija una opción u otra? 

 4. Utilice el concepto de coste de oportunidad para explicar 
lo siguiente:

 a. Cuando el mercado de trabajo está mal, aumenta el 
número de personas que quieren hacer una licenciatura.

 b. Cuando la economía está en recesión y los salarios por 
hora trabajada caen, aumenta la gente que decide arre-
glar personalmente las cosas que se estropean en casa.

 c. Hay más parques en las zonas del extrarradio de la ciu-
dad que en el centro.

 d. Las tiendas más próximas, aunque con precios más 
altos que los supermercados, venden principalmente a 
personas que están muy ocupadas.

 e. Las clases que menos alumnos tienen son las que 
empiezan antes de las 10 de la mañana.

 5. Cómo utilizaría el principio de análisis marginal a la hora 
de tomar una decisión en los ejemplos siguientes.

 a. Decidir cada cuánto tiempo hace Vd. la colada.

 b. Decidir cuánto tiempo pasa buscando bibliografía en 
la biblioteca antes de ponerse a hacer el trabajo que le 
han pedido en clase.

 c. Decidir cuántas bolsas de patatas se va a comer.

 d. Decidir a cuántas clases no va a asistir.

 6. Esta mañana Vd. ha tomado las siguientes decisiones: 
comprar un café y un bollo en la cafetería de la esqui-
na, conducir el coche una hora para ir a la facultad 
y, como Vd. es muy rápido escribiendo a máquina, 
escribir en el ordenador el trabajo que su compañera 
de piso tiene que entregar, a cambio de que ella le haga 
la colada durante un mes. Describa cómo cada una de 
las decisiones tomadas interacciona con las decisiones 
que toma el resto de la gente afectada por su compor-
tamiento. El resto de la gente ¿está mejor o peor?

 7. En el lado este del río Adaja vive la familia Pérez y en el 
lado oeste vive la familia Jiménez. La dieta de ambas fami-
lias consiste en pollo frito y mazorcas de maíz. Ambas 
son autosuficientes, crían sus propios pollos y siembran 
su propio maíz. Comente bajo qué condiciones podrían 
ocurrir cada una de las siguientes situaciones:
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 a. Las dos familias mejorarían si los Pérez se especializa-
ran en criar pollos y los Jiménez se especializaran en 
cultivar maíz, y después comerciaran entre ellos.

 b. Las dos familias mejorarían si los Jiménez se espe-
cializaran en criar pollos y los Pérez se especializa-
ran en cultivar maíz, y después comerciaran entre 
ellos.

 8. ¿Cuál de las siguientes situaciones representa un equilibrio? 
¿Cuáles no? Si la situación no representa un equilibrio, 
¿cómo sería el equilibrio?

 a. Mucha gente vive en ciudades dormitorio alrededor de 
Madrid, pero trabaja en la capital. Debido a la conges-
tión de tráfico como media tarda unos 30 minutos en 
llegar al centro cogiendo las vías principales, pero si va 
callejeando tarda sólo 15 minutos.

 b. En la intersección de La Castellana con Alcalá hay dos 
estaciones de servicio. Una cobra 1 € por el litro de gaso-
lina y la otra 0,95 €. En la primera, se puede echar gaso-
lina sin esperar, pero en la segunda hay que hacer cola.

 c. Cada estudiante matriculado en la asignatura de 
Introducción a la Economía debe asistir a clases de 
prácticas semanalmente. Hay dos grupos, A y B, ambos 
a la misma hora, en clases contiguas y los profesores 
son muy similares. En el grupo A, los alumnos están 
apiñados, algunos tienen que sentarse en el suelo y otros 
no ven la pizarra. El grupo B tiene muchas sillas vacías.

 9. Comente si hay eficiencia en cada una de las siguientes 
situaciones. Si no es eficiente, ¿por qué no lo es? ¿Qué 
habría que hacer para alcanzar la eficiencia?

 a. El gasto de luz está incluido en el alquiler del piso. Se 
observa que algunos vecinos, que viven también alqui-
lados, dejan luces, ordenadores, etcétera encendidos, 
incluso cuando no están en casa.

 b. Aunque le cuesta lo mismo, el restaurante del barrio 
prepara muchos platos que luego no son del agrado 
de la gente, como tofu a la cazuela y, sin embargo, no 
ofrece muchos platos que a la gente le apetecen mucho 
más, como por ejemplo, el pavo asado.

 c. El número de matriculados en una asignatura deter-
minada supera el número de puestos disponibles en el 
aula. Algunos estudiantes, para los que esta asignatura 
es obligatoria, no consiguen sitio, mientras estudiantes 
que la eligen como optativa sí consiguen sitio.

 10. Discuta las implicaciones sobre la eficiencia y la equi-
dad de cada una de las políticas siguientes. ¿Qué haría 
en estos casos para equilibrar eficiencia y equidad?

 a. El gobierno paga la matrícula a todos los estudiantes 
universitarios.

 b. Cuando alguien pierde su trabajo, el gobierno le paga un 
subsidio de paro hasta que encuentre otro trabajo.

 11. Los gobiernos, a menudo, adoptan políticas para inducir 
ciertos comportamientos en los ciudadanos. Para cada 
una de las políticas siguientes, determine cuál es el incen-
tivo y cuál es el tipo de comportamiento que el gobierno 
intenta promover. En cada caso, comente por qué el 
gobierno podría desear cambiar la conducta de la gente en 

lugar de permitir que los individuos tomen sus decisiones 
únicamente en función de la opción personal.

 a. Imponer un impuesto de 5 € por paquete de tabaco.

 b. El gobierno paga 100 € a cada padre cuando vacuna 
del sarampión a su hijo.

 c. El gobierno paga los estudios universitarios a los hijos 
de familias de renta baja.

 d. El gobierno impone un impuesto a las empresas que 
contaminan.

 12. En cada una de las siguientes situaciones, explique cómo 
la intervención gubernamental podría mejorar el bienes-
tar de la sociedad cambiando los incentivos de los indivi-
duos. ¿En qué sentido el mercado está funcionando mal?

 a. Las emisiones de gases de los coches han alcanzado 
niveles peligrosos para la salud.

 b. Todo el mundo estaría mejor en Pasarilla si se instala-
ran farolas en el pueblo. Pero nadie del pueblo quiere 
pagar por la instalación de una farola delante de su 
casa, ya que no podría recuperar el dinero cobrando a 
otros vecinos del pueblo el beneficio que obtienen de la 
farola.

 13. El 2 de agosto de 2010, el secretario del Tesoro de Estados 
Unidos, Tim Geithner, publicó un artículo defendiendo las 
políticas de la administración. En él decía: “la recesión 
que comenzó a finales de 2007 fue muy seria. Pero las 
acciones que tomamos en su punto más álgido para esti-
mular la economía ayudaron a detener la caída, previnien-
do un colapso más profundo y conduciendo a la economía 
hacia la recuperación”. ¿Cuáles dos de los tres principios 
sobre las interacciones de la economía se evidencian en 
esta declaración?

 14. En agosto de 2007, una fuerte caída en el mercado estado
u

-
nidense de la vivienda redujo los ingresos de muchos que 

trabajaban en el sector de la construcción. Un artículo del 
Wall Street Journal publicó que era probable que sufriera el 
negocio de realizar transferencias de Walmart debido a que 
muchos trabajadores de la construcción eran hispanos que 
de forma regular mandan parte de sus salarios a familiares 
en sus países de origen vía Walmart. Con esta información, 
utilice uno de los principios de la interacción de la economía 
para seguir la cadena de enlaces que explique cómo la reduc-
ción del gasto en la compra de vivienda en Estados Unidos 
puede afectar al desarrollo de la economía mexicana.

 15. En 2005, el huracán Katrina provocó grandes daños en la 
Costa del Golfo de Estados Unidos, decenas de miles de 
personas perdieron sus casas y sus pertenencias. Incluso 
a quienes no afectó directamente el huracán se vieron per-
judicados, porque muchas empresas cerraron o se vieron 
afectadas y los empleos se redujeron. Explique cómo el 
gobierno puede ayudar ante una situación así, utilizando 
uno de los principios de interacción de la economía.

 16. Durante la Gran Depresión, los alimentos se pudrían en los 
campos o tierras que anteriormente estuvieron cultivadas 
y que se dejaron en barbecho. Utilice uno de los principios 
de la interacción de la economía para explicar cómo pudo 
ocurrir algo así.
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Los modelos económicos:  
trade-offs y comercio

❱❱ ❱ Por❱qué❱los❱modelos❱❱
—representaciones❱simplificadas❱de❱la❱
realidad—❱desempeñan❱una❱labor❱muy❱
importante❱en❱la❱Economía

❱❱ ❱ Dos❱modelos❱sencillos,❱pero❱
importantes:❱la❱frontera de 
posibilidades de producción❱y❱la❱
ventaja comparativa

❱❱ ❱ El❱flujo circular de la renta,❱un❱
diagrama❱que❱representa❱a❱la❱economía

❱❱ ❱ La❱diferencia❱entre❱Economía❱positiva,❱
que❱analiza❱cómo❱funciona❱la❱economía;❱
y❱la❱Economía❱normativa,❱que❱realiza❱
recomendaciones❱de❱política❱económica

❱❱ ❱ Cuándo❱y❱por❱qué❱los❱economistas❱
discrepan

EL 15 DE DICIEMBRE DE 2009, EL 
 último modelo de BOEING, el 

Dreamliner 787, realizó su primera prueba 
de vuelo de tres horas. Era un momento 
histórico: el Dreamliner era el resultado de 
una revolución aerodinámica —un avión 
supereficiente diseñado para recortar los 
costes operativos de la aerolínea y el pri-
mero en utilizar materiales compuestos 
superligeros. Para asegurarse de que el 
Dremaliner era suficientemente ligero y 
aerodinámico pasó 15.000 horas de prue-
bas en el túnel de viento —pruebas que 
dieron lugar a sutiles cambios de diseño 
que mejoraron su rendimiento, haciéndole 
un 20% más eficiente en consumo de com-
bustible y un 20% menos contaminante 
que otros aviones de pasajeros. 

El primer vuelo del Dreamliner supo-
nía un avance espectacular desde el viaje 
inaugural en 1903 del Wright Flyer (Flyer I), 
el primer avión con motor que tuvo éxito, 

en Kitty Hawk, Carolina del Norte. Todavía 
hoy los ingenieros de Boeing —y todos los 
ingenieros aeronáuticos— tienen una deuda 
enorme con los inventores del Wright Flyer, 
Wilbur y Orville Wright. El túnel de viento 
fue lo que convirtió a los hermanos Wright 
en verdaderos visionarios. Se trataba de 
un mecanismo que permitía experimentar 
con diferentes tipos de alas y materiales. 
Haciendo experimentos con un avión en 
miniatura, dentro de un túnel de viento del 
tamaño de un contenedor, los hermanos 
Wright obtuvieron el conocimiento sobre 
qué hacer para conseguir hacer volar a un 
objeto más pesado que el aire.

Ni un avión en miniatura dentro de un 
contenedor ni un modelo en miniatura del 
Dreamliner dentro del túnel de viento tran-
sónico de última generación de Boeing es 
lo mismo que un avión real volando. Pero 
es un modelo muy útil de un avión en vuelo 
—una representación simplificada de la 

realidad que se puede utilizar para respon-
der a preguntas de gran trascendencia, por 
ejemplo, sobre cómo influirá la forma del 
ala en la velocidad del avión.

Ni que decir tiene que probar el diseño 
de un avión en un túnel de viento resulta 
más barato y más seguro que construir-
lo a escala real y esperar que vuele. En 
general, los modelos juegan un papel muy 
importante en casi todas las investigacio-
nes científicas, incluyendo a la Economía. 

De hecho, se podría decir que la teoría 
económica es una colección de modelos, 
una serie de representaciones simplifi-
cadas de la realidad económica que nos 
permite entender una gran variedad de 
problemas económicos. En este capítu-
lo estudiaremos dos modelos económi-
cos muy relevantes. El capítulo concluirá 
revisando cómo los economistas utilizan 
los modelos económicos para realizar su 
trabajo.  

El modelo de los hermanos Wright hizo posible la fabricación 
de aviones modernos, como el Dreamliner.

El TÚNEl DE VIENTO: DE KITTY HAWK  
Al DREAMlINER
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Los modelos en la Economía:  
algunos ejemplos de interés

U n modelo es una representación simplificada de la realidad que se utiliza para 
entender mejor situaciones de la vida real. Pero ¿cómo podemos representar de 
forma simplificada una determinada situación económica? 

Una posibilidad — algo que para un economista es similar a un túnel de viento — 
es encontrar o crear una economía que sea real, pero muy sencilla. Por ejemplo, 
los economistas para analizar la relevancia que el dinero tiene en la economía 
estudiaron el sistema de intercambio que se desarrolló en los campos de concen-
tración de la Segunda Guerra Mundial, en los que los cigarrillos se convirtieron en 
un instrumento de pago universalmente 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 cambiar los impuestos, los 
analistas económicos utilizan modelos impositivos —un programa de ordenador— 
para analizar cómo afectarían los cambios propuestos a los diferentes grupos de 
contribuyentes. 

Para un economista, un modelo económico es una herramienta que permite 
analizar el efecto producido cuando sólo cambia una de las variables que se están 
analizando. Es decir, un modelo permite mantener todo constante y estudiar cómo 
un cambio en una variable afecta al resultado económico global. Por lo tanto, el 
supuesto de que otras cosas permanecen constantes (lo que significa que todas 
las demás variables no cambian) es muy importante a la hora de utilizar un modelo 
económico. 

Pero no siempre se puede encontrar una versión a pequeña escala de la econo-
mía en su conjunto, y un programa de ordenador es sólo tan bueno como lo sean los 
datos que utilice. (Los programadores suelen decir: “si lo que programas es basura, 
lo que sale es basura”). Para muchos propósitos, la forma más efectiva de modelar 
la economía es la construcción de “experimentos mentales”: versiones hipotéticas y 
simplificadas de situaciones de la vida real.

En el capítulo 1 mostramos el concepto de equilibrio con el ejemplo de cómo 
los clientes de un supermercado se reorganizaban cuando se abría una nueva caja. 
Aunque no lo dijimos, este era un ejemplo de un modelo muy simple —un supermer-
cado imaginario, donde se ignoraban multitud de detalles. (¿Qué estaban comprando 
los clientes? No importa). Este simple modelo se puede utilizar para responder a la 
pregunta: “qué pasaría si”: ¿Qué pasaría si se abriera otra caja?

Como la historia de la caja registradora mostraba, a menudo es posible describir 
y analizar un modelo económico con palabras. Sin embargo, como muchas cosas en 
economía llevan consigo cambios en cantidades —en el precio de un producto, en 
el número de unidades producidas, o en el número de trabajadores empleados en la 
producción— los economistas a menudo encuentran que utilizar las matemáticas es 
útil. En particular, un ejemplo numérico, una simple ecuación, o —especialmente— 
un gráfico, pueden ser claves para entender un concepto económico.

Sea cual sea la forma que adopte, un buen modelo económico puede ser una 
gran ayuda para la comprensión. La mejor manera de entender esto es considerar 
algunos modelos económicos simples pero importantes y ver qué nos dicen. En 
primer lugar, analizaremos la frontera de posibilidades de producción, un modelo 
que ayuda a los economistas a pensar en las decisiones de producción que toma una 
economía. Luego pasaremos a la ventaja comparativa, un modelo que clarifica el 
principio de las ganancias derivadas del comercio —entre individuos y entre países. 
Además, veremos el flujo circular de la renta, una representación esquemática que 
nos ayuda a entender cómo los flujos de dinero, bienes y servicios se canalizan en 
la economía.

Discutiendo estos modelos, utilizaremos un considerable número de gráficos 
para representar relaciones matemáticas. Los gráficos juegan un papel importante 
en este libro. Si Vd. está ya familiarizado con el uso de gráficos, siéntase libre de 
saltarse el apéndice de este capítulo, en el cual encontrará una breve introducción 
al uso de gráficos en Economía. Si no, sería una buena ocasión para darles un 
repaso.

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

La hipótesis de que las demás 
cosas permanecen constantes 
significa que el resto de factores 
importantes no cambian.
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Trade-offs: la frontera de posibilidades de producción
El primer principio de la Economía que introdujimos en capítulo 1 era que los recursos 
son escasos y que, como consecuencia, cualquier economía —tanto, si es de un grupo 
aislado de unas pocas docenas de cazadores-recolectores o de 6 mil millones de personas 
formando la economía global del siglo xxi— se enfrenta a trade-offs, al problema de 
decidir cómo distribuir los recursos de los que dispone. No importa lo ligero que sea el 
Dreamliner de Boeing, ni lo eficiente que sea su línea de montaje, producir Dreamliners 
implica utilizar recursos que, por tanto, no pueden utilizarse en producir otros bienes.

Un modelo es sólo un modelo ¿no es así? Así 
que ¿qué daño puede hacer? Los economis-
tas seguramente hubieran respondido a esa 
pregunta de una forma distinta antes de la 
crisis financiera de 2008-2009 que después 
de ella. Dicha crisis resuena todavía hoy —una 
prueba de por qué los modelos son tan impor-
tantes. Un mal modelo económico jugó un 
papel importante en los orígenes de la crisis. 

“El modelo que se tragó la economía” tuvo 
su origen en la teoría financiera, la rama de la 
Economía que busca entender lo que valen los 
activos financieros, como las acciones y los 
bonos. A los teóricos en finanzas normalmente 
se les contrata (con unos salarios muy altos, 
dicho sea de paso) para desarrollar mode-
los económicos complejos que ayuden a las 
empresas de inversión a decidir qué activos 
comprar y cuáles vender y a qué precio.

La teoría financiera se ha vuelto cada vez 
más importante a medida que Wall Street (un 
distrito de la ciudad Nueva York donde casi 
todas las principales compañías de inversión 
tienen sus sedes centrales) ha pasado de 
comerciar con activos sencillos, como accio-
nes y bonos, a negociar con activos más com-
plejos —fundamentalmente títulos respaldados 
por hipotecas (mortgage-backed securities o 
MBS). Un MBS es un activo que da derecho 
a su dueño a unos flujos de ingresos basados 
en los pagos hechos por miles de personas 
por sus préstamos hipotecarios. Los inverso-
res querían saber cuánto riesgo tenían estos 
activos complejos. Es decir, qué probabilidad 
tenía un inversor de perder dinero con MBS.

Aunque no entraremos en detalles, el 
estimar la probabilidad de perder dinero invir-
tiendo en MBS es un problema complicado. 
Requiere calcular la probabilidad de que un 
número significativo de miles de propietarios 
de viviendas que respalda los MBS deje de 
pagar sus hipotecas. Mientras no se calculara 
esa probabilidad, los inversores no compra-
rían MBS. Para poder vender estos títulos, las 
compañías de Wall Street necesitaban dar a 
los potenciales compradores de MBS alguna 
estimación del riesgo.

En el año 2000, un financiero de Wall 
Street anunció que había resuelto el proble-

ma utilizando una importante abstracción 
estadística —asumiendo que los propietarios 
de viviendas no tenían en la actualidad una 
probabilidad mayor de dejar de pagar sus 
hipotecas que en décadas anteriores. Bajo 
esta hipótesis, desarrolló un modelo simple 
para estimar el riesgo de compra de un MBS. 
A los intermediarios financieros les encantó 
el modelo ya que abría un mercado enorme 
y extraordinariamente rentable. Usando este 
modelo simple, Wall Street fue capaz de 
crear y vender miles de millones de estos 
títulos MBS, ganando miles de millones de 
beneficio.

Los inversores pensaron que habían calcu-
lado el riesgo de perder dinero en MBS. Pero 
algunos expertos financieros —particularmen-
te Darrell Duffie, un profesor de finanzas de 
la Universidad de Stanford— advirtieron que 
la estimación del riesgo calculada por este 
modelo simple estaba mal hecha, señalando 
que en busca de la simplicidad el modelo 
habría infravalorado seriamente la probabili-
dad de que muchos propietarios de viviendas 
dejaran de pagar sus hipotecas a la vez, 
dejando a los inversores en MBS en peligro 
de incurrir en cuantiosas pérdidas.

Las advertencias cayeron en oídos sordos 
—no cabía la menor duda ya que Wall Street 
estaba ganando mucho dinero. Se vendie-
ron MBS valorados en miles de millones de 
dólares a inversores tanto de Estados Unidos 
como de fuera. En 2008-2009 los proble-
mas de los que los críticos habían avisado 
explotaron de forma catastrófica. Durante la 
década anterior, los precios de la vivienda 
en EE. UU. habían subido muchísimo y se 
habían concedido hipotecas a muchos que 
no las podían pagar. Cuando los precios de 
las viviendas se desplomaron, millones de 
propietarios de viviendas no pudieron pagar 
sus hipotecas. Con cuantiosas pérdidas para 
los inversores de MBS, quedó muy claro que 
el modelo había infravalorado los riesgos. 
Cuando los inversores y las instituciones 
financieras del mundo se dieron cuenta de la 
magnitud de sus pérdidas, la economía mun-
dial se vio seriamente castigada. A día de hoy 
no se ha recuperado del todo.

Para mentes inquietas
El MODElO QuE SE TRAGÓ lA ECONOMíA
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Para explicar cómo una economía decide distribuir los recursos escasos de los 
que dispone, los economistas utilizan el modelo de la frontera de posibilidades 
de producción. Este modelo busca mejorar la comprensión de los trade-offs a que 
se enfrenta la economía, considerando una economía simplificada en la que sólo se 
producen dos bienes. Esta simplificación permite mostrar el trade-off gráficamente.

Supongamos, por un momento, que Estados Unidos es una economía con Boeing 
como única empresa y un tipo de avión como su único producto. Pero todavía habría 
que elegir qué tipo de avión fabricar —por ejemplo, el Dreamliner (es un avión de 
doble pasillo para largas distancias) frente a aviones pequeños (para distancias más 
cortas). La figura 2-1 muestra una hipotética frontera de posibilidades de producción 
que viene a representar los trade-offs a que se enfrenta la empresa. La frontera —la 
recta en el diagrama— muestra la máxima cantidad de aviones pequeños que Boeing 
puede producir anualmente dada la cantidad de Dreamliners que fabrica cada año, 
y viceversa. Es decir, da respuesta a la pregunta del tipo: “¿Cuál es el número máxi-
mo de aviones pequeños que puede fabricar Boeing al año si también fabricara 
9 Dreamliners (o 15, o 30) ese mismo año?” 

Hay una clara diferencia entre los puntos que están dentro o sobre la frontera 
de posibilidades de producción (el área sombreada) y fuera de la frontera. Si el 
punto está dentro o sobre la frontera —como el punto C, en el cual Boeing fabrica 
20 aviones pequeños y 9 Dreamliners al año— se trata de una combinación factible. 
Después de todo, la frontera nos dice que si Boeing produce 20 aviones pequeños, tam-
bién podría fabricar un máximo de 15 Dreamliners ese mismo año, por lo que también 
podría fabricar sin lugar a dudas 9 Dreamliners. Sin embargo, una combinación 
que quede fuera de la frontera —como el punto D, donde Boeing fabrica 40 aviones 
pequeños y 30  Dreamliners— no es factible. En este caso, Boeing podría fabricar 
40 aviones pequeños y ningún Dreamliner, o podría fabricar 30 Dreamliners y ningún 
avión pequeño, pero no podría hacer ambas cosas a la vez.

En la figura 2-1, la frontera de posibilidades de producción corta al eje horizontal 
en el punto que equivale a 40 aviones pequeños. Esto significa que si Boeing dedicara 
todos sus recursos a fabricar aviones pequeños, podría fabricar 40 de estos aviones 
al año, pero no podría fabricar ningún Dreamliner. La frontera de posibilidades de 
producción corta al eje vertical en el punto que equivale a 30 Dreamliners. Esto signi-
fica que si Boeing dedicara todos sus recursos a fabricar Dreamliners, podría fabricar 
30 unidades anualmente, pero no fabricaría ningún avión pequeño. 

La figura también muestra otras situaciones menos extremas. Por ejemplo, el 
punto A, sobre la frontera, representa una situación en la que si Boeing decidiera 
fabricar este año 20 aviones pequeños, podría fabricar como máximo 15 Dreamliners. 

La frontera de posibilidades de 
producción representa los trade-
offs (opciones) a que se enfrenta 
una economía que sólo produce 
dos bienes. Representa la máxima 
cantidad que se puede producir de un 
bien, dada la cantidad que se produce 
del otro.

la  de posibilidades de producción2-1

La frontera de posibilidades de producción represen-
ta cómo distribuye Boeing sus recursos para producir 
Dreamliners y aviones pequeños. Representa la máxima 
cantidad que se puede producir de un bien, dada la can-
tidad que se produce del otro. Aquí, el máximo número de 
Dreamliners fabricados anualmente depende del número 
de aviones pequeños que se fabriquen ese año, y vicever-
sa. La producción factible de Boeing viene representada 
por el área que está dentro o en la curva. El punto C es 
factible, pero no eficiente. Los puntos A y B son factibles 
y eficientes en producción. El punto D no es factible. 
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Y si Boeing decidiera fabricar 28 aviones pequeños, como muestra el punto B, podría 
fabricar como máximo 9 Dreamliners

Pensar en términos de la frontera de posibilidades de producción simplifica la 
complejidad de la realidad. En la economía real se producen millones de bienes dife-
rentes. Incluso Boeing puede fabricar más de dos modelos de aviones diferentes. Pero 
a pesar de su simplicidad, es importante darse cuenta que este modelo nos da pistas 
importantes del mundo real.

Si simplificamos la realidad a través de la frontera de posibilidades de producción, 
podemos enfrentarnos con mayor facilidad a algunos aspectos de la economía real 
que, de otra forma, podrían resultar complicados de entender como son: la eficiencia, 
el coste de oportunidad y el crecimiento económico.

Eficiencia La frontera de posibilidades de producción es una herramienta útil para 
ilustrar el concepto económico de eficiencia. Recordar del capítulo 1 que una econo-
mía es eficiente si no existen oportunidades perdidas, es decir, nadie puede mejorar 
sin que alguien empeore.

Una característica clave de la eficiencia es que no hay oportunidades perdidas en 
la producción, es decir, no hay forma de producir más de un bien sin producir menos 
de otro. Siempre y cuando Boeing produzca sobre su frontera de posibilidades de 
producción, su producción es eficiente. En el punto A, puesto que ha elegido fabricar 
20 aviones pequeños, el número máximo de Dreamliners que puede fabricar es 15; en 
el punto B, puesto que ha elegido fabricar 28 aviones pequeños, el número máximo 
de Dreamliners que puede fabricar es 9; y así sucesivamente. Pero supongamos que 
por alguna razón Boeing se sitúa en el punto C, fabricando 20 aviones pequeños y 
9 Dreamliners. En este caso, no estaría operando de manera eficiente y por tanto sería 
ineficiente: podría producir más de ambos aviones.

Aunque hemos utilizado un ejemplo de elección relativa a la producción en una 
economía con sólo una empresa y dos únicos bienes para explicar la eficiencia y la 
ineficiencia, estos conceptos nos ayudan a explicar la economía real, en la que existen 
muchas empresas y se producen muchos bienes. Si la economía en su conjunto para 
producir más de algún bien tiene que dejar de producir de algún otro —es decir, si 
está sobre su frontera de posibilidades de producción— entonces decimos que es efi-
ciente en producción. Sin embargo, si pudiera producir más de alguno de los bienes 
sin tener que producir menos de otros —lo que viene a significar que podría producir 
más de cualquier cosa— entonces sería ineficiente en producción. Por ejemplo, una 
economía en la que un gran número de trabajadores estuvieran sin empleo de forma 
involuntaria es claramente ineficiente en producción. Y eso es una mala cosa, porque 
la economía podría estar produciendo más bienes y servicios útiles.

Aunque la frontera de posibilidades de producción ayuda a clarificar lo que sig-
nifica para una economía ser eficiente e ineficiente en producción, es importante 
entender que la eficiencia en producción es sólo una parte de lo que se necesita para 
que el conjunto de la economía sea eficiente. La eficiencia también requiere que la 
economía asigne sus recursos de tal forma que los consumidores gocen del mayor 
bienestar posible. Si lo consigue, diremos que es eficiente en asignación. Para entender 
por qué la eficiencia en asignación es tan importante como la eficiencia en la produc-
ción, observe cómo los puntos A y B de la figura 2-1 representan situaciones en las que 
en ambos la economía es eficiente en producción, porque en cada caso no se puede 
producir más de un bien sin producir menos del otro. Pero estas dos situaciones pue-
den no ser igualmente deseables desde el punto de vista de la sociedad. Supongamos 
que la sociedad prefiere tener más aviones pequeños y menos Dreamliners que los del 
punto A; por ejemplo, que prefiera tener 28 aviones pequeños y 9 Dreamliners, que son 
los que corresponden al punto B. En ese caso, el punto A es ineficiente en asignación 
de recursos desde el punto de vista de la economía como un todo ya que sería prefe-
rible que Boeing produjera en el punto B en vez de en el A.

Este ejemplo muestra que la eficiencia económica como un todo requiere ambas 
eficiencias, tanto en producción como en asignación de recursos: para ser eficiente, 
una economía debe producir la mayor cantidad de cada bien dada la producción 
de otros bienes, y también debe producir la combinación de productos que la gente 
quiere consumir. (Y debe hacer llegar esos productos a las personas adecuadas: una 
economía que haga aviones pequeños para aerolíneas internacionales y Dreamliners 
a aerolíneas locales que operan en pequeños aeropuertos también sería ineficiente).
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En el mundo real, las economías intervenidas, como la antigua Unión Soviética, 
son tristemente conocidas por su ineficiencia en asignación de recursos. Por ejemplo, 
era normal encontrar tiendas con muchos productos que muy poca gente quería y con 
pocos productos básicos como jabón y papel higiénico.

Coste de oportunidad La frontera de posibilidades de producción también es útil 
como herramienta para recordar uno de los puntos fundamentales de la Economía, 
como es que el verdadero coste de cualquier bien no es sólo la cantidad de dinero que 
hay que pagar para adquirirlo sino todo aquello a lo que hay que renunciar para con-
seguir ese bien —el coste de la oportunidad. Si, por ejemplo, Boeing quisiera cambiar 
su producción del punto A al B, produciría 8 aviones pequeños más y 6 Dreamliners 
menos. Por lo que el coste de oportunidad de 8 aviones pequeños es 6 Dreamliners 
—los 6 Dreamliners a los que habría que renunciar para producir 8 aviones peque-
ños más. Esto quiere decir que cada avión pequeño tiene un coste de oportunidad de 
6/8 = 3/4 de un Dreamliner.

¿Es el coste de oportunidad de un avión pequeño adicional en términos de 
Dreamliners siempre el mismo, sin importar la cantidad de aviones pequeños y 
Dreamliners que se estén fabricando en este momento? En el ejemplo mostrado en la 
figura 2-1, la respuesta es sí. Si Boeing aumenta la producción de aviones pequeños 
de 28 a 40, el número de Dreamliners que produce disminuye de 9 a 0. Por lo que el 
coste de oportunidad de Boeing por cada avión pequeño adicional es 9/12 = 3/4 de un 
Dreamliner, el mismo que si pasa de fabricar 20 aviones pequeños a 28. Sin embargo, 
el hecho de que en este ejemplo el coste de oportunidad de un avión pequeño en térmi-
nos de un Dreamliner sea siempre el mismo es el resultado de una de las hipótesis que 
hemos asumido, la cual queda reflejada en la forma de la figura 2-1. Concretamente, 
siempre que asumamos que el coste de oportunidad de una unidad adicional de un 
bien no cambia independientemente de la combinación de bienes, la frontera de posi-
bilidades de producción es una línea recta.

 Es más, como puede haber advertido, la pendiente de la recta de la frontera de 
posibilidades de producción es el coste de oportunidad —concretamente, el coste de 
oportunidad del bien representado en el eje de abscisas en términos del bien repre-
sentado en el eje vertical. En la figura 2-1, la frontera de posibilidades de producción 
tiene una pendiente constante de –3/4, lo que significa que Boeing tiene un coste de 
oportunidad constante de 1 avión pequeño igual a 3/4 de un Dreamliner. (Un repaso 
de cómo calcular la pendiente de una línea recta se puede encontrar en el apéndice 
de este capítulo). Este es el caso más simple, pero el modelo de la frontera de posibi-
lidades de producción se puede utilizar también para estudiar situaciones en las que 
los costes de oportunidad cambian a medida que lo hace la combinación de bienes. 

Costes de oportunidad crecientes2-2

La forma cóncava de la frontera de posibilidades 
de producción refleja costes de oportunidad 
crecientes. En este ejemplo, para poder producir 
los 20 primeros aviones pequeños, Boeing debe 
renunciar a fabricar 5 Dreamliners. Pero para 
poder fabricar 20 aviones pequeños más, debe 
renunciar a fabricar 25 Dreamliners. A
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La figura 2-2 muestra una hipótesis diferente, el caso en el que Boeing presenta 
un coste de oportunidad creciente. Aquí, cuantos más aviones pequeños produzca, más 
caro resulta fabricar otro avión pequeño adicional en términos de Dreamliners que 
tiene que dejar de fabricar. Y lo mismo ocurre a la inversa: cuantos más Dreamliners 
fabrique Boeing, más caro resulta fabricar otro en términos de aviones pequeños que 
tiene que dejar de fabricar. Por ejemplo, para pasar de producir cero aviones pequeños 
a producir 20, Boeing tiene que renunciar a fabricar 5 Drealimners. Es decir, el coste 
de oportunidad de esos 20 aviones pequeños es de 5 Dreamliners. Pero para aumen-
tar la producción de aviones pequeños hasta 40 —es decir, producir otros 20 aviones 
pequeños más— debe dejar de fabricar 25 Dreamliners, lo que supone un coste de 
oportunidad mucho más alto. Como se puede observar en la figura 2-2, cuando los 
costes de oportunidad crecen en vez de permanecer constantes, la frontera de posibi-
lidades de producción es una curva cóncava y no una línea recta.

Aunque a menudo es útil trabajar bajo la hipótesis de que la frontera de posibi-
lidades de producción es una línea recta, los economistas creen que los costes de 
oportunidad en la realidad son normalmente crecientes. La razón es que cuando sólo 
se produce una cantidad pequeña de un bien, el coste de oportunidad de producir 
ese bien es relativamente bajo porque la economía necesita utilizar sólo los recursos 
que están especialmente destinados a la producción de ese bien. Por ejemplo, si en 
una economía sólo se cultiva una pequeña cantidad de maíz, entonces se puede elegir 
el lugar que reúna las mejores condiciones de tierra y clima para que el maíz pueda 
crecer mejor que cualquier otro cereal, como puede ser el trigo. Cultivar ahí el maíz 
implica renunciar sólo a una pequeña cantidad potencial de trigo. Sin embargo, si 
en esa economía se empieza a cultivar mucho maíz, habrá que destinar tierras a su 
cultivo que probablemente serían más productivas si en ellas se cultivase trigo. Por 
lo tanto, la cantidad de trigo adicional a la que se debe renunciar será considerable-
mente mayor. Dicho de otro modo, cuanto más se produce de un bien, su coste de 
oportunidad normalmente aumenta porque se agotan los recursos más adecuados 
para su producción y en su lugar se deben de utilizar otros que son menos adecuados.

Crecimiento económico Finalmente, la frontera de posibilidades de producción 
ayuda a entender el concepto de crecimiento económico. Introdujimos el concepto de 
crecimiento económico en la introducción, definiéndolo como la capacidad cada vez 
mayor de una economía para producir bienes y servicios. Como vimos, el crecimiento 
económico es uno de los rasgos fundamentales de la economía real. Pero ¿está jus-
tificado afirmar que la economía ha crecido a lo largo del tiempo? Después de todo, 
aunque la economía produce más de muchos bienes que lo que producía hace un siglo, 
también produce menos de otros —por ejemplo, los carruajes de caballos. Realmente 
ha caído la producción de muchos bienes. Por lo tanto, ¿cómo podemos afirmar con 
seguridad que la economía ha crecido en su conjunto?

Crecimiento económico2-3

El crecimiento económico es el resultado de un des-
plazamiento hacia fuera de la frontera de posibilida-
des de producción, puesto que las posibilidades de 

.

 

producir más de todo. Por ejemplo, si la economía 
inicialmente está en el punto A (20 aviones pequeños 
y 25 Dreamliners), el crecimiento económico consigue 
que la economía pueda moverse al punto E (25 avio-
nes pequeños y 30 Dreamliners)
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La respuesta se muestra en la figura 2-3 que representa dos hipotéticas fronteras 
de posibilidades de producción de la economía. En ellas hemos asumido una vez más, 
que todo el mundo en la economía trabaja para Boeing y, en consecuencia, sólo se 
fabrican dos bienes, aviones pequeños y Dreamliners. Observe cómo las dos curvas 
están una dentro de la otra, la denominada “FPP Original” está por debajo de la deno-
minada “FPP Nueva”. Ahora podemos ver gráficamente lo que queríamos decir con 
crecimiento económico: significa una expansión de las posibilidades de producción 
de la economía: es decir, la economía puede producir más de todo. Por ejemplo, si la 
economía está inicialmente en el punto A (25 Dreamliners y 20 aviones pequeños), el 
crecimiento económico significa que podría moverse al punto E (30 Dreamliners y 
25 aviones pequeños). E está fuera de la frontera original. Por lo tanto, en el modelo 
de la frontera de posibilidades de producción, el crecimiento se representa como un 
desplazamiento hacia fuera de la frontera.

¿Qué es lo que puede provocar un desplazamiento de la frontera de posibilidades 
de producción de una economía? Básicamente existen dos fuentes de crecimiento 
económico. Una es un aumento de los factores de producción, que son los recursos 
utilizados para producir bienes y servicios. Los economistas normalmente utilizan el 
término factor de producción para referirse a un recurso que no se emplea en un único 
proceso productivo. Por ejemplo, en la fabricación tradicional de aviones, los traba-
jadores utilizaban remachadoras para unir planchas metálicas cuando construían 
el fuselaje de los aviones; los trabajadores y las remachadoras son factores de pro-
ducción, pero los remaches y las planchas metálicas no. Una vez que el fuselaje está 
terminado, tanto el trabajador como la remachadora pueden utilizarse para construir 
otro fuselaje, mientras que los remaches y las planchas metálicas no.

En general, los principales factores de producción son tierra, trabajo, capital físico 
y capital humano. La tierra es un recurso suministrado por la naturaleza; el trabajo es 
el grupo de trabajadores de la economía; el capital físico se refiere a recursos fabrica-
dos como máquinas y edificios; y el capital humano se refiere a los niveles educativos 
y las habilidades de la fuerza laboral, que aumentan su productividad. Por supuesto, 
cada uno de ellos constituye una categoría más que un factor singular: la tierra en 
Dakota del Norte es bastante distinta a la tierra en Florida.

Para ver cómo el añadir factores de producción lleva a un crecimiento económi-
co suponga que Boeing construye otro hangar que le permite aumentar el número 
de aviones que puede fabricar al año —aviones pequeños, Dreamliners o ambos. El 
nuevo hangar es un factor de producción, un recurso que Boeing puede utilizar para 
aumentar su producción anualmente. No podemos decir cuántos cuantos aviones más 
de cada tipo producirá Boeing; esto es una decisión de la dirección que dependerá, 
entre otras cosas, de la demanda. Pero podemos decir que la frontera de posibilidades 
de producción de Boeing se ha desplazado hacia la derecha porque ahora puede fabri-
car más aviones pequeños sin reducir el número de Dreamliners, o puede fabricar 
más Dreamliners sin reducir el número de aviones pequeños.

La otra fuente de crecimiento económico es la tecnología, los medios técnicos para 
producir bienes y servicios. Antes de que se desarrollara el Dreamliner de Boeing, ya 
se habían utilizado materiales compuestos en algunas partes de los aviones. Pero los 
ingenieros de Boeing se dieron cuenta de que se obtenían grandes ventajas construyen-
do todo el avión con materiales compuestos. El avión sería más ligero, más resistente 
y tendría mejor aerodinámica que un avión fabricado de la forma tradicional. Tendría 
por tanto un alcance más largo, podría transportar más pasajeros, y usar menos com-
bustible además de ser capaz de mantener una presión más alta en cabina. Por lo que 
en realidad la innovación de Boeing —un avión fabricado íntegramente con materiales 
compuestos— era una forma de hacer más con una cantidad dada de recursos, despla-
zando hacia la derecha la frontera de posibilidades de producción.

La mejora tecnológica de los aviones había desplazado a la frontera de posibilidades 
de producción, haciendo posible que la economía produjera más de todas las cosas, 
no sólo aviones. Durante los últimos 30 años, los mayores avances tecnológicos se han 
dado en tecnologías de la información, no en construcción ni en servicios de alimen-
tación. Ahora los estadounidenses compran casas más grandes y comen fuera de casa 
más que lo hacían antiguamente porque el crecimiento económico lo ha permitido.

El modelo de la frontera de posibilidades de producción es una representación 
muy simplificada de una economía, pero nos sirve para aproximarnos al funciona-
miento de las economías en la vida real. Ofrece una idea clara de algo tan importante 
como es la eficiencia económica. Ilustra el concepto de coste de oportunidad y deja 
claro lo que significa el crecimiento económico.

Los factores de producción son 
recursos que se utilizan para producir 
bienes y servicios.

La tecnología son los medios 
técnicos para producir bienes y 
servicios. 
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la ventaja comparativa y las ganancias del comercio
Entre los doce principios básicos de la Economía descritos en capítulo 1 se encontra-
ba el de las ganancias del comercio —los mutuos beneficios que los individuos pueden 
obtener si se especializan en hacer cosas diferentes y después comercian entre ellos. 
Otro modelo económico particularmente útil para explicar las ganancias de comercio 
es el de la ventaja comparativa.

Uno de los aspectos más importantes en Economía es que existen ganancias del 
comercio —tiene sentido producir bienes en los que uno es especialmente bueno pro-
duciendo y comprar a otros los bienes en los que no se es tan bueno produciendo. Esto 
sería verdad aunque uno pudiera producir todo lo que necesita; incluso si un brillante 
neurocirujano pudiera reparar su propio grifo averiado, probablemente sería mejor 
idea llamar a un fontanero profesional.

¿Cómo podemos construir un modelo sobre las ganancias del comercio? Sigamos 
con nuestro ejemplo de los aviones e imaginemos una vez más que EE. UU. es una 
economía con una sola empresa donde todo el mundo trabaja para Boeing, fabricando 
aviones. Sin embargo, asumamos ahora que EE. UU. tiene capacidad para comerciar 
con Brasil —otra economía con una sola empresa donde todo el mundo trabaja para 
la compañía aérea brasileña Embraer, que es en la realidad un exitoso fabricante de 
aviones de vuelos regionales. (Si Vd. vuela desde una ciudad estadounidense impor-
tante a otra, probablemente su avión sea de Boeing, pero si vuela a una ciudad peque-
ña lo más probable es que sea de Embraer).

En nuestro ejemplo, los dos únicos bienes producidos son aviones grandes y 
pequeños. Ambos países podrían producir ambos tipos de aviones. Pero como ahora 
mismo veremos, pueden ganar fabricando bienes diferentes y comerciando entre 
ellos. Para el propósito de este ejemplo, volvamos al caso más sencillo de una recta 
como frontera de posibilidades de producción. Las posibilidades de producción de 
Estados Unidos están representadas por la frontera de posibilidades de producción 
en el gráfico (a) de la figura 2-4. Según este gráfico, Estados Unidos podría fabricar 
40 aviones pequeños si no fabricase grandes y podría fabricar 30 aviones grandes si 
no produjese pequeños. Recuerde que esto significa que la pendiente de la frontera de 
posibilidades de producción de EE. UU. es –3/4: su coste de oportunidad de fabricar 
un avión pequeño es –3/4 de uno grande.

Figura   Frontera de posibilidades de producción de dos países2-4
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Aquí, cada uno de los dos países tiene un coste de opor-
tunidad constante de aviones pequeños, representado 
por una frontera de posibilidades de producción que es 
una línea recta. En el caso de Estados Unidos, cada avión 

pequeño siempre tiene un coste de oportunidad de 3⁄4 de 
un avión grande. En el caso de Brasil, cada avión pequeño 
siempre tiene un coste de oportunidad de 1⁄3 de un avión 
grande.
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El gráfico (b) de la figura 2-4 muestra la frontera de posibilidades de producción 
de Brasil. Al igual que la de Estados Unidos, la frontera de posibilidades de produc-
ción de Brasil es una línea recta, lo que implica un coste de oportunidad de aviones 
pequeños, en términos de aviones grandes, constante. La frontera de posibilidades de 
producción de Brasil tiene una pendiente constante igual a –1/3. Brasil no puede pro-

ducir tanto como Estados Unidos: como máximo puede producir 
30 aviones pequeños o 10 aviones grandes. Pero es comparativa-
mente mejor fabricando aviones pequeños que Estados Unidos; 
mientras que Estados Unidos tiene que sacrificar ¾ de un avión 
grande por avión pequeño fabricado, el coste de oportunidad 
para Brasil de un avión pequeño es sólo 1/3 de uno grande. La 
tabla 2-1 resume los costes de oportunidad de aviones pequeños 
y aviones grandes de los dos países. Estados Unidos y Brasil 
podrían elegir hacer sus propios aviones grandes y aviones 
pequeños, sin intercambiar ningún avión y consumiendo sólo lo 

que fabrica cada uno de ellos en su propio país. (Un país “consume” un avión cuando 
su dueño es un residente doméstico). Supongamos que los dos países empiezan bajo 
esta situación y realizan las decisiones de consumo mostradas en la figura 2-4: en 
ausencia de comercio, Estados Unidos produce y consume 16 aviones pequeños y 
18 aviones grandes al año, mientras que Brasil produce y consume 6 aviones pequeños 
y 8 aviones grandes al año.

¿Pero es esto lo mejor que pueden hacer los dos países? No, no lo es. Dado 
que los dos productores —y por tanto, los dos países— tienen diferentes costes de 
oportunidad, Estados Unidos y Brasil pueden llegar a un acuerdo en el que los dos 
mejoren.

La tabla 2-2 muestra tal acuerdo: Estados Unidos se especializa en la producción 
de aviones grandes, fabricando 30 al año, y vende 10 a Brasil. Mientras tanto, Brasil se 
especializa en la producción de aviones pequeños, fabricando 30 al año, y vende 20 a 
Estados Unidos. El resultado se muestra en la figura 2-5. Ahora Estados Unidos con-
sume más de ambos bienes que antes: en lugar de 16 aviones pequeños y 18 aviones 
grandes, consume 20 aviones pequeños y 20 aviones grandes. Y Brasil también con-
sume más, pasando de 6 aviones pequeños y 8 aviones grandes a 10 aviones pequeños 
y 10 aviones grandes. Como la tabla 2-2 también muestra, tanto Estados Unidos como 
Brasil obtienen ganancias del comercio, consumiendo más de ambos tipos de aviones 
que si no hubieran comerciado. 

Ambos países están mejor cuando cada uno se especializa en lo que es relativa-
mente mejor, y después intercambian sus bienes. Es una buena idea para Estados 
Unidos especializarse en aviones grandes porque el coste de oportunidad de un avión 
grande es menor que el de Brasil: 4/3 < 3. De la misma forma, Brasil debería especia-
lizarse en la producción de aviones pequeños porque el coste de oportunidad de estos 
últimos es menor que el de Estados Unidos: 1/3 < 3/4.

tabla   2-2    Ganancias derivadas del comercio de Estados unidos y de Brasil
Sin comercio Con comercio Ganancias del 

comercioProducción Consumo Producción Consumo

EE. UU.
Aviones grandes 18 18 30 20 +2

Aviones pequeños 16 16 0 20 +4

Brasil
Aviones grandes 8 8 0 10 +2

Aviones pequeños 6 6 30 10 +4

Lo que diríamos en este caso es que Estados Unidos tiene ventaja comparativa 
en la producción de aviones grandes y Brasil tiene ventaja comparativa en la pro-
ducción de aviones pequeños. Un país tiene ventaja comparativa en la producción 
de algún bien si el coste de oportunidad de producir ese bien es menor para ese país 
que para otros países. El mismo concepto se puede aplicar a empresas y a personas: 
una empresa o un individuo tiene una ventaja comparativa en producir algo si el 
coste de oportunidad de esa producción para ese individuo o empresa es menor que 
para otros.

Un país tiene ventaja comparativa a 
la hora de producir un bien o servicio, 
si el coste de oportunidad de producir 
ese bien o servicio es menor para ese 
país que para otros países. Asimismo, 
un individuo tiene ventaja comparativa 
a la hora de producir un bien o 
servicio, si el coste de oportunidad de 
producir ese bien o servicio es menor 
para ese individuo que para otros. 

tabla    2-1    Coste de oportunidad 
de aviones pequeños y aviones grandes 
de Estados unidos y Brasil

 EE. UU. Brasil

Un avión pequeño ¾ de avión grande 1/3 de avión grande

Un avión grande 4/3 de avión pequeño 3 aviones pequeño

>

<
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Clarifiquemos un punto antes de seguir adelante. Vd. se habrá preguntado por 
qué Estados Unidos vendió 10 aviones grandes a Brasil a cambio de 20 aviones peque-
ños. ¿Por qué no llegaron a otro acuerdo, como por ejemplo intercambiar 10 aviones 
grandes por 12 pequeños? La respuesta a esa pregunta tiene dos partes. Primero, en 
efecto puede haber otros intercambios en los que podrían ponerse de acuerdo Estados 
Unidos y Brasil. Segundo, hay algunos acuerdos que podemos excluir sin temor a 
equivocarnos —por ejemplo, 10 aviones grandes por 10 pequeños.

Para entender por qué, reexaminemos la tabla 2-1 y fijémonos primero en Estados 
Unidos. Si no comerciara con Brasil, el coste de oportunidad de Estados Unidos de 
un avión pequeño sería 3/4 de uno grande. Por lo que está claro que Estados Unidos no 
aceptará ningún intercambio que requiera sacrificar más de ¾ de un avión grande por 
uno pequeño. El intercambiar 10 grandes a cambio de 12 pequeños le exigirá a Estados 
Unidos pagar un coste de oportunidad de 10/12 = 5/6 de un avión grande por uno pequeño. 
Estados Unidos rechazaría este acuerdo pues 5/6 > 3/4. De la misma manera, Brasil no 
aceptará un acuerdo que le dé menos de 1/3 de un avión grande por uno pequeño.

Lo importante que hay que recordar es que Estados Unidos y Brasil estarán 
dispuestos a comerciar sólo si el “precio” del bien que cada país adquiere en el inter-
cambio es menor que el coste de oportunidad de producir ese bien en su propio país. 
Es más, esto es un principio general que es verdad siempre que dos partes —países, 
empresas, o individuos— comercian de forma voluntaria.

Aunque nuestra historia claramente simplifica la realidad, nos enseña algunas 
lecciones muy importantes que también se aplican a la economía real.

Primero, el modelo sirve para ilustrar las ganancias del comercio: por medio de 
la especialización y el comercio, ambos países producen más y consumen más que si 
fueran autosuficientes. 

Segundo, el modelo demuestra un punto muy importante que se pasa por alto a 
menudo en el mundo real: cada país tiene una ventaja comparativa en la producción 
de algún bien. Esto sirve también tanto para empresas como para individuos: todo 
el mundo tiene una ventaja comparativa en algo, y todo el mundo tiene una desventaja 
comparativa en algo.

En nuestro ejemplo no importa, como probablemente ocurra en la vida real, si 
los trabajadores de EE. UU. son tan buenos o incluso mejores que los de Brasil cons-
truyendo aviones pequeños. Suponga que Estados Unidos es actualmente mejor que 

Figura   Ventaja comparativa y ganancias derivadas del comercio2-5
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Al especializarse y comerciar, tanto EE. UU. como Brasil 
pueden producir y consumir más de ambos bienes. EE. UU. 
se especializa en la fabricación de aviones grandes, en lo 
que tiene ventaja comparativa, y Brasil —que tiene desven-

taja absoluta en ambos bienes, pero ventaja comparativa en 
aviones pequeños— se especializa en fabricar éstos últimos. 
El resultado es que cada uno de los dos países puede con-
sumir más de ambos bienes que si no hubiese comercio.
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Brasil en la producción de cualquier tipo de avión. En ese caso, diríamos que Estados 
Unidos tiene una ventaja absoluta en la producción tanto de aviones pequeños como 
de aviones grandes: en una hora, un trabajador estadounidense puede producir más 
aviones, grandes y pequeños, que un trabajador brasileño. En tal caso, Vd. podría 
pensar que Estados Unidos no gana nada comerciando con Brasil que es menos pro-
ductivo.

Pero acabamos de ver que Estados Unidos se puede beneficiar de hecho comer-
ciando con Brasil, porque la base de la ganancia mutua es la ventaja comparativa, no la 
absoluta. No importa si para fabricar un avión pequeño Brasil necesita más recursos 
que Estados Unidos; lo que importa para el comercio es que el coste de oportunidad 
de fabricar un avión pequeño sea más bajo en Brasil que en Estados Unidos. Por tanto, 
Brasil a pesar de su desventaja absoluta, incluso en aviones pequeños, tiene ventaja 
comparativa en la fabricación de aviones pequeños. De la misma manera, Estados 
Unidos, que puede usar sus recursos de manera más productiva fabricando aviones 
grandes, tiene desventaja comparativa en la fabricación de aviones pequeños. 

la ventaja comparativa y el comercio internacional  
en la realidad
Compruebe la etiqueta de uno de los productos que ha comprado; es una buena 
ocasión para conocer dónde se ha producido —¿en China, o en Japón, o tal vez en 
Canadá? 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, la alta tecnología y el de ocio).

¿Deberían preocuparnos estos intercambios internacionales de bienes y servicios 
o, realmente, es algo bueno? Algunas personas, entre ellos muchos políticos, a menu-
do cuestionan el comercio internacional, defendiendo que cada país produzca los 
bienes que consume en lugar de comprarlos en el extranjero. Las empresas reclaman 
protección de la competencia extranjera: los agricultores japoneses quieren que no se 
importe arroz estadounidense; los productores de acero estadounidense quieren evi-
tar la compra del acero europeo. A menudo, estas demandas encuentran el respaldo 
de la opinión pública.

Los economistas, sin embargo, tienen una visión muy positiva del comercio inter-
nacional. ¿Por qué? Porque ellos lo analizan desde el punto de vista de la ventaja 
comparativa. Como hemos aprendido de nuestro ejemplo acerca de aviones grandes 
estadounidenses y aviones pequeños brasileños, el comercio internacional beneficia 
a ambos países. Cada país puede consumir más que si no comerciara y fuera auto-
suficiente. Es más, estas ganancias mutuas no dependen de que cada país sea más 
eficiente que otros países en producir un tipo de bien. Aunque un país obtenga más 
producto por trabajador en dos sectores diferentes, es decir, tenga ventaja absoluta en 
ambos —todavía obtiene ganancias del comercio. La próxima Comparación Global, 
que explica el patrón de comportamiento del sector textil en la economía global, 
muestra precisamente este punto.

tramPas
CONFuSIONES CON lA VENTAJA 
COMpARATIVA
Los estudiantes, las autoridades y los políti-
cos sobre todo confunden la ventaja compa-
rativa con la ventaja absoluta. Por ejemplo, 
en la década de los 80, 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.

Estos comentarios se referían a que la 
economía estadounidense no tendría ventaja 
absoluta en nada —podrían entrar en una 

etapa en la que la economía japonesa fuese 
mejor en todo. (Al final nunca ocurrió, pero 
eso es otra historia). En ese sentido, se tenía 
la idea de que los estadounidenses no se 
podrían beneficiar del comercio con Japón. 

Pero igual que Brasil en nuestro ejemplo, 
se puede beneficiar del comercio con Estados 
Unidos (y viceversa), a pesar de que Estados 
Unidos era mejor en la producción tanto de 
aviones pequeños como de aviones grandes, 
en la realidad, los países pueden obtener 
ganancias del comercio, incluso si alguno de 
ellos es menos productivo en todos los secto-
res económicos, que el resto de los países con 
los que comercia.

Un país tiene una ventaja absoluta 
en la producción de un bien o 
servicio si puede producir más bienes 
o servicios por trabajador que otros 
países. De la misma manera, un 
individuo tiene una ventaja absoluta 
en la producción de un bien o 
servicio si es más eficiente en la 
producción de ese bien o servicio 
que otras personas. Tener una ventaja 
absoluta no es lo mismo que tener 
una ventaja comparativa.
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las transacciones: el flujo circular de la renta
Las economías que acabamos de estudiar —cada una de las cuales tenía una sola 
empresa— son ejemplos que simplifican mucho la realidad. También hemos simpli-
ficado enormemente el comercio entre Estados Unidos y Brasil, asumiendo que sólo 
utilizan la forma de intercambio más elemental, el trueque, según el cual un indivi-
duo intercambia el bien o servicio del que dispone, por otro bien o servicio que otro 
individuo posee, sin utilizar dinero. En las economías modernas, el trueque es algo 
poco habitual: normalmente las personas intercambian bienes y servicios por dinero 
—pedazos de papel coloreado sin valor intrínseco. Se entregan esos trozos de papel 
coloreados por los bienes y servicios que se desean. Es decir, venden unos bienes o 
servicios y compran otros bienes y servicios.

Se venden y se compran muchas cosas diferentes. Las economías modernas son 
entidades muy complejas, con cientos de millones de trabajadores empleados por 
millones de compañías, produciendo millones de diferentes bienes y servicios. En 
este sentido, todavía se pueden aprender cosas muy importantes sobre la economía, 
considerando el modelo sencillo que aparece en la figura 2-6, el flujo circular de 
la renta. Este diagrama con forma circular representa las transacciones que tienen 
lugar en una economía recurriendo a dos tipos de flujos: los flujos de unidades físicas 
(bienes, servicios, trabajo o materias primas), en una dirección, y el flujo de dinero 
que se paga por estas unidades físicas, en la dirección opuesta. En este caso, los flujos 
de unidades físicas se representan en amarillo y los flujos de dinero en verde.

El modelo más simple del flujo circular de la renta representa una economía que 
tiene sólo dos tipos de “habitantes”: las economías domésticas y las empresas. Una 
economía doméstica consiste en un individuo o un grupo de individuos (normalmente 
una familia, pero no necesariamente) que comparten su renta. Una empresa es una 
organización que produce bienes y servicios para vender —y da trabajo a los miem-
bros de las economías domésticas.

Como se puede ver en la figura 2-6, hay dos tipos de mercados en esta economía. 
En un lado (aquí el lado izquierdo) están los mercados de bienes y servicios, en 
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El trueque es una forma de 
comerciar en la que los individuos 
intercambian directamente los bienes 
y servicios que tienen por los bienes 
y servicios que necesitan.

El flujo circular de la renta es un 
modelo para representar cómo se 
producen las transacciones entre los 
distintos agentes de una economía.

Una economía doméstica es una 
persona o grupo de personas que 
comparten su renta.

Una empresa es una organización 
que produce bienes y servicios con el 
objetivo de venderlos.

Las empresas venden los bienes y 
servicios que producen a las familias 
en los mercados de bienes y 
servicios.

Los países pobres suelen ser menos productivos en la produc-
ción textil, pero una productividad incluso más baja en otros 
sectores (ver el siguiente recuadro de Economía en Acción) les 
da una ventaja comparativa en la confección textil. Como resul-
tado, este sector es el que suele dominar en sus economías. 
Un funcionario de uno de estos países bromeó una vez dicien-
do: “no somos una república bananera —somos una república 
de pijamas”.

La figura de la derecha representa la renta por habitante (la 
renta total de un país dividida por el número de habitantes) y la 
cantidad de empleo dedicado al sector textil en varios países. 
El gráfico muestra la fuerte correlación negativa existente entre 
el nivel de renta por habitante de un país y el tamaño de su sec-
tor textil; los países pobres tienen un sector textil bastante gran-
de mientras que los países ricos bastante pequeño.

Según el Departamento de Comercio de Estados Unidos, 
el sector textil de Bangladesh tiene “una baja productividad, 
bajo nivel de alfabetización, frecuente conflictividad laboral y 
una tecnología obsoleta”. Aun así, la mayor parte de la fuerza 
laboral en Bangladesh se dedica al sector textil, que no obs-
tante tiene una ventaja comparativa porque su productividad 
en otros sectores distintos al textil es todavía menor. En con-

traste, Costa Rica tiene una “productividad relativamente alta” 
en el sector textil. Sin embargo, una proporción mucho menor 
de la fuerza laboral de Costa Rica se dedica a la producción 
textil. Ello se debe a que la productividad en otros sectores 
diferentes al textil es de alguna manera mayor en Costa Rica 
que en Bangladesh.
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los cuales las economías domésticas compran a las empresas los bienes y servicios 
que necesitan. Esto produce un flujo de bienes y servicios hacia las familias y, como 
contrapartida, un flujo de dinero hacia las empresas.

En el otro lado están los mercados de los factores en los que las empresas 
compran los recursos que necesitan para producir bienes y servicios. Recuerde del 
principio de este capítulo que los principales factores de producción son tierra, traba-
jo, capital físico y capital humano. 

El mercado de factores que mejor conocemos es el mercado de trabajo, en el 
que los trabajadores venden sus servicios. Pero, además del trabajo, las economías 
domésticas son también propietarias de los otros factores de producción que venden 
a las empresas. Por ejemplo, cuando una empresa compra capital físico en forma de 
máquinas, el pago finalmente va a las economías domésticas que son propietarias 
de la empresa que vende las máquinas. En este caso, las transacciones ocurren en 
el mercado de capitales, el mercado en el que se compra y se vende el capital. Como 
veremos más en detalle después, los mercados de los factores finalmente determinan 
la distribución de la renta de una economía, cómo la renta total creada en una 
economía se distribuye entre trabajadores menos cualificados, trabajadores con gran 
cualificación y los propietarios del capital y de la tierra.

El diagrama circular de la renta ignora varias complicaciones con las que nos 
encontramos en el mundo real. Citemos algunas:

 • En el mundo real, la distinción entre empresas y economías domésticas no es 
siempre tan clara. Considere una economía doméstica dirigiendo una granja, una 
tienda o un pequeño hotel. ¿Se trata de una empresa o una economía doméstica? 
Una foto más completa debería incluir una sección aparte para las economías 
domésticas que tienen su propio negocio.

 • Muchas empresas venden sus productos a otras empresas no a las economías 
domésticas; por ejemplo, las empresas del acero venden principalmente sus 
productos a otras empresas como los fabricantes de coches, no a las economías 
domésticas. Una foto más completa debería incluir estos flujos de bienes y dinero 
en un sector aparte.

Figura   El flujo circular de la renta2-6
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Este modelo representa el flujo de 
dinero y bienes y servicios en la 
economía. En el mercado de bienes 
y servicios, las economías domésti-
cas compran los bienes y servicios 
a las empresas, dándose un flujo 
de dinero para las empresas y un 
flujo de bienes y servicios para las 
economías domésticas. El dinero 
retorna a las economías domésti-
cas cuando las empresas compran 
factores de producción a las eco-
nomías domésticas en el mercado 
de factores.

Las empresas compran los recursos 
que necesitan para producir bienes 
y servicios en los mercados de 
factores.

La distribución de la renta de 
una economía es la forma en que 
la renta total se divide entre los 
propietarios de los distintos factores 
de producción.


