
















































para el mIsmo artículo·. [Jevons (1871), pp. 91 Y ss. Cursivas en el original]. 
Jevons explica que esta ley se establece únicamente en el equilibrio, por medio 
del comportamiento arbitraj ista de ·vendedores y compradores. Es decir, en el caso 
de los mercados que él tenia en mente dicha ley no se presupone, a diferencia de 
los mercados "bien organizados· considerados por Cournot y Ya1ras. 

La ecuación de la ley de indiferencia establece que: 

~_L 
dxx 

donde x e y son cantidades intercambiadas de dos bienes, e y/x es la tasa da 
intercambio da los dos bienes. Esta· expresión es similar a nuestro actual 
concepto de Re1aci6n Marginal de Sustitución (que expresa una tasa de intercambio 
entre bienes). Y 10 que a continuaci6n establece Jevons, como un hecho consumado 
y sin prueba alguna, es la igualaci6n entre esa tasa de intercambio y las 
utilidades marginales. 

Sea a la cantidad poseida de grano por el individuo A, y b la cantidad da 
carne que inicialmente posee el individuo B. El individuo A intercambia x 
unidades de trigo a cambio de y unidades de carne. De forma que tras el 
intercambio A poseerá (a-x) unidades de trigo e y unidades de carne; y 11 poseerá 
x unidades de trigo y (b-y) de carne. Sean ~1 y "'1 los grados finales de utilidad 
(que son funci6n decreciente de la cantidad) del individuo A para el trigo y la 
carne, respectivamente. Y ~z y "'2 los grados finales de utilidad del individuo 
B para el trigo y la carne. Tenemos qu~ la ley de equilibrio de cada transactor 
es: 

(A) ~ •• (a-x).dx - t. (y).dY 6 

(B) ~ •• (x) • dx • t. (b-y).dY 6 

Aplicando la ley de la indiferencia tenemos qu~: 

.1 (a-x) • dY eL. •• (x) 
t 1 (y) dx X t. (b-y) 

•• (a-x) .Sr 
t.(Y) -dx 
•• (x) _.Sr 

t.(b-y) dx 

Que en nuestro lenguaje actual, introduciendo un numerario, se expresa para cada 
individuo como: 

Umg/C .L e.Sr =RNS! = P" 
UnJgy x dx Py 

La ley de intercambio puede representarse también graficamente: 

HETER AQUI FIGURA 4 
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En la Figura 4 representamos la cantidad creciente de grano de O a O' y la 
cantidad crecl.ente de carne de. O' a O. las unidades de ambos bienes se 
representan mediante la aisma longitud. Supongamos que A posee Oa' de grano y 
O'a' de carne. Un aumento de sus tenencias de grano en a'a (que es la cantidad 
que intercambia) representa simultáneamente una disminución de carne, de modo que 
tras el intercambio A habrá cedido aa' de. carne (ahora tiene O'a de carne) y 

. habrá obtenido a' a de grano (poseyendo ahora Oah Lo importante es que A gana con 
ese intercambio de carne por grano porque su ganancia de utilidad por obtener a' a 
de grano viene medida por a;dga. En tanto que su p6rdida de utilidad por ceder 
aa" de carne es a'hca. 'De modo que existe una ganancia neta de bdgc. A estará 
interesado en intercambiar carne por grano hasta que se coloque en el punto m, 
en el que las curvllS de utilidad marginal para ambos bienes coinciden. B hará lo 
propio. partiendo de una situación inicial en la cual posee O'b de carne y Ob de 
grano (cediendo en el intercambio b'b de grano para obtener bb' de carne). 

Jevons comprendió que el uso de la utilidad marginal como determinante de 
los precios, implica comparación de utilidad sólo de cada comprador individual 
para si mismo, respecto a los diferentes usos que puede dar a su podar 
adquisitivo, grande o pequeflo; por tanto, no se requiere comparación da utilidad . 
. entre los individuos. Sin embargo. y pese a negar en otros pasajes de su obra su 
mensurabilidad, Jevons tomó la utilidad como medible. 37 Aunque en el modelo de 
Jevons la utilidad marginal determina los precios relativos (el valor). Jevons 
observ6 que si el precio depende de la utilidad marginal, determinada a su vez 
por la escasez, entonces la utilidad marginal es, en general, el resultado del 
alto coste de producción, cerrando asl, aparentemente. el clrculo para la 
determinación del precio relativo. Jevons 10 expuso en su famosa cadena: 

«El coste de producción determina la oferta; 
La oferta determina el grado final de utilidad; 

El grado final de utilidad determina el valor •• 3B 

Sin embargo, Jevons no construyó una te aria de la producción basada en la 
utilidad (o en la aplicación del concepto de marginalidad). Su (mica explicaci6n 
de la conexión existente entre los costes de producción y la utilidad es que la 
utilidad marginal del producto obtenido debe ser igual en equilibrio a la 
desutllidad marginal de su producción. Esta idea la aplicó a otra de sus 
aportaciones a la economla: la oferta de la mano de obra. 

La orerta de mano de obra. 

Utilizando su concepción sobre la unidad de método. Jevons contempló este 
problema también como una conjunción de placer y dolor. en este caso medidos 
también por la utilidad ganada y los costes en que se incurre. De esa forma 
aplicó su teoria de la utilidad al caso de la oferta de trabajo. Negishi (1989). 

37 Acerca de la ambiguedad de Jevons en tomo a este punto yid., Stigler (1965), 
pp. 86-89. El concepto que tiene SUgler de Jevons no es muy elevado. Por 
ejemplo, afirma de 61 que era incapaz de traducir cualquier pensamiento, por 
simple que fuera. al lenguaje matemático. [~ .• p. 94]. 

38 Jevons (1871). p. 165. 
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observa que .la oferta de trabajo se desarrolla en términos de la penalidad de 
trabajar y la utilidad de la mercanc1a producida mediante la aplicación de mano 
da obra. Por tento,se trata no tanto de la teoria de la oferta de trabajo como 
de la teor1a de la producci6n •. 39 ' 

La idea de Jevons es que puesto que el esfuerzo humano es desagradable, es 
molesto, deberá t,ener una recompensa o remuneraci6n. Siendo esta la situaci6n, 
los individuos ofrecerán mano de obra mientras consideren que la satisfacci6n que 
obtienen por ello sea superior a la insatisfacci6n. 

En un sistema de trabajo a destajo, en el que cada trabajador elige la 
cantidad de trabajo (horas) qUe quiere ofrecer, la decisi6n de cuánto ofrece 
depende de las siguientes tres cantidades: el dolor o desutilidad ~ (ya que 
mucha gente puede decir que le gusta su trabajo, Jevons considera un equilibrio 
entre la penalidad o fastidio y el placer de trabajar); la cantidad de producto 
(que' puedll medirse en salarios reales); y la cantidad de utilidad ganada o 
derivada del producto (puede considerarse como el grado de utilidad de los 
salarios reales). En el sistema a destajo el salario real del trabajador (su 
ingreso) depende de su tasa de producci6n (de su productividad). Supuesto que el 
incremento del producto ~nicamente se debe a cantidad adicional de mano de obra 
utilizada, en la Figura 5 representamos la curva pq que mide la utilidad marginal 
del producto obtenido con el trabajo. En otras palabras, pq es la recompensa por 
el trabajo, que se considera como el producto entre el grado de utilidad y la 
tesa de producci6n del trabajador. La utilidad marginal del producto de la mano 
de obra es decreciente tanto porque la utilidad marginal derivada del producto 
es decreciente como porque la productividad marginal del trabajo es decreciente. 

HETER AQUI FIGURA 5 

La curva ad representa la desutilidad del trabajo por unidad de producto. 
Aqui Jevons supuso que 'el acto de comenzar a trabajar es algo doloroso, pero a 
medida que el trabajo contin~a, las primeras horas del mismo rinden utilidad, y 
según aumenta su duraci6n la utilidad marginal se hace cero, pasando luego -en 
el equilibrio neto- a ser mayor el dolor que el placer, rindiendo desutilidad de 
nuevo. En el equilibrio deberá cumplirse que el grado de utilidad del producto 
(de los 'salarios reales producidos) se iguale a la desutilidad del trabajo 
requerido para su producci6n. Es decir, el trabajador continuará ofreciendo mano 
de obra para producir hasta que alcanza el punto m, en donde qm se iguala a md, 
produciéndose am. 

4. CARL HENGER (1840-1921). 

Carl Henger provenia de una familia de funcionarios de carrera y oficiales 
del ejército austriacos. Estudi6 Derecho en las Universidades de Viena y Praga, 
obteniendo su doctorado en la Universidad de Cracovia (por aquél entonces el 
Imperio Austro-Hoogaro abarcaba diversos paises de la Europa del Este). Al 
finalizar sus estudios se,dedic6 al periodismo, cubriendo la informaci6n de la 
Bolsa en el peri6dico Zeitung de Viena, y mAs tarde a la carrera administrativa. 

, , 

3J Negishi (1989), p. 325. 
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A partir de 1867, cuando escribia sus noticias sobre los mercado~ bursátiles, 
Menger centr6 su atenci6n en las cuestiones econ6micas porque qued6 impresionado 
del contraste existente entre las teorias del precio tradicionales y la realidad 
práctica que él estaba experimentando. 

En 1871 public6 sus GrundsAtz8 (Principios de economía política) y su fama 
se extendi6 pronto, recibiendo un puesto en la Universidad de Viena. Entre 1876 
y 1878 fue tutor del Príncipe Heredero Rudolph, al que acompaf\6 en sus viajes por 
Europa. A su vuelta regres6 a la Universidad de Viena. En 1897 obtuvo la cAtedra 
de Economía Polltica de dicha Universidad, y se retir6 en 1903. 

A diferencia de Jevons, Henger fue la representaci6n del académico devoto 
y sencillo. Por ello, y gracias también a su gran ingenio, fue el fundador de 
toda una escuela de pensamiento: la Escuela Austriaca. Dicha escuela se 
caracteriza por su énfasis en el subjetivismo (no s6lo aplicado, en el caso de 
la economia, a las preferencias· sino también a las expectativas), en el tiempo 
(como la dimensi6.n de los cambios e intercambios), en la informaci6n fragmentada 
yen el proceso de aprendizaje. Menger llam6 a su método "atomistico", ya que al 
enfatizar todos los factores subj etivos mAs importantes, defiende la búsqueda del 
propio interés, la maximizaciÓn de la utilidad, y. la informaci6n o el 
conocimiento completo como las bases sobre las que debe construirse la ciencia 
econ6mica. 40 En nuestros dias este método se conoce como el "individualismo 
metodo16gico", gracias a Hayek. 

Al tiempo que se formaba una escuela de pensamiento en Austria, la Escuela 
Hist6rica alemsna, en ·esos momentos representada por Schmoller, mantenia su 
máxima influencia. 41 La escuela hist6rica sostiene que la economia politica es 
una ciencia hist6rica y no te6rica. Defendian el método histÓrico como el único 
relevante para analizar el organismo social. SegúnSchmoller, al centrarse en el 
comportamiento individual sujeto a restricciones, la escuela austriaca olvidaba 
una de las cosas mAs importantes: la propia dinámica de las instituciones. 
Schmoller y los suyos boicotearon de hecho la entrada de profesores austriacos 
en la universidades alemanas, 10 que perjudicÓ a medio y largo plazo a la ciencia 
de este pais, ya que esta controversia -que en momentos tom6 carices meramente 
personales- finalizó con la victoria del mé1;odo austriaco. Bajo tales circunstan
cias,pues, es comprensible que Menger considerase necesario defender el método 
qúé habia adoptado contra los ataques de la escuela hist6rica, mAs que avanzar 
en su trabajo te6rico. Eso hizo que a su muerte, su sistema de economia pol1tic"a, 
de la que sus Principios eran tan sólo la primera parte, quedase incompleto. 

Puede resultar interesante la visiÓn orgánica que Menger tenia del fen6meno 
social y de las instituciones sociales; visiÓn que aplica a la instituci6n del 
dinero (por ej emplo): . 

40 Los agregados, los conceptos e ideas colectivos, no tenian un fundamento 
adecuado salvo que descansasen en componentes individuales. 

41 La vieja Escuela Hist6rica fue fundada por Rocher a quien, curiosamente, 
dedica Henger sus Principios. Pero Menger consideraba a Rocher menós extremo que 
Schmoller en su critica a la teoria econÓmica. 
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ILos organismos naturaleg se componen de elementos qu~, sirven a la 
funci6n de la unidad e forma completamente mecánica... Por el 
contrario, el llamado organismo social no puede contemplarse e 
interpretarse simplemente como el resultado de fuerzas puramente 
mecAnicas •.• los fen6menos sociales son el resultado no intencionado de 
los esfuerzos- humanos individuales (que persiguen intereses 
individuales) sin un deseo cOmón dirigido a su establecimiento •• [Cita 
tomada de Negishi (1989), p. 281]. 

Teor!a del valor. 

En su teoria del valor, que es completamente subjetiva, Menger distingue 
entre ·cosas (¡tiles· (o mercancias) y bienes. Para que una "cosa (¡til" alcance 
el rango de bien debe cumplir cuatro condiciones simultáneas: la Cosa debe 
satisfacer una necesidad humana: debe ,tener propiededes capaces de producir una 
conexi6n causal con la satisfacci6n de la necesidad: debe poder reconocerse dicha 
conexi6n causal;' y 'debe haber una demanda suficiente de la cosa para dirigirla 
a la satisfacci6n de la necesidad. 

Además introduce Menger otra distinci6n de los bienes, según su orden. Los 
bienas de primer orden (o de orden inferior) son aquellos capaces de satisfacer 
necesidades humanas directamente (bienes de consumo directo). En tanto que los 
bienes de orden superior (factores de la producci6n, como el capital y otros) 
oerivan su carácter de bienes de su capacidad para produci~ bienes de orden 
inferior. Los bienes de orden superior s610 pueden satisfacer necesidades humanas 
de forma indirecta. 

Entre las ,leyes que gobiernan el carácter de los bienes, Menger enfatiza 
la complementariedad y la imputaci6n de los bienes de orden superior. Los bienes 
de orden superior precisan de otros bienes de orden superior para mantener su 
carácter; y tanto el valor como el carActer de bien, de los bienes de ordan 
inferior, es transferido o imputado a los b.f.enes de orden superior. Para entender 
esto supongamos la producci6n de tabaco. Una persona puede poseer el proceso 
técnico, máquinas, herramientas, semillas, espacio, etc., para producir puros 
habanos. Pero si -por ejemplo- csrece de sol u otra técnica para secar las hojas 
(o carece de la técnica que le permita obtener un nivel necesario de humedad
secado de la hoja de tabaco), la ausencia de ese complementario impide poder 
llevar adelante el proceso de producci6n del bien de orden inferior (puros 
habanos) y los otros bienes de orden superior pierden su carácter de bienes 
(salvo que puedan utilizarse, a su vez, en la producci6n de cualquier otro bien 
o bienes, en cuyo caso tendrian otros complementarios distintos y podrtan 
mantener su carácter de bien). 

Por otro lado, si -supongamos de acuerdo con Menger- se produce un cambio 
radical en los gustos de la gente y la demanda de tabaco desaparece, en ese caso 
todo el tabaco existente (en stock) perderia su carácter de bien. Todos los 
factores de la producción (bienes de orden superior) exclusivamente 
especializados en la producci6n de tabaco (incluidos los servicios de mano de 
obra especializada, empleada en la producción de tabaco) perder tan ~u condición 
de bienes. Igualmente, los transportistas, comerciantes, etc., especializados 
exclusivamente en el tabaco (en un caso extremo del ejemplo, los agentes de bolsa 
especializados en la valoraci6n o contratación de activos de compafttas 
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tabacaleras del mundo), dejarian de ser bienes. Por tanto, el carácter de bienes 
y el valor .de los bienes de primer orden es imputado o transmitido a los bienes 
de orden superior. Henger reconoce, pues, tanto la complementariedad entre los 
factores de la producc16neomo la sustituibilidad tecno16gica. 42 

Menger insisti6 en estas dos caracteristicas de complementariedad e 
interdep.endencia, y las extendi6 a todos los bienes que consumimos. De modo que 
llegó· a afirmar que "la completa satisfacci6n de una única necesidad no podria 
asegurar la vida y el biene.star" (Menger (1871), p. 75], como una idea que resume 
su visi6n de la maximizaci6n de la ut~lidad restringida. 

Pasa Menger a establecer c6mo los seres humanos, bas6.ndose en su 
conocimiento de las disponibilidades de oferta y demanda, controlan las 
cantidades de bienes disponibles para obtener la mayor satisfacci6n posible. 
Distingue, para ello, entre bienes econ6micos, que son aquellos cuyas necesidades 
de los mismos son mayores que su oferta disponible, y bienes no econ6micos, 
aquellos cuya oferta excede las necesidades da los· mismos (el aire, el agua, ••• ). 
Sin embargo, no hay nada inherente a los bienes que les haga ser "econ6micos" o 
"no econ6micos". Y ese car6.cter puede variar mediante cambios en su oferta o sus 
necesidades. 

Define Menger la utilidad como la capacidad de una cosa para satisfacer 
necesidades humanas· y, puesto que la utilidad es reconocible y medible en Menger, 
es uno de los prerequisitos que los bienes poseen para obtener su car6.cter de 
bien. 43 Pasa entonces, Menger, a resolver la paradoja del agua y los diamantes 
de Smith, afirmando qúe tanto el agua como los diamantes poseen utilidad, pero 
la diferencia está en que los diamantes son escasos en relaci6n a la demanda de 
los mismos. Es decir, en términos actuales, su valor viene determinado por su 
utilidad marginal. 

El pJ:'J.nclplo de equJJDugJ.nalJ.dad. 

Seg(m Menger, existen diferentes grados de prioridad en las satisfacciones 
de la gente. Asi, disponer o no de una cama confortable o de un juego de ajedrez 
no es algo vital. Pero cuando los individuos saltan de ese nivel y deben elegir 
entre una cosa u otra, es mb probable que elijan la cama confortable y renuncien 
al ajedrez. En esto consiste el elemento subjetivo en el proceso de va10raci6n 
econ6mica individual: que diferentes satisfacciones tienen diferentes grados ae 

42 A diferencia de la teoria clásica y de la economia marxista, en las que la 
cantidad de trabajo incorporado (un bien de orden superior) determina el valor 
del producto (un bien de orden inferior), Henger considera que el valor del bien 
de orden inferior se determina por su utilidad marginal y el valor de un bien de 
orden superior se imputa del valor del bien de orden inferior, sobre la base de 
la productividad marginal del primero en la producci6n del segundo. 

48 Los bienes no econ6micos, matiza Menger, también pueden poseer utilidad, ya 
que la evaluaci6n subjetiva entre su uso y su necesidad se refiere a una cantidad 
especifica. Pero s610 los bienes econ6micos poseen valor de uso; ya que ello 
supone escasez. 
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importancia. Incluso dentro de la misma clase de bienes, las satisfacciones 
pueden variar en importancia. La gente intenta satisfacer, en primer lugar, sus 
necesidades más urgentes y después las menos urgentes¡ pero siempre combinan la 
satisfacci6n más completa posible de. sus necesidades más urgentes con una 
satisfacci6nmenor de sus necesidades menos urgentes. Menger lo ilustra mediante 
el siguiente cuadro: ' 

1 II III IV V VI VII VIII IX X 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 
9 8 7 6 S 4 3 2 1 O 
8 7 6 5 4 3 2 1 O 
7 6 5 4 3 2 '1 O 
6 5 4 3, 2 1 O 
5 4 3 2 1 O 
4 3 2 1 O 
3 2 1 O 
2 1 O 
1 O 
O 

Los números romanos I-X, de las columnas, muestran diez clases de 
necesidades, de forma que la necesidad 1 es la más urgente de todas yla X la 
menos urgente. Por ejemplo, 1 es comida, IV tabaco, •.• Supuesto, según Menger, 
que cada individuo es capaz de clasificar de forma cardinal (asignar un número 
indice) sus satisfacciones, los individuos pueden decir que la primera unidad del 
bien 1 les produce 10 unidades de satisfacci6n y la primera unidad del bien VII, 
4 unidades. 44 La tabla nos indica además que las satisfacciones derivadas del 
consumo de dos bienes cualesquiera son independientes. 

Obviamente se está utilizando otro "recurso· (diferente de los bienes 1 a 
X) para obtener unidades de estos diez bienes, y además se pueden obtener 
cantidades unitarias adicionales de cada uno de estos diez bienes con un gasto 
igyA1 del recurso. 45 

44 Los números dentro de cada columna representan satisfacciones sucesivas de 
incrementos unitarios en la cantidad de los bienes, en términos actuales es una 
tabla de utilidades marginales. Posiblemente Menger tenia en mente no que una 
unidad del bien VII produjese la misma satisfacci6n que siete unidades del bien 
1, sino tan s6lo pretendia indicar 6rdenes' de importancia o prioridad. Pero 
Menger no es muy preciso en el significado de estas magnitudes y parece más bien 
pretender la cardinalidad (y mensurabilidad) de la utilidad. 

45 Es interesante observar, a este respecto, que Menger insiste en que la 
capacidad que tienen las mercancias de ser intercambiables y comerciables es una 
de las caracteristicas que les otorga rango de bien (por ejemplo, esta es la 
caracteristica del dinero). Cuanto mas pequefta, dice Menger, sea la diferencia 
de una mercancia entre su precio de compra más elevado y su precio de venta más 
bajo, mayor será su capacidad de ser intercambiable y comerciable. Esta 
circunstancia depende, sobre todo, de si el mercado del bien está bien organizado 
o no: a diferencia de Walras (que asumi6, mercados bien organizados), Menger 
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Llamemos "dinero' a dicho recurso y supongamos que el precio unitario de 
cada bien (para todos los bienes) es 1 pta. Si el individuo posee unos recursos 
escasos de 3 pts obtendria 27 unidades de satisfacci6n si se las gastase todas 
en el bien 1. El individuo, por tanto, tratará de combinar satisfacciones 
obtenidas del consumo de los distintos bienes. Si comprase una unidad da los 
bienes 1, 11 Y 111, también obtendría 27 unidades de satisfacci6n. Por tanto, 
comprará dos unidades de 1 y una unidad de 11 que le reportan 28 unidades de 
satisfacci6n. sí tuviese 6 pts, compraría tres unidedes da 1, dos de 11 Y una da 
111; Y si tuviese 15 pts compraría 5 de 1, 4 de 11, 3 de 111, 2 de IV Y 1 da V. 
En otras palabras, el individuo distribuye sus gastos de forma que·eñ el margen 
la satisfacci6n que obtiene de cada mercancia que consume es igual (igual a 6 
cuando tiene 15 pts y consume la cesta indicada, o igual a 8 cuando tiene 6 pts 
y consume la cesta antes descrita). 46 Asi Menger establece el principio da la 
equimarginalidad: dados unos recursos escasos, los individuos ordanarán sus 
cestas de consumo de forma que en el margen la satisfacci6n obtenida po:.: el 

.consumO de cada bien (en unidades diferentes) sea la misma para cada mercancía. 
De modo que es la satisfacci6n menos urgente que se obtiene de una cantidad da 
bienes dada la que otorga valor a ese bien. Por ejemplo, dada una cantidad de 
agua disponible para un individuo que la utiliza en diversos usos, desde el más 
urgente (beber) hasta el menos (regar las plantas de su jardin), la determinaci6n 
del valor de ~ porci6n de agua es algo objetivo: su valor viene dado por el 
uso menos importante (regar). 

Menger consider6 otras muchas ideas de la moderna microeconomia. Así, por 
ejemplo, c6mo influye sobre el valor de los bienes las diferencias en su calidad. 
También present6 una teoria del intercambio con diversos casos de intercambio 
aislado y en la que, como Jevons, lleg6 a la conc1usi6n de que bajo ciertas 
circunstancias los individuos salen beneficiados del intercambio; y analiz6 los 

parece tener otra teoría (uo walrasiana) de los mercados. 
Si todos los mercados están perfectamente organizados y cada mercancía 

posee una elevada capacidad de ser intercambiable y comerciable (es decir, 
cualquier mercancía puede aceptarse como medio de cambio) no es precisa la 
presencia de un bien llamado dinero, o su papel queda muy limitado (esto es 10 
que ocurre en los modelos wa1rasb.nos). Por el contrario, si -como Menger
suponemos que los mercado no están perfectamente organizados, la capacidad de, la 
mercancia relevante de ser intercambiable es baja o pequefta y se precisa del 
papel del dinero (mercancia tan aparentemente inútil, que nunca pierde -sin 
émbargo- su condici6n de bien, gracias a su elevada capacidad de ser 
intercambiable y comerCiable). 

46 El lector puede preguntarse qué ocurrirá sl el individuo pasa de tener 3 pts 
a 4 pts (o pasa de 15 pts a 16 pts). Una s61a peseta más de gasto' le 
proporcionaria tan s6lo 7 unidades más de satisfacci6n (utilidad marginal), en 

. el primer caso, y 5 unidades de satisfacci6n adicional en el segundo oaso. En 
ninguno de ellos las satisfacciones se igualarían en el margen. A menos que las 
unidades de cada uno de los bienes fuesen infinitamente divisibles (lo que 
equivale al supuesto matemático de continuidad), el individuo se co10caria en 
desequilibrio. Este resultado es consecuencia del orden discreto' empleado por 
Menger. [xtd. Ekelund y Hébert (1990), p. 326 nota 3]. 
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efectos de situaciones de monopolio y competencia sobre los precios. Tampoco 
relacion6, al igual que Jevons, la utilidad y las curvas de demanda; es decir no 
extrajo, a diferencia de Dupuit, curvas de demanda de su análisis de la utilidad 
marginal. En el lado de la producci6n, además de las aportaciones ya mencionadas 
y su enunciaci6n del principio de la productividad marginal [Vid. Negishi (1989), 
p. 283J, Menger utiliz6 el concepto de coste de oportunidad y distingui6 entre 
proporciones fijas y variables en las relaciones de producci6n entre factores y 
producto (tecnologla). 

5. HARIE-ESPRIT LÉON WALRAS <1834-1910). 

Walras es considerado el fundador del análisis de equilibrio general en 
'microeconomia. Dicho ,análisis se centra en las interdependencias que existen 
entre los mercados de los bienes, y contempla la actividad econ6mica (el sistema 
de producci6n.y consumo) como algo interrelacionado. De este modo, cada 
intercambio que se produce en el sistema econ6mico (con el fin de maximizar la 
satisfacci6n de los agentes) influye sobre el valor de todos los bienes del 
sistema. Dado' que el sistema se halla interconectado, cualquier aumento en la 
demanda de un bien (que supone que algún o algunos agentes no han maximizado SU 
satisfacci6n) signifl,qa necesariamente que hay un exceso. de oferta de otros 
bienes dentro del sistema. Por tanto, lavariaci6n en el precio del bien que se 
encuentra en desequilibrio (variaci6n que se produce para buscar la posici6n de 
equilibrio) tendrá repercusiones en todos los otros mercados, que reaccionarán 
a su vez de nuevo sobre el precio de equilibrio del bien en cuesti6n, produciendo 
nuevos cambios. Walras se vi6 forzado, sin embargo, a abandonar este método de 
equilibrio general, y a utilizsr el método de equilibrio parcial, cuando trat6 
cuestiones particulares como el papel del empresario o del dinero en el sistema 
econ6miqo. 

Naqi6 Walras en Normandía (Francia). Su padre, Antonie Auguste Wa1ras, fue 
su dnico maestro en economía. Auguste Walras, un economista que propugnaba la 
naqionalizac16n de la tierra, el uso de la economla matemática, y una teoria del 
valor basada en el concepto de rareté <en contraste con la teoria del coste de 
producci6n de Ricardo), habia sido compaftero de Cournot en la École Normale 
Supérieure de Paris, de modo que Léon walras aprendi6 economia de una copia de 
ios Pricipios matemáticos de Cournot que su padre tenía. Las ideas económicas de 
Walras en su juventud (época en la que no parecla dar muestras de ser un gran 
economista) eran las mismas que las de su padre. 

Tras dos intentos fracasados para entrar en la École Polytechnique (la 
escuela de ingenieria civil) finalmente fue admitido en la École des Mines (una 
escuela de ingenieria inferior a la École des Ponts et Chaussées, en la que 
Dupuit habia sobresalido). Dado que la ingenierla no le interesaba, Walras se 
centr6 en la literatura, filosofia e historia. En 1858 publicó su principal 
novela, Francia Sauveur, que no tuvo éxito alguno. Entonces su padre le persuadió 
de que se dedicase a la ciencia econ6mica. En 1860 escribi6 su primer libro de 
economla, L'économie politique et la 1ustice. Examen. critique et réfutation des 
doctrines économiques de M. P.·.1. Proudhon. Anteriormente habia obtenido una 
posici6n académiqa, aunque tuvo que trabajar también como periodista, empleado 
en una oficina de ferrocarriles, director gerente de un banco para cooperativas, 
editor de una revista fracasada, y alguna otra cosa. 
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El interés de Walrasen temas tributarios y de justicia social le animaron 
a participar en un congreso intemacional sobre tributaci6n celebrado en Lausanne 
(Suiza), en 1860. All1 caus6 tan buena impresión que, cuando en 1870 se 
estableció una cátedra de Economia Politica en la Universidad de Lausanne, fue 
nombrado "catedrático extraordinario". Segdn el propio Walras, e~ comité de 
selecci6n estaba formado por tres personas notables del distrito y cuatro 
profesores de economia. El primer grupo estaba a favor de Walras y tres miembros 
del otro grupo en contra. El cuarto miembro, el frofesor Dameth de Ginebra, votó 
a su favor considerando que su presencia seria muy Íltil para el desarrollo da la 
economia, pese a que estaba en contra de las ideas de Walras. 

Aunque financieramente siempre tuvo problemas (hasta que en 1884 se casó 
con una viuda rica), intelectualmente Walras prosper6 en Lausanne. En 1871 fue 
promovido a ·catedrático ordinario·, y publicó sucesivamente "Prlncipe d'une 
théorie mathématique de l'exchange" (1873), "EquatLons de l'BXchange" (1875), 
"Equations dele production" (1876) y ·Equations de la Ca¡itelLsetion et du 
créditO (1876). En 1871. Y 1877 publicó las dos par~es de losléments d'économie 
poli tique pure, a los que sigUieron Ihéorie mathématique de bimétallisme (1881), 
Tbéorie mathématigue de la dchesae sociale (1883) y Théorie de la mOnnaie 
(1886). En 1892 se retir6 de su cátedra de Lausanne que fue ocupada por Vilfredo 
fareto (1848.1923), pero continu6 publicando y revelando su sistema de economia 
en Btudes d' économie sopiale (1896) y etudes d'áponomie pol1t1que appliquée 
(1898), asi como en las sucesivas ediciones de sus Éléments, su obra principal. 

Walras dividi6 su sistema de economia en economia pura, economia aplicada 
y economia social. En terminologia modema la economia pura es una ciencia 
positiva que estudia el mecanismo del mercado, la economia aplicada es una 
ciencia normativa que estudia la asignaci6n 6ptima de los recursos, y la economia 
social es una ciencia normativa que estudia la distribución 6ptima del ingreso. 
Debe enfatizarse, pues, que en su sistema econ6mico Walrás consideró los aspectos 
normativos de la ciencia econ6mica y que realiz6 una clara distinción entre estas 
tres ramas de la economia, pese a que s6lo desarrol16 de forma sistemAtica la 
economia pura. 

Walras crey6 que la riqueza social se define como todas las cosas, 
materiales e inmateriales, que son escasss: es decir, que son (¡tiles para 
nosotros y que 1lnicamente están disponibles en cantidades limitadas. Tales cosas, 
(¡tiles y limitadas. en su cantidad, son valorables e intercambiables, pueden 
producirse y multiplicarse mediante la indUstria, y son apropiables. La economia 
pura, la economia aplicada y la economia social estudian respectivamente la 
riqueza social desde el punto de vista del valor de cambio, la industria y la 
propiedad. 47 

A continuaci6n simplemente vamos a exponer el sistema de ecuaciones ,que 
representan el equilibrio general para el individuo y para la economia, segdn 
Walras. fero previamente desarrollaré algunos conceptos. 

Algunos conceptos en la obre de Wslru. 

47 En lo que sigue de Walras utilizo como fuente el capitulo IX de Stigler 
(1941). El lector puede consultar directamente esa referencia si lo desea. 
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Una primera distinci6n en el sistema de Walras es la dicotomia que 
establece entre factores de la producci6n o recursos y sus servicios productivos. 
tos recursos (también denominados capItal fijo o simplemente capital) son en 
general todos los bienes duraderos o aquellos bienes que sirven para (o son 
usados en) más de un proceso productivo. Como dice Walras son todes aquellas 
formas de riqueza social que no son consum1daso que tan s6lo son consumidas a 
largo plazo, y que sobreviven a su primer uso. En cambio los servicios 
proporcionados por dichos recursos o sus réditos, incluyen todas las formss de 
riqueza social que desaparecen eón su primer uso o son consumidas inmediatamente 
y por tanto s6lo son utilizadas una vez. Por ejemplo, un manzano (como árbol) es 
un recurso productivo; y 'las manzanas que nos proporciona son los servicios 
procedentes de dicho recurso. Pero dependiendo del uso que hagamos del mismo, un 
recurso puede serlo (puede ser capital) o servicio productivo. Asi, si cortamos 
el manzano para hacer lefla éste pasa a ser un servicio. El capital, pues, 
proporciona usos sucesivos y cada uno de estos usos es un rédito o servicio. 

De esta forma Walras clssific6 los bienes de capital (los recursos o 
factores) en tres clases: tierra, trabajo y capital propiamente dicho, cada uno 
de los cuales rinde sus respectivos servicios productivos. 

La distinci6n entre un recurso productivo y au servicio es fundamental,en 
la teor1.a de la producci6n ya que los empresarios compran o "alquilan" únicamente 
los servicios, es decir el uso temporal de los recursos (no el recurso en si). 
Esto tiene implicaciones en la teor1.a de la alieneci6n marxista: el empresario 
nunca adquiere el recurso (o capital) "trabajo" sino que compra los réditos o sus 
servicios, quedando el recurso en manos de su propietario (salvo que acepte la 
esclavitud). 

Otra idea interesante es c6mo la actuaci6n de los empresarios permite la 
consecuci6n del, equilibrio en el lado 'de la producci6n. Bajo competencia 
perfecta, dice Walras, si el precio de venta de las mercancias excede su coste 
de producci6n los empresarios estarán haciendo beneficios; eso les estimula a 
expandir su producci6n, aumentar la cantidad de producto, forzar a la baja el 
precio, y -asi- reducir la brecha inicial. Si, por el contrario, en ciertoa 
negocios, el coste de producci6n excede su precio de venta los empresarioa harán 
pérdidas, 'restringirán la producci6n, lo que disminuirá la cantidad de producto 
y elevará el precio, reduciéndose también la distancia entre ambos precios. 

El empresario en el mundo walrasiano es alguien que alquila a sus 
propietarios los servicios de diversas clases de bienes de capital. Esta funci6n 
de coordinaci6n puede y debe separarse completamente de la propiedad de los 
recursos, si bien "en la vida real" el empresario muy posiblemente poseerá 
algunos recursos y realizará algún servicio en la tarea de direcci6n. 

En una economia de libre empresa habrá dos mercados. El mercado de 
servicios, en el que los distintos propietarios de bienes de capital (incluidos 
los propietarios del trabajo) se comportan como vendedores de los servicios de . 
capital y los empresarios se comportan como compradores de los mismos. El 
equilibrio en este mercado se alcanzará cuando la oferta iguale a la demanda, y 
los precios establecidos se denominan rentas, para los servicios de la tierra, 
salarios, para los servicios del trabajo, e interés, para los lServicios del 
capital propiamente dicho. El segundo mercado es el mercado de productos 

34 

.~··'F't :¡~-:"4.·:,' ':' ... : .•••••• :~ ':' ..•••• ,,:- •. 



acabados. y en él los empresarios aparecen como vendedores y los propietarios de 
los recursos son los compradores. de forma que se completa asi el proceso da 
circulaci6n de los bienes dentro de la economia. También en este mercado los 
precios de equilibrio igualarán oferta y demanda. 

Ambos mercados se encuentran interrelacionados. Con el dinero que obtienen 
los propietarios de los factores en el primer mercado por la venta de SUS 

servicios productivos adquieren productos en el segundo de los mercados. Y con 
el dinero que obtienen los empresarios da la venta da sus productos en el segundo 
de los lIercados pueden acceder al primer mercado para comprar servicios 
productivos. Otra segunda relaci6n entre ambos mercados se resume en la célebre 
frase da Yalras de que "los empresarios no hacen ni beneficio ni pérdida". Esta 
auSencia de beneficos o pérdidas. la igualdad entre el precio y el coste. es una 
condici6n que la competencia tiende a obtener como resultado. ya que los 
beneficios (pérdidas) llevan a una expansi6n (contracci6n) del producto y a una 
disminución (aumento) del precio. Yalras. no obstante. admite que esta illtima se 
trata de una condición "ideal" y no de una "situsci6n real". 

Las condiciones de equilibrio general para el individuo. 

Siguiendo la terminologia de Ya1ras distinguiré las siguientes variables: 
1. m productos acabados o bienes consumidos dentro de un periodo determinado: 

A. B. C. D •••• 
2. n servicios productivos: 

T. T'. T" ••.• diferentes servicios de tierra por unidad de tiempo. 
p. p'. p" •••• diferentes servicios de trabajo por unidad de tiempo. 
K. K'. K" ••.• diferentes 4ervicios de capital por unidad de tiempo. 

Por ejemplo. T puede ser tierra empleada en la agricultura. T' puede ser 
tierra empleada en producir pastos, T" tierra empleada en parques. T'" tierra 
empleada en zonas residenciales. P puede ser trabajo agricola (incluso una 
determinada clase de este). P' pueden ser servicios de trabajo de profesores. P" 
pueden ser servicios de funcionariado p6blico. P'" servicios de gerencia de 
empresa. y asi. 
3. Las funciones de utilidad: 

~(q) representa la funci6n de utilidad marginal (la rareté) del individuo 
para cualquier bien. Los individuos. además. poseen una funci6n de utilidad tanto 
para los bienes de consumo como para los servicios productivos. 

Ya1ras rechaz6 la identificaci6n (como habia hecho Dupuit). o la conexi~n 
entre la utilidad marginal y la demanda. 
4. Los precios. que están dados para los individuos (en competencia). Existen 
precios para los servicios productivos y p,recios para los bienes: 

Pt. Pt'. Pt"··· ) 
Pp. Pp" Pp..... ) precios de los servicios productivos. 
Pl::, Pkt. Ptu... } 
Pa. Ph. Po. ••• precios de los bienes de consumo. 

En este punto Ya1ras supone que la mercancia A cumple la funci6n de 
numéraire (numerario). de modo que el resto de las mercancfas se expresan en 
términos del bien A. y por tanto p.-l. 
S. Cada individuo posee unas dotaciones iniciales de factores y por tanto de 
servicios productivos: 

qt. qt' t qt .. ··· 
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qp. qp" qp"'" 
Ch, 'lit •• 'Ik"'" 

Algunas de estas cantidades pueden ser cero. Por ejemplo, las dotaciones 
de un profesor pueden ser qp" alguna cantidad de algún Kl, y todos los qtl ser 
igual a cero (porque no sea propietario de tierra alguna, ni ,siquiera su casa). 
6. Las cantidades demandadas y ofrecidas se representan mediante: 

0t. Oto', Oto"'" 

0P' 0p" 0p"'" 

ot. 0Je." 0Jc .. ••• 
Para los servicios productivos ofrecidos (si son positivos) o demandados (si son 
negativos) • 

da' d¡" do, d,¡ ••• cantidades demandadas de los productos acabados a los precios 
de equilibrio. 
7. Los coeficientes técnicos de producción, es decir, qué cantidad de cada 
servicio productivo utilizo para la producción de una unidad de producto: 

At" 8.t;" &t ... t. bt • btt, b ......... Ct. Cto', Oto .. • •• 
Ap. &.p" 8pft t •• bp, bp " bptf... ep• ep" cp'" t. 

at. at" Bit'" tt bt • 'bt •• bk" •• t CJe., Ct., Ct .... • 
Por ejemplo, bp' indica qué cantidad del servicio productivo P' (trabajo 

de una determinada Clase) es precisa para producir una unidad del bien B. También 
algunos de estos coeficientes técnicos pueden ser cero, cuando no se precisen 
determinados servicios productivos para la producción de un bien. Walras tomó en 
las primeras ediciones de sus' $Uments estos coeficientes de producción como 
dados o determinados por factores técnicos (aunque admitía que de hecho eran 
variables). A partir' de la tercera edición de 1896 Walras utilizó, en un 
apéndice, coeficientes variables para la teoria de la producción. 
8. Supuesto, pues, que los coeficientes técnicos de producción son fijos, que no 
existen problemas de amortización o costes de mantenimiento de los bienes de 
capital, y que tampoco hay problemas de ahorro, las condiciones de ,equilibrio 
general para el individuo se establecen en los siguientes sistemas de ecuaciones: 

l. La restricción presupuestaria, que indica que el total de los gastos debe ser 
igual al total de los ingresos: 

II. Las condiciones generales de "máxima satisfacción" que indican que las 
utilidades marginales de los diferentes bienes y servicios son proporcionales a 
sus precios: 

(I.I] 

................. 
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¿Qué representa el sistema de ecuaciones (XI]? En nuestros .manuales de 
microeconomia, cuando resolvemos el problema de max1mizaci6n condicionada da la 
utilidad, para un individuo. obtenemos el siguiente sistema de ecuaciones: 

U,·"Pl 
Uz""p, 
uJ·"PJ ..... 

donde Ul. uz. ua'... representan las derivadas parciales de la funci6n de 
utilidad respecto al bien l. el bien 2, el bien 3, ••• y las >.. que son el 
multiplicador de Lag'range, representan la utilidad marginal de la renta. Si 
tomamos el bien 1 como numerario. de modo que PI-l. tenemos que ul->'. Y 
sustituyendo en el sistema de ecuaciones nos queda: 

u."", donde P •• 1 
Uz"p,u" 
u1-p,u" 
u.-p.u1 

•••••• 

Si el lector se fija eso es exactamente lo q~e tenemos en el sistema de 
ecuaciones [XX], para el caso de los bienes de consumo A, B, C. D •••• y también 
para las utilidades derivadas del uso de los servicios productivos. 48 

Walras establece que en total hay l+n+m-l ecuaciones (es decir hay n+m 
ecuaciones) para resolver n+m inc6gnitas (las ofertas y demandas: da. db. do •••• 
Oto op. ot •••• ). Estas inc6gnitas se expresan en términos de los precios que 
están dados para los individuos y son conocidos. Las funciones de oferta y 
demanda de los individuos serán. por tanto: 

FUnciones de oferta o demanda de los servicios productivos: 

oc-Le (Pc'Pc" ••. P",P,,"'" Pk,PJclI ••• Pb,Pa,Pdl ••• ) 
01'=~(Pt'PC/, • •• P",P"I, ••. Pk,PJclI'" Pb,PQ,Pdl"') 
0kIilEkez>t,Pt" , •• 1'",1>1'" ••• P,=,PJclI'" Pb,PtI,Pdl ••• ) .................................. ' ........... . 

y las funciones de demanda de los productos terminados: 

db"Lb(pt,Pt
" 

••• P,.,P,." ••• P",p;!,··· Pb'P.,Pc' ••• ) 
dc=L.(pt,pt" ••• P,.,p,.'" •• P",p;!, ••• Pb,P.,Pd'· •• ) ...................................... , ...... . 

La demanda para el bien A queda establecida segdn la ecuaci6n [X]. 

48 En el caso de los servicios productivos tenemos la expresi6n ~t(qt-Ot). que 
representa. la utilldadmarginal derivada del uso del factor de tipo T. Es decir. 
las dotaciones iniciales que poseo de ese servicio productivo menos' la oferta que 
hago del mismo. 
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Las condiciones de equilibrio general para el mercado en conjunto. 

En este caso debemos redefinir algunas variables, de modo que: 

. Donde 0t, por ejemplo, es la oferta total del mercado de T, o D. es la 
demanda total de mercado de A. En este caso, el equilibrio general del mercado 
viene definido por cuatro sistemas de ecuaciones que nos dan las condiciones de 
dicho equilibrio: 

III. Las cantidades ofrecidas 4e servicios productivos en funcion de los precios: 

0caPc(pc,l'p,l'Jcl'" Pb,Pc,Pdl"') 
0,p=P" (Pt, P", PJ:, .•. l'bl 1'", 1'41 ••• ) 
0J:"PJ:(P.,P,,'PJ:' ••• Pb'P.,P"" •• ) ............................. 

[III'] 

IV. Las cantidades demandadas de productos acabados en f~cion de los precios: 

Db=Fb(P •• P".P¡, •••• Pb.P.'Pd.···) 
D.=F.(P •• P",Pk' ••• Pb.P •• Pd •••• ) [rv:J 
t ••••••••••••• , • • • • • • • • • • • • • • y 
D.=O"p.+0r;P,,+0tP¡,+ ••• - (DJJJb+D.,P,,+D,¡p,,+ ••• ) 

cuya última ecuaci6n representa la restricci6n presupuestaria a nivel agregado. 

V. La condición de equilibrio de que la cantidad total de servicio productivo 
ofrecida debe emplearse en la producción de los bienes (debe igualar a la 
cantidad empleada de dicho servicio). Dicho de otra forma, no quedan recursos 
ociosos ni residuos. 

[V] ................... 
O¡,=a¡,D. +b¡,Db+C¡,D.+ • •• . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

VI. La condición de equilibrio del lado de la producción de que los costes 
unitarios deben igualar los precios (ingresos unitarios). Esta es una forma de 
expresar la condición de Walras de "los empresarf.os no hacen ni beneficios ni 
pérdidas". 
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l~p.aacP.+a.'Pt/+ ••• appp+a.,,p.,,+ ••• a,.pJ:+aJ<lPk'+'" 
pb=bcP.+b.,p.¡+ • •• b"P.,+D.,,p.,'+'" b,.p¡¡+bJ:,pk¡+'" [V%) 
P.aCcP.+C.,pt/+ • •• C"P.,+C.,,p.,'+'" cJ<PJ:+c",pJ<l+ ••• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 8 ...... ~ ........ . 

Existen un total de 2m+2n ecuaciones en los sistemas [111], [IV], [V] Y 
[VI]. Pero una de esas ecuaciones es lin.ealJnente dependiente de otras y puade ser 
eliminada. En concreto, si multiplicamos las ecuaciones del sistema [V] por Pt, 
p,., ... Pp, Pp"'" Pk, Pk., ••• y las ecuaciones del sistema [VI] por D., ",", D., •.. 
y SUlll8lll0S cada sistema por separado, los miembros de la derecha de los dos 
sistemas serAn iguales y podremos obtener por tanto la ecuación de la restricción 
presupuestaria (la 61tima ecuación del sistema [IV). Por tanto hay tan sólo 
2n+2m-Z ecuaciones independientes, para resolver el mismo n6mero de incógnitas 
(ya que P.-Z): 

- n cantidades ofrecidas de servicios productivos, 0t, 0p' Ot, ••• 
- m cantidades demandadas de productos terminados, D., ",", Do, ••• 
- n precios de los servicios productivos, Pt, Pp' Pk, ••• 
- mol precios .de productos acabados, Pb, Po, Pd,'" 

En total 2n+2m-Z incógnitas. El sistema puede -al menos- ser determinado. 

La demostración no es rigurosa y plantea problemas en el lado de la 
producción. Algunas de las criticas al sistema de Walras han sido resueltas 
posteriormente con el desarrollo de la economia matemática y los nuevos modelos 
de equilibrio general. Una de las más importantes fue que la igualdad entre el 
n6mero de ecuaciones y de incógnitas no aseguraba la existencia 4e una solución 
duica y positiva, que es la que tiene sentido en términos económicos. Un 
matemático de Vlena, A. Wald,delllostró que existe dicha solución al sistema 
walrasiano utilizando los slguientes supuestos (Que están lmplf.citos en yalras): 

l. Que las ofertas de los recursos productivos sean positivas. 
2. Que todos los coeficientes técnicos de producción sean cero o positivos. 
3. Que al menos un servicio productivo tome parte en la producción de cada 
mercancia. 
4. Que la función de demanda, ri(di), esté definida para toda cantidad positiva 
de cualquier bien l, y sea siempre positiva, continua y monótona decreciente:.' 

No obstante, .Walras fue el primer economista en demostrar que bajo 
competencia perfecta, el pleno empleo de 108 recursos es compatible con el deseo 
de cada individuo de maximizar los rendimientos obtenidos de sus recursos •• ~ 
La descripción de la naturaleza del equilibrio general de Walras era una idea 
completamente novedosa. 

Una critica mantienen hoy en dia, en mi opinión, los modelos walrasianos 

., Tomado de Stigler (1941), p. 243. 

~ Stigler (1941), pp. 241-242. 
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de equilibrio general. Pese a los multiples intentos hechos hasta el presente, 
la introducción del dinero en dichos modelos no ha resultado exitosa. 

§, lRANCIS ISIDRO EDGEWORTQ (1845-1926), 

Aunque la principal obra de economia de Edgeworth, MathematiQal PsychiQs, 
fue publicada en 1881, diez años después de la fecha "establecida" como origen 
del enfoque micro económico ,dicha obra contiene dos aportaciones básicas que 
forman el aparato ana1itico básic.o de los estudiantes de economia hoy: las curvas 
de indiferencia y la curva de contrato o estudio del equilibrio en el intercambio 
puro. 

Edgeworth es una figura de complejos y variados talentos: dominó las artes, 
la literatura (sobre todo los clásicos griegos y latinos), las matemáticas, la 
economia o la estadistica. Tras estudiar en el Trinity College de Dublin, 
Edgeworth entró en Oxford en 1867, en el Exeter College, En 1877 se graduó en 
derecho. Intentó obtener una cátedra de Griego en 1875 y otra de Filosofia en 
1880, ambas sin éxito. Entretanto enseñó lengua y literatura inglesas, lógica, 
ciencias morales, y metafísica. Sus trabajos de matemáticas y estadistica, en los 
ochenta, le reportaron mAs fama que sus escritos de economia. En 1890 obtuvo la 
Too.ke Chair oE Economícs sud Statístícs en el King's College de Londres. y al año 
siguiente fue nombrado catedrático de Economia Politica en Oxford, donde 
permaneció hasta su retiro en 1922, y Fellow del AII Souls de Oxford. AdemAs 
Edgeworth fue el primer editor del Economic Journal, tarea de la que fue 
responsable (durante los 111timos quince años como co-editor con J .H. Keynes) 
desde el primer nl1mero, en 1891, hasta su muerte en 1926. 51 

Las ourvas de indiferencia, el int~io y la curva de contrato. u 

A diferencia de Jevons, Menger y Walras, quienes utilizaron funciones de 
utilidad separables y aditivas, Edgeworth trabajó con funciones de utilidad 
generales an las que la ut.ilidad total derivada por el individuo del consumo de 
cada bien dependía de las cantidades disponibles de todos los demás bienes. En 
expresión de Edgeworth, "la [función de) utilidad de una da las partes [para el 
caso de dos individuos y dos mercanCías] viene dada por P-F(x,y) , y la de la otra 
parte por tr-4J(x,y)" [Edgeworth (1881), p. 20), Puesto que la interrelación de las 
utilidades de los bienes dificultaba la representación gráfica de la utilidad 
total, parecía un instrumento mAs adecuado para tal propósito el uso del concepto 

51 El Economic Journal fue publicado por la Brit1sh Economíc Assooíat!on, fundada 
en 1890 (entre otros por Marsha11), que en 1902 pasó a ser la Reyal Economíc 
Socíety. Para una biografia de Edgeworth véase J. M. Keynes (1933): "Francia 
Ysidro Edgeworth, 1845-1926", enTbe Col1ected Writings ofJohn Maynard KeYuea, 
Vol X, Essays in Biography, London, Macmil1an, 1972, pp. 251-266; Y tambiénJobn 
Creedy (1986): Edgeworth and the Development of Neoclassica1 Economics, Oxford, 
Basll Blackwell, pp. 7·22 •. 

u Stig1er ha afirmado: .Walras ,dedica mAs de 150 páginas para perfilar el 
sistema de equilibrio general de intercambio para el consumidor; Wicksell realiza 
el objetivo en unas 20 páginas y Edgeworth ¡lo hace en una nota a pie de páginah 
[Stig1er (1941), p, 228]. 
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de curvas o Mlineas" de indiferencia, introducido por Edgeworth (lli., Edgeworth 
(1881), pp. 21-22]. Dicho concepto, en Edgeworth, es igual al que usamos hoy en 
dial es decir, para cada individuo, una curva de indiferencia representa aquellas 
combinaciones de bienes que producen una misma satisfacci6n, utilidad, bienestar 
o nivel de preferencia (este último era el término que Edgeworth gustaba 
utilizar). En términos matemAticos tendrlamos para cada individuo: 

dP.~.dx+~.dY.O 
d1I.~.dx+i·dy .. o 

El problema que Edgeworth queria resolver era el problema del contrato 
entre dos partes: .El problema hacia el que se dirige especialmente nuestra 
atenci6nen este resumen introductorio es: Hasta qué punto queda indeterminado 
el contrato -una cuesti6n cuya importancia es mAs que te6rica •••• (Edgeworth 
(1881), p. 20]. La forma en que Edgeworth represent6 gráficamente este problema 
ysu soluci6n resulta o'riginal, brillante y ••• algo enrevesada, dado que carecia 
de la "Caja de.Edgeworth".53 

METER AQUI LA li'IGUlIA 6 

El gráfico de Edgeworth no estA exento de ingenio. Realiza una 
representaei6n asimétrica de las curvas de indifereneia de ambos individuos, que 
ofrece la ventaja de analizar bilateralmente el monopolio (la asimetria reside 
en los ejes de coordenadas). La situaei6n de partida es una tal que cada 
transactor (Robinson Crusoe y Viernes) posee cantidades de un bien pero no del 
otro, de forma que las dotaeiones iniciales de ambos bienes estén repartidas de 
la forma (r,O) para Crusoe y (O,y) para Viernes. En el eje de abseisas medimos 
r, que representa cantidad de dinero pose1da por Crusoe; y en el eje de las 

, ordenadas medimos y, que representa cantida.d de trabajo poseido por Viernes. El 
punto de origen ~ un punto (0,0), sino que es un punto (r,O) para Crusoe y 
(O,y) para Viernes. O, dicho de otra forma, es un punto (x,y) para ambos 
individuos. De forma que cuando Crusoe se aleja del origen lo que está haciendo 
es obteniendo 'y (bien del que carece), y cediendo o renunciando a cantidades de 
bien x (que es el que posee). Viernes, por su parte, cuando se aleja del origen 
se sitúa en un punto donde tiene más de x pero menos de y (bien al que renuncia 
o cede a cambio del otro). Las curvas de indiferencia asi trazadas representan, 
para Viernes, cantidades que obtiene de xy cantidades que renuncia o cede de y 
que le mantienen en el mismo nivel de utilidad; y para Orusoe, cantidades que 

53 El primero que dibuj6 propiamente una Caja de Edgeworth (es decir, un diagrama 
de la curva de contrato representando una economla de dos individuos y dos 
bienes, con dotaciones iniciales dadas) fue Pareto (Vid. William Jaffé (1974): 
"Edgeworth Contract Curve: Part l. A propaedeutic essay in clarificationM, 
History of Political Eeonomv, Vol. 6, No. 3, pp 343-344]. No obstante, mi opini6n 
es que el gráfico de Edgeworth representa básicamente la misma situaei6n descrita 
por el gráfico de Pareto, que es la Meaja" que los alumnos de economia utilizan 
hoy en dia en sus libros de texto. 
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renuncia de xy cantidades que obtiene de y que le mantienen en el mismo nivel 
de satisfacción. Aquellas curvas de indiferencia que parten del origen mostrarán 
combinaciones de bienes que estarán manteniendo el mismo nivel de utilidad que 
la cesta o combinación (x,O) del origen para Crusoe; o el mismo nivel de utilidad 
que la combinación (O,y) del origen psra Viernes. El artilugio tiene que ser 
construido as1, porque Edgeworth sólo dispone de dos ejes para representar dos 
individuos y dos bienes. 

Las curvas de indiferencia que Edgeworth traza, representadas en la Figura 
6, crecientes y cóncavas respecto a los ejes asimétricos asl definidos, coinciden 
con nuestras curvas de indiferencia (decrecientes y convexas, dibujadas para ejes 
que siempre representan cantidades positivas y crecientes poseldas de cada bien, 
a partir del origen). En el gráfico de Edgeworth observamos que las curvas de 
indiferencia trazades responden a las siguientes caracteristicas: para conseguir 
algo más de dinero, Viernes cede cantidedell de trabajo; y Crusoe ~ cantidades 
de dinero, para conseguir a cambio trabajo de Viernes. Por tanto tienen una 
Relación Marginal de Sustitución (o tasa de sustitución de un bien por otro) 
negativa. Además, dichas curvas de indiferencia están trazadas cóncavas respecto 
al eje de abscisas (OX) las de Viernes, y cóncavas respecto al eje de ordenadas 
(OY) las de Crusoe. De modo que cuando a Crusoe le queda poco dinero (se 
encuentra situado. lejos del origen respecto del eje de absoisas) exige cantidades 
proporcionalmente crecientes de trabajo de Viernes, para una misma cantidad 
adicional de dinero que entrega. Y para unidades adicionales iguales de trabajo 
que entrega Viernes (es decir, a medida que se aleja del·origen respecto del eje 
de ordenadas), exige remuneraciones monetarias de Crusoe cada vez mayores. Este 
último comportamiento refleja una Relación Marginal de Sustituci~n decreciente. 

La Relación Marginal de Sustitución en el gráfico de Edgeworth es negativa 
y decreciente, ,lo mismo.que ocurre en ias curvas de indiferencia que estamos 
acostumbrados a ver en nuestros manuales hoy en d1al En realidad el gráfico de 
Edgeworth se puede representar utilizando una Caja como las que trazó Pareto, 
representando la siguiente situación: 

HETER AQUI LA FIGURA 7 

Las curvas de partida o "relevantes· en la figura 6 son las que pasan por 
el origen. El contrato o acuerdo de intercambio entre ambas partes tendrá lugar 
en una posición intermedia entre las dos curvas de indiferencia que pasan por el 
origen. En concreto, tendrá lugar -como indica Edgeworth- en algún punto de la 
curva de contrato, trazada para todos los puntos de tangencia entre ambas curvas 
de indiferencia de partida (recordemos que la situación de partida es la de un 
monopolio bilateral), y cuya expresión matemática (como condición necesaria, pero 
no suficiente) es: 

dPdIIdPdII -.-~-.- o lo que es lo mismo dx dy dy dx 

El resultado final de equilibrio queda as1 indeterminado a 10 largo de la curva 
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de contrato. 54 

7. CONCLUSIONES, 

El desarrollo del enfoque microeconómico acaecido tras el período estudiado 
ha significado un fuerte impulso en .la consideración de la economía éomo una 
ciencia. la aplicaci6n a la misma de criterios científicos. y el desarrollo de 
nuevos métodos e ~deas. que han permitido avanzar a la teoría económica hasta 
niveles que la hacen bien diferente de aquella ciencia existente en 1870. Como 
seAaló Irving Fisher en el Prefacio al libro de Cournot (1838): 

_En los veinte aAos transcurridos desde que el libro apareció por vez 
. primera en versión inglesa [en 1897). el método matemático ha llegado 
a ser tan general en los estudios de economia y estadistica .•• [que) 
apenas hay hoy necesidad. como la había entonces. de enfatizar el valor 
de dicho método. ya que hoy en dia. en raras ocasiones. si es que en 
alguna. es puesto en duda._ 

Entre los diferentes enfoques desarrollados en microeconomía ha habido dos· 
que han destacado: el equilibrio general y el equilibrio parcial. Los desarrollos 
de ambos han sido extensos. Pero a la luz de la histori.a hasta el presente. el 
equilibrio parcial. con todos sus inconvenientes. ha resultado mucho más fructi
fero en sus aplicaciones que el equilibrio general. Los desarrollos realizados 
por la Escuela de Chicago en los aftos sesenta acerca del comportamiento humano 
(economia de la familia. capital humano. la economia de la información •••• ). así 
como la teoría del Public Choice y de los derechos de propiedad. o el desarrollo 
de la organización industrial. más recientemente. parten todos ellos del análisis 
microecon6mico basado en el equilibrio parcial. También la Escuela Austriaca más 
moderna ha puesto su enorme grano de arena en el desarrollo de los aspectos 
económicos institucionales (empresario, dinero, ciclos •••• ). Sin embargo, pese 
a la anterior afirmación. la teoria del equilibrio general (ahora aplicada de 
forma que se supera la dicotomia macroeconomia-microeconomía) mantiene su papel 
estelar, siendo el enfoque sobre el que se,desarrolla hoy en dia la gran parte 
de la teoria económica. La historia del pensamiento econ6mico (o de la teoria 
económica, como me gusta denominarla). sin embargo. nos debe servir para 
desenmascarar las falsas teorias Y. admitiendo que las teorias son provisionales. 
aprender a reconocer las ideas fructiferas de las que no lo son. 

Quisiera acabar con las palabras con que Cournot cierra su libro de 1838: 

54 Una de las mAs interesantes aportaciones de Edgeworth a la dinámica del 
equilibrio general (es decir. el proceso que describe cómo el sistema económico 
alcanza de nuevo un equilibrio una vez que éste ha sido perturbado) fue su 
proceso de " re contrato " frente al proceso de "tAtonnements" utilizado por Walras. 
En el proceso walrasiano no siempre se asegura que una nueva posici6n de 
equilibrio sea alcanzada ni que el propio proceso de retorno al equilibrio no 
afecte la posición final. Eso se da por supuesto. El proceso de contratos y 
reconttatos entre las partes, descrito por Edgeworth. permite una idea más exacta 
de cómo el proceso afecta la posición final de equilibrio. 
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_Hasta cierto punto, es posible comparar la influencia de las teorías 
econ6micas sobre la sociedad con la de los gramáticos sobre la lengua. 
Los idiomas se forman sin el consentimiento [o intervención) de los 
gramáticos, y se vician a pesar de ellos; pero su trabajo arroja luz 
.acerca de las leyes de la formación y decadencia de las lenguas; y sus' 
reglas aceleran el tiempo en· el que un idioma adquiere su perfección, 
y retrasan un poco la invasión de barbarismos y el mal gusto que los 
deterioran •• [Cournot (1838), p. 171). 
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