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PRESENTACIÓN

La economía, es la ciencia del comportamiento del hombre, 
cuando está en juego su bienestar material. No importa si 
se trata de describir, predecir o prescribir ese comporta-

miento. Sus aseveraciones, como las de cualquier otra ciencia, 
serán esencialmente una predicción de la ocurrencia de ciertos 
eventos, cuando se conjugan ciertos antecedentes. De allí que 
sea una ciencia que desde tiempos en que aún no era reconocida 
como tal, constituyó, dados sus fundamentos, la base de cada 
formación económico-social surgida a partir del inicio de la acti-
vidad-comunicación del ser humano. 

El mayor sentido de la economía como ciencia, es su aplicación 
en la economía política. Esto, le confiere al economista, una va-
liosa responsabilidad social, al poder actuar directa o indirecta-
mente sobre su mundo circundante. De aquí, que la principal 
preocupación para el estudioso de la economía debe ser el com-
portamiento del hombre como agente económico, investigar que 
lo impulsa a actuar, qué regula su conducta.  

En la actualidad algunos cuestionan la sobrevivencia de la eco-
nomía como ciencia, en un escenario de crisis continúa y profun-
da, en el cual los fundamentos teóricos parecieran no generar 
propuesta ante la misma. Sin embargo, el propio desarrollo de la 
sociedad, ha conducido a la economía al estudio y análisis de los 
procesos de producción y de distribución a niveles micro y ma-
cro, cada vez más complejos. Ello muestra también, la multiplici-
dad de variables que están implícitas en el fenómeno económico 
y, que a través del desarrollo de la ciencia, se han incorporado 
con la finalidad de su medición, análisis y, en función de satis-
facer las necesidades humanas, siempre crecientes a tenor de un 
desarrollo social, que se ha de concebir y alcanzar de manera 
sustentable y sostenible, como se plantea desde finales del pasa-
do siglo XX. 
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En este sentido, la economía es la ciencia social más influyente 
en el mundo. En ella y, en los economistas, en sus ideas, teorías 
y propuestas, está desde el control de la inflación hasta la com-
prensión del fenómeno de la globalización, desde la medición de 
la pobreza hasta la medida del bienestar, desde la liberalización 
del comercio hasta la restricción de la contaminación, desde la 
promoción de la guerra hasta la construcción de la paz.

Así es cómo a lo largo de la historia, acuciosos investigadores 
de la economía,  se han enfrentado al problema económico, de 
cómo hay que entender los fenómenos económicos, dando lugar 
a la rama del pensamiento económico denominada por algunos 
clásicos como economía política, en tanto se ha dirigido a la in-
terpretación de los hechos y fenómenos que caracterizan las di-
ferentes formaciones económico-sociales hasta las más actuales. 
Estos pensadores económicos han desarrollado un cuerpo teóri-
co y práctico que aún cuando fuese incompleto, ha dado aportes 
valiosos y significativos como fundamento para la investigación 
económica.

En este marco importantes personalidades en materia econó-
mica, han recibido el galardón que otorga desde el año 1901 la 
Fundación Nobel, constituida por la Real Academia Sueca de la 
Ciencia, el Instituto Karolinska, el Parlamento y el Banco Central 
de Suecia.  Este premio quedó instituido por solicitud de Alfred 
Nobel, según testamento y con fondos propios (1883-1896). El 
Premio se empezó a otorgar en el año 1901 a quienes hicieran 
aportes al desarrollo científico, mejoramiento y ayuda a la hu-
manidad en diferentes aspectos del conocimiento; inicialmente 
fueron  cinco: Física, Química, Literatura, Medicina y trabajo por 
la Paz mundial. 

El Premio Nobel en economía se concede por primera vez en el 
año 1969; son aspirantes a él, aquellas personas dedicadas a la in-
vestigación y a la búsqueda de teorías y modelos capaces de ex-
plicar los fenómenos en diferentes áreas de la economía, como la 
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teoría monetaria, economía matemática, política fiscal, comercio 
internacional y teoría del bienestar, entre otras.  Los economistas 
que han recibido el Premio Nobel, son todos científicos de alto 
nivel y han transformado, como sus trabajos prueban, el pensa-
miento económico contemporáneo. 

Su campo de investigación cubre un conjunto de cuestiones que 
afectan a los ciudadanos del mundo: crecimiento, desarrollo, 
reparto de la riqueza, comercio internacional, política fiscal y 
monetaria, mercado, gestión de empresas, justicia social. Es, sin 
duda alguna, gracias a sus investigaciones y a sus propuestas 
de solución, que la economía mundial, ha podido progresar tan 
rápidamente desde la Segunda Guerra Mundial.

Con el fin de investigar, analizar y discutir los principales aportes 
de estos destacados economistas, que han sido reconocidos como 
Premios Nobel en las ciencias económicas y, en particular por 
sus contribuciones para el estudio de las economías Latinoamé-
rica y Caribeñas, el Centro Experimental de Estudios Latinoa-
mericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo”, unidad de investigación  
interdisciplinaria y multidisciplinaria, adscrita al Vicerrectorado 
Académico de la Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela,  
en cooperación con estudiantes de posgrado de la Universidad 
de Guayaquil, Ecuador, vienen desarrollando el Programa de in-
vestigación Internacional Contribuciones de los Premios Nobel 
en Ciencias Económicas y su influencia en América Latina y 
el Caribe. 1969-2020, cuya investigadora responsable es la Dra. 
Elita Rincón y el coinvestigador  es el MSc. Bladimir Jaramillo 
de la Universidad de Guayaquil. Los primeros productos de este 
Programa de investigación internacional, se recogen en este Li-
bro y están referidos a los Premios Nobel de Economía en el Pen-
samiento Económico. Periodo 1969-1974.

El libro es resultado del esfuerzo mancomunado de los Centros 
de investigaciones de la Universidad del Zulia, es una selección 
de los trabajos de investigación realizados por investigadores de 
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diferentes Universidades de Ecuador (Universidad de Guaya-
quil, Católica de Cuenca, Eloy Alfaro de Manabí,  Metropolitana 
sede Machala, Técnica Estatal de Quevedo, Instituto Nuevo Mi-
lenio); Universidad Arturo Prat de Chile; asesorados, tutoreados 
por investigadores del Centro Experimental de Estudios Lati-
noamericanos  de la Universidad del Zulia. Los textos constitu-
yen una versión revisada y sometida a un proceso de arbitraje.

Esta publicación es un logro valioso. Por una parte, porque en 
tiempo de crisis en todos los aspectos, en particular en el aspecto 
económico y educativo,  los saberes, lecciones y aportes de estos 
Premios Nobel, son fundamentos importantes a tomar en cuen-
ta, para analizar, discutir, la actual realidad económica mundial, 
latinoamericana y caribeña y posible propuestas de solución. 
Por otra parte, porque a pesar que las Universidades, institutos, 
centros de investigación tienen limitaciones presupuestarias, de 
personal de investigación y de apoyo muy fuertes, se pudo lle-
gar a feliz término este proyecto de investigación internacional 
y, hacerlo público, generando conocimientos y saberes, en una 
temática que es centro de la actual crisis mundial.

El libro, es una reafirmación de que es posible logro académi-
co importante, por una fructífera relación de cooperación entre 
universidades y centros e institutos de investigación nacional e 
internacional, sobre temas que son centros del debate público 
como la crisis económica, sus teorías y política económica.

No se puede concluir esta presentación sin expresar nuestro agra-
decimiento a quienes han hecho posible esta publicación al MSc. 
Bladimir Jaramillo de la Universidad de Guayaquil, Coinvestiga-
dor invitado por el Centro Experimental de Estudios Latinoame-
ricanos “Dr. Gastón Parra Luzardo (CEELA) de la Universidad 
del Zulia y  Coeditor del libro por la Universidad de Guayaquil; 
a la Dra. Elita Rincón Investigadora Responsable del Programa 
de Investigación Internacional, Investigadora del CEELA, Edito-
ra de la Revista Cuadernos Latinoamericanos del CEELA, Directora 
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del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas 
(CESPE) y Coeditora del libro por la Revista Cuadernos Latinoa-
mericanos del CEELA, Universidad del Zulia. Es preciso mani-
festar nuestras palabras de agradecimiento al equipo de edición 
y producción de la Editorial Digráfica S.A. de Ecuador, a todos 
lo árbitros, correctores, diseñadores, maquetadores que hicieron 
posible este logro. El libro es el resultado del esfuerzo de todos 
ustedes.

Msc. Nebis de Jesús Acosta Kanquis
Directora del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” 

Vicerrectorado Académico
Universidad del Zulia
Maracaibo, Venezuela
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PRÓLOGO 

LOS PREMIOS NOBEL DE ECONOMÍA 
EN EL PENSAMIENTO ECONÓMICO.                        

PERÍODO 1969-1974

Elita Luisa Rincón Castillo1

La postura en la cual se sustenta esta obra es que la histo-
ria del pensamiento económico es esencial para cualquiera 
interesado en comprender cómo funcionan las economías 

(Roncaglia, 2006). En este sentido, los economistas, precisamen-
te como productores y usuarios de teorías económicas, deben 
estudiar y practicar la historia del pensamiento económico. De 

1 Economista (Universidad del Zulia, LUZ). Especialista en Metodología de la 
Investigación (Universidad Rafael Urdaneta, URU). Especialista en Gerencia 
de Empresa (LUZ). Magíster en Economía: Mención Macroeconomía y Política 
Económica (LUZ). Magíster en Planificación y Gerencia de Ciencia y Tecnolo-
gía (LUZ). Magíster en Ciencia Política y Derecho Público: Mención Ciencia 
Política (LUZ). Doctora en Ciencias Económicas (LUZ). Post-Doctora en Cien-
cias Humanas (LUZ). Profesora Titular de la Escuela de Economía, Directora 
de la Escuela de Economía (2008-2010), Directora e Investigadora del Centro 
Socioeconómico del Petróleo y Energías Alternativas (CESPE, 2012-actual) y 
Coordinadora de la Línea de Investigación “Economía Petrolera y Energética” 
y Docente del Doctorado en Ciencias Económicas (DCE) en el Seminario “For-
mación y Desarrollo del Pensamiento Económico de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales (FCES-LUZ). Investigadora, Coordinadora de la Cátedra 
Libre “América Latina y el Caribe” (2015-2019) y Editora de la Revista Cua-
dernos Latinoamericanos (2019-actual) del Centro Experimental de Estudios 
Latinoamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” del Vicerrectorado Académico 
(CEELA-VAC-LUZ). Bibliotecaria de la Academia de Ciencias Económicas del 
Estado Zulia (ACEEZ, 2021-2023). Acreditada en el PEII-ONCTI Nivel C-2016. 
Correos: rincon_elita@fces.luz.edu.ve; elitarincon@yahoo.com, elitarincon@
gmail.com. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5103-9875
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acuerdo con Lichtensztejn (2001), se entiende por pensamiento 
económico, desde una perspectiva amplia: los enfoques teóricos, 
los modelos, las ideologías y las hipótesis, las cuales pretenden 
interpretar y regular el funcionamiento de la economía. 

El concepto de pensamiento económico puede ser concebido en 
sentido amplio. Siguiendo a Hutchison (1967), dicha noción se 
asume como un término comprensivo general, el cual abarca el 
pensamiento económico de los economistas y no economistas e 
incluye la teoría y el análisis positivo, científico, al igual que las 
ideas y las ideologías normativas. Así el término pensamiento 
económico incluye la opinión económica, las ideas, las teorías y 
el análisis económico.

Esta obra se desarrolla en el marco del Programa de Investiga-
ción Internacional “Contribuciones de los Premios Nobel en 
Ciencias Económicas y su Influencia en América Latina y el 
Caribe”, el cual se inserta en las estrategias de investigación con-
juntas que realizan la Revista Cuadernos Latinoamericanos del 
Centro Experimental de Estudios Latinoamericanos “Dr. Gas-
tón Parra Luzardo” (CEELA) del Vicerrectorado Académico y 
la Dirección del Centro Socioeconómico del Petróleo y Energías 
Alternativas (CESPE) de la Facultad de Ciencias Económicas y 
Sociales, ambos centros constituyen unidades de investigación 
de la Universidad del Zulia.

El Premio Nobel, en homenaje a Alfred Nobel, es el mejor galar-
dón que puede recibir una persona por sus aportes al progreso y 
mejoramiento de la humanidad; más cuando quién se hace me-
recedor del mismo, ha dedicado parte de su vida a la investiga-
ción, en búsqueda de teorías y modelos capaces de explicar los 
fenómenos que a diario se presentan (Álvarez y Coronel, 2003). 

Este premio se empieza a otorgar en el año 1901, a quienes hacen 
contribuciones al desarrollo científico, mejoramiento y ayuda a la 
humanidad en diferentes aspectos del conocimiento; estos cam-
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pos a los cuales Alfred Nobel deja consignados en su testamento, 
son inicialmente cinco: Física, Química, Literatura, Medicina y 
Paz Mundial. Las Ciencias Económicas, recibe por primera vez el 
Premio Nobel en 1969, y desde entonces, se ha venido entregan-
do durante más de 50 años.  

El propósito de esta obra consiste en reflexionar sobre las con-
tribuciones de los Premios Nobel de Economía, la cual surge de 
la experiencia académica realizada en el Doctorado de Ciencias 
Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
de la Universidad del Zulia, con los participantes del Semina-
rio Doctoral “Formación y Desarrollo del Pensamiento Eco-
nómico” de la Cohorte Internacional en Ecuador, pertenecien-
tes en su mayoría a universidades de ese país, impartida por 
la profesora Dra. Elita Luisa Rincón Castillo. La presente obra 
está estructurada en capítulos, que trata sobre los aportes de los 
primeros nueve Premios Nobel de Economía, otorgados duran-
te el período 1969-1974.

El Capítulo 1 “Ragnar Frisch, la econometría y el enfoque 
cuantitativo en la ciencia económica” de la docente-inves-
tigadora María Teresa Espinosa Jaramillo (Universidad Na-
cional Arturo Prat, Sede Victoria, Chile) tiene como objetivo 
analizar los aportes de Ragnar Frisch (1895-1973) a la econo-
metría como enfoque cuantitativo en la ciencia económica, 
quien obtiene el primer Premio Nobel de Economía en 1969, 
en conjunto con Jan Tinbergen (1903-1994); por haber desarro-
llado y aplicado modelos dinámicos al análisis de los procesos 
económicos, contribuyendo de forma trascendental, al análisis 
cuantitativo de los hechos de naturaleza económica. Frisch se 
convierte en miembro destacado de la llamada Escuela Sueca, 
fundada por Knut Wicksell (1851-1926), donde ejecuta signifi-
cativos aportes a la economía, caracterizándose por dar nom-
bres a nuevas disciplinas de la economía, como econometría y 
macroeconomía. 
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La econometría, propiamente dicha, empieza a desarrollarse, 
con certeza, a partir del establecimiento de la Sociedad Interna-
cional de Econometría, con Frisch como principal impulsor, la 
Fundación Cowles y la Revista Econométrica como Editor. Desa-
rrolla diversos modelos dinámicos para el análisis de los proce-
sos económicos, donde uno de sus trabajos trata sobre los ciclos 
económicos; y, sus profundos conocimientos en matemáticas, le 
permiten realizar contribuciones tanto a la macro econometría 
como a la micro econometría; desempeñando un papel relevan-
te en la reconducción de la economía empírica, alejándola del 
enfoque institucional y acercándola al enfoque econométrico. 
Por consiguiente, establece la enseñanza de la economía como 
una rama científica, insistiendo en la necesidad, que la discipli-
na siga el mismo camino de la física cuántica, la cual revolu-
ciona la física el siglo XVIII, dejando un gran legado, de difícil 
cuantificación.

En relación al Capítulo 2 “Contribuciones de Jan Tinbergen a la 
econometría, política económica y planeación del desarrollo” 
del investigador Carlos Rafael Ordóñez Jaramillo (Ministerio de 
Salud, Ecuador) tiene como objetivo reflexionar sobre las contri-
buciones del economista holandés Jan Tinbergen (1903-1994), al 
estudio de la econometría, política económica y planeación del 
desarrollo; quien recibe el Premio Nobel de Economía en 1969, 
junto al economista noruego Ragnar Frisch (1895-1973), por sus 
trabajos en el desarrollo de modelos dinámicos y perfecciona-
miento del análisis de los procesos económicos.  A Tinbergen se 
le reconoce como uno de los fundadores de la econometría, la 
macroeconomía empírica, la teoría de la política económica y la 
teoría del desarrollo económico; manteniendo, a lo largo de su 
trayectoria, una visión práctica de la economía, lo cual lo lleva a 
desempeñarse en diversos organismos relacionados con la pla-
nificación y el desarrollo económico. Su labor investigativa gira 
en torno a dos cuestiones esenciales: la planificación y el desarro-
llo de modelos macroeconométricos, y el estudio del desarrollo 
de los países. Se puede destacar que la formulación de la teoría 
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de la política económica de Tinbergen es relevante; en particular, 
con la finalidad de mostrar que todo economista debe considerar 
las preferencias y las expectativas de los agentes para el diseño 
de cualquier política económica, para que al optimizarla trate de 
alcanzar el bienestar social. A partir de un enfoque humanísti-
co de la economía, y como una manera de mostrar sus ideales 
de solidaridad, Tinbergen aboga por la creación de un gobierno 
mundial, para fundar las bases en la eliminación de las graves 
diferencias en términos de desarrollo económico y social.

En el capítulo 3 “Paul Samuelson y sus contribuciones al aná-
lisis económico” del docente-investigador Bladimir Heriberto 
Jaramillo Escobar (Universidad de Guayaquil, Ecuador), presen-
ta como objetivo la revisión de los aportes de Paul Samuelson 
(1915-2009) al análisis económico, primer Premio Nobel de Eco-
nomía individual; quien ha dejado un legado, en el cual se inclu-
yen, al menos, dos aspectos revolucionarios: unos fundamentos 
y unos principios. Esta investigación destaca la fructífera vida 
académica-profesional de Samuelson, quien, desde 1940 se vin-
cula como profesor al Instituto Tecnológico de Massachusetts en 
Estados Unidos y su formación está ligada a sus investigaciones 
sobre la teoría de John Maynard Keynes (1883-1946) y al aporte 
recibido de sus maestros en la Universidad de Harvard, Joseph 
Schumpeter (1883-1950) y Alvin Hansen (1887-1975), destacados 
economistas matemáticos. También, trabaja en colaboración con 
nuevos pensadores contemporáneos reconocidos por sus aportes 
a la teoría económica como Robert Solow (n. 1924), Premio Nobel 
de Economía en 1987, por su contribución fundamental en la teo-
ría del crecimiento económico, entrañable amigo y compañero 
de Samuelson por más de 60 años en el prestigioso Instituto Tec-
nológico de Massachusetts. Samuelson afirma que, en esta época 
de especialización, se ve, en ocasiones, como el último genera-
lista de la ciencia económica, cuyos intereses abarcan desde la 
economía matemática hasta el periodismo financiero, siendo sus 
motivaciones principales la investigación y la enseñanza. Su obra 
magna se titula Fundamentos del análisis económico. Asimismo, in-
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cursiona en distintas áreas de la economía, tales como: economía 
matemática, comercio internacional, política fiscal, economía del 
bienestar, entre otras; donde su gran volumen de publicaciones 
y el trabajo como consultor en estas áreas de la economía así lo 
confirman.

El Capítulo 4 “Simon Kuznets y su interpretación empírica 
del crecimiento económico moderno” del docente-investiga-
dor José Edmundo Torres Miranda (Universidad de Guayaquil, 
Ecuador); pretende como objetivo analizar la biografía: vida y 
obra, contexto histórico, pensamiento económico y contribu-
ciones a la ciencia económica de Simon Kuznets (1901-1985), 
Premio Nobel de Economía en 1971. Kuznets se interesa des-
de temprana edad en el estudio de la economía, influenciado 
por las corrientes intelectuales empíricas de la época, además 
de los movimientos sociales y políticos de las ciencias sociales, 
promovidas durante los últimos años del siglo XIX y las pri-
meras décadas del siglo XX. Es, originario de Rusia, realiza sus 
investigaciones en el estudio del crecimiento económico con 
informaciones nuevas y profundas de la estructura económi-
ca-social, quien se caracteriza por ser un economista empírico, 
el cual hace uso de datos estadísticos para el estudio de los pro-
blemas sociales, combinando la teoría y el método cuantitativo, 
con el fin de obtener conocimientos más sólidos. Es considerado 
una figura fundamental en la transformación de la economía, 
de una disciplina especulativa e ideológicamente impulsada, a 
una ciencia social con base empírica, donde en sus contribu-
ciones teóricas promueve el desarrollo de un crecimiento eco-
nómico moderno de manera constante, a largo plazo, siendo 
necesario adecuar el entorno cultural y las instituciones para 
sentar las bases e interacción de la tecnología, el conocimiento 
científico y el rápido crecimiento económico; de esta manera, 
sus aportes están fundamentados en una amplia investigación 
sobre el crecimiento económico de las naciones, así como el de-
sarrollo de métodos para calcular el tamaño y los cambios en el 
ingreso nacional. 
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Por su parte, el Capítulo 5 “John Hicks y sus principales contri-
buciones a la teoría económica” del docente-investigador Luis 
David Varela Espinoza (Instituto Nuevo Milenio. Sede Cuenca, 
Ecuador), su objetivo consiste en reseñar la vida y obra de John 
Hicks (1904-1989), quien realiza contribuciones en varios frentes 
de la teoría económica, permitiéndole recibir el Premio Nobel de 
Economía en 1972; presentando una dilatada carrera en las mejo-
res universidades británicas, donde aporta importantes modelos 
y teorías a la ciencia económica. En el ambiente de una revolu-
ción en el pensamiento económico de la mano de John Maynard 
Keynes (1883-1946) con su obra La Teoría General, Hicks alcanza su 
madurez como economista, ocupando un puesto en la vanguardia 
de las innovaciones en la teoría económica, hecho ocurrido en los 
años conocidos como “los años de la alta teoría”, proveyendo a la 
macroeconomía de una reinterpretación neoclásica del mensaje 
keynesiano, con el modelo IS-LM. En este sentido, gana simpatía 
entre muchos adeptos de la corriente keynesiana, por cuanto su 
modelo IS-LM, llega a establecerse como el modelo macroeco-
nómico con más influencia en el diseño de la política macroeco-
nómica, hasta casi finales de los años sesenta y principios de los 
setenta del siglo pasado, contribuyendo a la primacía de la teoría 
económica keynesiana durante no menos de tres décadas. Como 
su visión llega a ser muy cambiante en el tiempo, y con alto con-
tenido de reflexiones históricas, metodológicas y filosóficas, se 
puede decir que, para el mismo Hicks, su escuela es la economía.

En cuanto al capítulo 6 “Contribuciones de Kenneth Arrow a la 
teoría económica y política del siglo XX: sus aportes a la econo-
mía de la salud” del docente-investigador Klever Alfonso Morales 
Pazmiño (Universidad Católica de Cuenca, Ecuador), tiene como 
objetivo realizar un estudio sobre las principales contribuciones 
de Kenneth Arrow (1921-2017) a la teoría económica y política 
del siglo XX, quien es ganador del Premio Nobel de Economía en 
1972, donde dentro de sus aportes está la ruptura con la hegemo-
nía de los estudios de economía de estilo utilitarista. Hace una 
crítica certera al utilitarismo en el cual se fundamenta la teoría 
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económica de la época y se opone a la matematización y cálculo 
frío en que está basado la elección en la teoría microeconómica, 
donde la elección trasciende a elegir solo una canasta de bienes y 
su manera de contraargumentar la elección utilitarista empieza 
por criticar un pilar microeconómico: el concepto de individua-
lismo metodológico, un individuo es una pluralidad de prefe-
rencias y valores; donde el aspecto racional del hombre solo es 
uno de los tantos de los cuales posee. El artículo de Arrow de 
1963: “La incertidumbre y la economía del bienestar de la aten-
ción médica”, constituye parte del fundamento de la disciplina 
economía de la salud, el cual se mantiene como una referencia 
obligada en el estudio de la salud como sector económico, bási-
camente por dos razones: primero, muestra cómo en el mercado 
médico algunos comportamientos estratégicos pueden incluirse 
en el ámbito del modelo económico estándar, principalmente 
por aquellos agentes, quienes buscan maximizar su función de 
utilidad; y, segundo, permite explicar la aparición de los atípicos 
arreglos institucionales como reacción a las características espe-
ciales presentadas en el mercado de los servicios de salud.

En el capítulo 7 “Contribuciones de Wassily Leontief al modelo 
de insumo-producto y su aplicación a los problemas económi-
cos” de la docente-investigadora Gladys Germania Salazar Olives 
(Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador), su objeti-
vo consiste en brindar un análisis reflexivo sobre la vida y obra 
del economista estadounidense de origen ruso Wassily Leontief 
(1906-1999), donde el modelo insumo-producto, ha sido el gran 
aporte y legado a la ciencia económica, por este científico social 
en el siglo XX. Las tablas insumo-producto nacionales constituyen 
un importante punto de partida del análisis de los vínculos pro-
ductivos al interior de una economía, y también su extensión para 
considerar la vinculación con la economía mundial mediante el 
comercio internacional. Ellas representan un conjunto integrado 
de matrices, las cuales muestran el equilibrio entre la oferta y la 
utilización de bienes y servicios, tanto finales como intermedios. 
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Es considerado, esencialmente, un economista aplicado, inclu-
so explícitamente empirista. Para Leontief las macromagnitudes 
económicas de las que vale la pena hablar: deben ante todo po-
der observarse (directa e indirectamente), deben poderse medir 
y calcular. Esto resulta evidente por sus continuos llamamientos 
a la necesidad de relaciones operacionales, entre teoría y hechos 
observados. La tarea emprendida al respecto arroja una intere-
sante reflexión en torno a la figura de Leontief y al enfoque in-
sumo-producto, llegando a la importante conclusión, en el cual 
todo sistema económico en su proceso de crecimiento, a largo 
plazo, precisa de conocimientos en torno a las interrelaciones bá-
sicas, a lo interno entre los sectores productivos.

El capítulo 8 “Gunnar Myrdal, el desarrollo y la interdepen-
dencia de los fenómenos económicos, sociales y políticos: una 
perspectiva interdisciplinaria” del docente-investigador Juan 
Carlos Muñoz Briones (Universidad Metropolitana, Ecuador), 
trata de reconstruir los aportes de Gunnar Myrdal (1898-1987) 
al estudio de la economía del desarrollo, considerado uno de 
los principales economista y científico social de su época. Entre 
los varios temas de mayor aportación económica se destaca su 
crítica por la división entre la economía positiva y normativa, 
basándose en la idea que, cualquier norma económica se halla 
impregnada en juicios de valor; conociéndolo como un enemigo 
de la desigualdad durante toda su vida, donde por esta razón 
en sus análisis del crecimiento económico tiene muy presente la 
distribución de la riqueza. Este estudio marca la forma y estruc-
tura de las ayudas a los países pobres; lo cual lo lleva a estudiar 
y comprender cómo estaba la situación de los países asiáticos de 
aquella época, la cual es expresada en su obra El drama de Asia. 
Su obsesión por la pobreza del Tercer Mundo, lo lleva, además, a 
interceder por la transformación agraria en el sur de Asia, como 
un precedente para erradicar la pobreza. Todo lo anterior, lo im-
pulsa a realizar sus estudios sobre la pobreza de las naciones y 
el desafío de la pobreza del mundo. Asimismo, el galardonado 
no llega a creer en las teorías concentradas en el equilibrio, para 
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él los movimientos de variables económicas y no económicas 
son causas a la par. Es relevante destacar, su labor pionera en la 
teoría del dinero y las fluctuaciones económicas, así como, sus 
profundos estudios de la interdependencia de los fenómenos 
económicos, sociales e institucionales, lo cual lo hace merecedor 
del Premio Nobel de Economía en 1974, junto con el economista 
austríaco Friedrich Hayek (1899-1992).

Por último, el capítulo 9 “Contribuciones de Friedrich Hayek 
a la Escuela Austriaca de economía en el siglo XX: de la teo-
ría económica a la filosofía pollítica” del docente-investigador 
Gary Fernando Jiménez Hidalgo (Universidad Técnica Estatal de 
Quevedo, Ecuador), se analizan las contribuciones de Friedrich 
August von Hayek (1899-1992) a la Escuela Austriaca de econo-
mía en el siglo XX, de la teoría económica a la filosofía políti-
ca. Hayek, escritor de economía, derecho y política es el único 
miembro de la Escuela Austriaca en obtener el Premio Nobel de 
Economía en 1974, curiosamente compartido con Gunnar Myr-
dal (1898-1987), economista sueco con una visión de la ciencia 
económica opuesta a la del economista austriaco. Su vida y pen-
samiento se puede dividir en dos momentos: antes y después 
de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra se dedica a 
escribir sobre teoría económica partiendo de la metodología de 
los austriacos: la acción humana. Posteriormente, cerca del fin de 
la guerra, en 1944, publica su obra Camino de servidumbre, donde 
hace un análisis de los fundamentos del nazismo (muy parecidos 
a los del comunismo soviético), fundamentos que Hayek piensa 
estar replicando en los países como Estados Unidos e Inglaterra, 
donde se refiere a la excesiva confianza en el poder del Estado 
para solucionar todos los problemas de la vida y la sociedad. 
Este libro es el punto de partida del nuevo objeto de estudio del 
intelectual de Viena, con una perspectiva desde la filosofía polí-
tica.
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PREFACIO

El libro en sus diferentes medios de salida, impreso o digital, 
sigue siendo uno de los principales instrumentos para la difu-
sión de la ciencia, en palabras de Schumpeter1 “...todo campo del 
conocimiento que haya desarrollado  técnicas especiales para la 
investigación y para la interpretación o la deducción ” (p. 25),  
la lectura de los  libros además sirven para la formación y espe-
cialización de los nuevos profesionales, particularmente en las 
ciencias sociales, en este caso las ciencias económicas.  

Los aportes que realizan los estudiantes con sus investigaciones 
en tercero y cuarto nivel son muy valiosos, sobre todo a nivel 
de estudios doctorales, es aquí donde se van fortaleciendo las 
competencias investigativas, la profundización de la teoría y del 
análisis económico de grandes pensadores que han aportado 
al desarrollo de la ciencias económicas pasando por la antigua 
Grecia, el mercantilismo, los fisiócratas, los clásicos cuyos prin-
cipales exponentes son: Adam Smith, Jean-Baptiste Say y David 
Ricardo, Karl Marx, Thomas Malthus, William Petty y Frédéric 
Bastiat y John Stuart Mill1; Neoclásicos: William Stanley Jevons, 
Alfred Marshall, León Walras, Wilfrido Pareto. 

El desarrollo del pensamiento económico también se debe a mu-
chos economistas de la era contemporánea (siglo XX), entre ellos 
John Keynes y Ludwig von Mises otros  reconocidos por la co-
munidad científica y académica por los aportes realizados a la 
teoría económica moderna como son Joseph Schumpeter y Joan 
Robinson, ya  que hasta 1968 no había alguna entidad encargada 
de hacer reconocimientos formales y que merecen ser estudiados 
en otro momento, las investigaciones en esta obra se centran  a 

1 Joseph A. Schumpeter (1971). Historia del Análsis Económico, Fondo de Cul-
tura Económica, México. 
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partir de 1969 en que se realizó el primer  reconocimiento me-
diante el Premio Nobel de Economía.

La idea de la publicación de un libro sobre todos los premios 
nobel de economía nació en el seminario Formación y Desarrollo 
del Pensamiento Económico  impartido por la Dra. Elita Rincón, 
como parte de la formación doctoral en Ciencias Económicas de 
la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad 
del Zulia, Maracaibo, República Bolivariana de Venezuela, se-
gunda cohorte de Ecuador, abril de 2019, como trabajo final para 
aprobar el seminario, los 18 doctorandos debíamos presentar un 
ensayo sobre uno de los premios nobel, de manera cronológica. 

A mediados de 2019, sostuvimos  varias conversaciones con la 
profesora Rincón y se concretó la idea, vinculándose al Programa 
de Investigación Internacional “Contribuciones de los Premios 
Nobel en Ciencias Económicas y su Influencia en América Latina 
y el Caribe”, del Centro Experimental de Estudios Latinoameri-
canos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA) del Vicerrectorado 
Académico de la Universidad del Zulia, luego se fueron incorpo-
rando las otras instituciones.

Es así que se hizo la propuesta de publicar el libro logrando 
la aceptación mayoritaria de los estudiantes del doctorado de 
segunda cohorte, ante los difíciles momentos que el mundo 
tuvo que soportar por la pandemia de la COVID-19, varios 
compañeros no pudieron participar del proyecto, por lo que 
se invitó a colegas de la primera y segunda cohorte. Ha sido 
un trabajo arduo, característico en la investigación científica, 
más aún en una obra de esta magnitud. 

La participación de 18  investigadores, nos permite entregar una 
importante obra colectiva, ante el voluminoso número de pági-
nas el equipo editorial decidió dividir en dos partes; Tomo I  los 
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Premios Nobel de Economía (1969-1974) Tomo II (1975-1980), 
cada libro esta compuesto por nueve capítulos. 

El proceso ha sido largo, pero al final el resultado está plasmado 
en las páginas de los dos libros, no me queda más que agrade-
cer a todos los autores por su valioso aporte, sin el cual no sería 
posible hacer realidad el proyecto, a las coordinadoras editoras 
por el trabajo y apoyo brindado: Dra. Elita Rincón, Editora de 
la Revista Cuadernos Latinoamericanos y MSc. Nebis Acosta 
Kanqui, Directora del Centro Experimental de Estudios Lati-
noamericanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” del Vicerrectorado 
Académico, Universidad del Zulia. 

Nuestro reconocimiento también para los directivos, MSc. Iván 
Cañizalez y Dr. José Antonio Chirinos, Decano y Coordinador 
del Doctorado de Ciencias Económicas, Facultad de Ciencias 
Económica y Sociales de la Universidad de Zulia, por la oportu-
nidad de acogernos y formarnos en una prestigiosa universidad 
venezolana, que pese a la adversidad, mantiene estándares de 
calidad y rigurosidad académica, reflejado en esta obra.

Guayaquil, mayo de 2023

Econ. Bladimir Jaramillo Escobar, MSc.
Candidato a Doctor en Ciencias Económicas

Universidad del Zulia, Venezuela
Coordinador del equipo de investigadores en Ecuador

Coeditor - Editorial Digráfica S.A.  



RAGNAR FRISCH

Creo que la teoría económica ha llegado a un punto de 
su desarrollo en el que la apelación a datos empíricos 
cuantitativos se ha vuelto más necesaria que nunca. 

Al mismo tiempo, sus análisis han alcanzado un 
grado de complejidad que exige la aplicación de un 

método científico más refinado que el empleado por los 
economistas clásicos

CAPÍTULO 1

Premio Nobel de Economía  (1969)
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Resumen

Desde sus orígenes y por su propia definición, la econometría se ha 
movido entre los campos de las teorías económica y estadística. El 
objetivo de este capítulo es analizar los aportes de Ragnar Frisch a 
la econometría como enfoque cuantitativo en la ciencia económi-
ca. Este trabajo es realizado bajo un paradigma de investigación 
cualitativo de tipo descriptivo y un diseño documental e histórico, 
donde se aborda su biografía: vida y obra, contexto histórico, pen-
samiento económico y principales contribuciones a la ciencia eco-
nómica. Ragnar Frisch (1895-1973) obtiene el primer Premio Nobel 
de Economía en 1969, en conjunto con Jan Tinbergen (1903-1994), 
por haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos al análisis de 
los procesos económicos, contribuyendo de forma trascendental, al 
análisis cuantitativo de los hechos de naturaleza económica. Frisch 
se convierte en miembro destacado de la llamada Escuela Sueca, 
fundada por Knut Wicksell (1851-1926) donde ejecuta significati-
vos aportes a la economía. Se caracteriza por dar nombres a nuevas 
disciplinas de la economía, como econometría y macroeconomía. 
La econometría, propiamente dicha, empieza a desarrollarse, con 
certeza, a partir del establecimiento de la Sociedad Internacional 
de Econometría, con Frisch como principal impulsor, la Fundación 
Cowles y la Revista Econométrica como Editor. Asimismo, desa-
rrolla diversos modelos dinámicos para el análisis de los procesos 
económicos, donde uno de sus trabajos trata sobre los ciclos econó-
micos. A su vez, sus profundos conocimientos en matemáticas, le 
permitieron realizar contribuciones tanto a la macroeconometría 
como a la microeconometría, desempeñando un papel relevante 
en la reconducción de la economía empírica, alejándola del enfo-
que institucional y acercándola al enfoque econométrico. Frisch 
establece la enseñanza de la economía como una rama científica, 
insistiendo en la necesidad de que la disciplina siguiera el mismo 
camino de la física cuántica que revolucionó la física el siglo XVIII, 
dejando un gran legado, de difícil cuantificación.

Palabras clave: econometría, enfoque cuantitativo, ciencia eco-
nómica, Ragnar Frisch, Premio Nobel de Economía en 1969.
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Introducción

En el capítulo 4 dedicado a los “Económetras y Turgot”, 
Schumpeter (1994) remonta el origen de la econometría     
al estudio de los hechos empíricos realizados en el Siglo 

XVII por individuos o grupos; siendo estos también consejeros 
políticos, aunque no de tipo académico y algunos de ellos fueron 
filósofos, todos ellos tienen algo en común que es “el espíritu del 
análisis numérico. Todos han sido económetras” (p. 252). Asi-
mismo, sus obras ilustran a la perfección, el significado de lo qué 
es la econometría y de lo que tratan de hacer los económetras. 
Por su parte, Morgan (1990; citado por Baronio y Vianco, 2015) 
desarrolla ideas completas sobre la historia de la econometría y 
señala que los trabajos econométricos iniciales aparecieron en los 
primeros años del siglo XX. Aunque todo ello, se hace posible 
por el desarrollo de algunas cuestiones previas como la evolu-
ción de las técnicas estadísticas y el surgimiento del positivismo 
económico (Navarro, 1997).

Uno de los pilares del positivismo y su renovación por el Círculo 
de Viena, ha sido la verificación empírica como criterio de de-
marcación científica. Este elemento tendría un impacto conside-
rable en el desarrollo de la ciencia económica, sobre todo a partir 
de Ragnar Frisch (1895-1973) y Jan Tinbergen (1903-1994) y el 
surgimiento de la econometría como instrumento de verificabi-
lidad científica, la cual ha ganado en importancia y desarrollo 
progresivo hasta la actualidad (Gutiérrez, 2017).  La matematiza-
ción de la teoría económica se abre camino con la fundación de la 
Sociedad Internacional de Econometría y la Revista Econométrica 
(Moreno, 2018). 

Desde sus orígenes y por su propia definición, la econometría se 
ha movido entre los campos de las teorías económica y estadística 
(Fernández y Adalid, 2000). Por tanto, en la medida en la cual ha 
sido empleada, tanto para proponer nuevas formulaciones como 
para apoyar o, en su caso, refutar planteamientos ya hechos en la 
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propia teoría económica, la econometría se ha nutrido de las con-
tribuciones de economistas cuyo campo de acción es, fundamental-
mente, la teoría económica. Pero, simultáneamente, en la medida 
en que la econometría supone la aplicación de la teoría estadísti-
ca, diversos estadísticos han incursionado en el terreno de aquélla 
haciéndola evolucionar. Por ello, además de constituir una espe-
cialidad por derecho propio, el desarrollo de la econometría como 
disciplina del conocimiento, se ha visto favorecida por aquéllas dos 
áreas: la teoría económica y la teoría estadística (Vicens, 1998). 

En el año 1969, el premio del Banco de Suecia en Ciencias Eco-
nómicas en memoria de Alfred Nobel se otorga a dos econome-
tristas: Ragnar Frisch y Jan Tinbergen. Ambos, se convirtieron en 
los primeros en recibir este premio en el área de la economía, por 
haber desarrollado y aplicado modelos dinámicos al análisis de 
los procesos económicos, contribuyendo de forma trascendental, 
al análisis cuantitativo de los hechos de naturaleza económica 
(Baronio y Vianco, 2015).

El objetivo de este capítulo es analizar los aportes de Ragnar 
Frisch a la econometría como enfoque cuantitativo en la ciencia 
económica. Este trabajo es realizado bajo un paradigma de inves-
tigación cualitativo de tipo descriptivo y un diseño documental e 
histórico, donde se aborda la biografía: vida y obra de Frisch, su 
contexto histórico, su pensamiento económico y sus principales 
contribuciones a la ciencia económica.

1. Biografía: vida y obra

Ragnar Anton Kittil Frisch nace en Oslo (Noruega) el 3 de marzo 
de 1895, en una familia de artesanos, como hijo de un orfebre 
aprende la herrería, pero su madre insiste en que debe asistir a la 
universidad (Salazar, 2010). 

En su juventud, mirando el catálogo de carreras de la Universi-
dad de Oslo, considera a la economía por ser el estudio más corto 
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y fácil, para la época. De esta manera, se matricula y se gradúa 
como economista en 1919 en esa misma universidad, en la Facul-
tad de Derecho (Frisch, 1978a). Posteriormente, un año después 
viaja por Francia, Alemania, Gran Bretaña, Estados Unidos e Ita-
lia; estos viajes le sirven para familiarizarse con las condiciones 
que afrontaban estos países. En este sentido, llega a ser becario 
en Francia, Inglaterra, Estados Unidos e Italia a instancias de la 
Fundación Manthey de la Universidad de Oslo y de la Funda-
ción Rockefeller (Gazol, 1969). 

Al graduarse como economista, inmediatamente pretende au-
mentar sus conocimientos, viajando a París e Inglaterra a exten-
der su formación de tercer nivel en economía y en matemáticas. 
Luego de volver a su país natal, obtiene una plaza en la Univer-
sidad de Oslo como profesor asistente en 1925. Seguidamente, 
recibe el título de Doctor en Matemática Estadística en el año de 
1926 en la Universidad de Oslo. Asimismo, en 1928 lo ascienden 
a profesor asociado y en 1931 pasa a ocupar el cargo de profesor 
titular. Una vez establecido en esa institución se encarga de fun-
dar, en 1932, el Instituto de Economía en esa universidad; donde 
ocupa el cargo de Director de Investigación. En todo ese tiempo, 
Frisch también brinda sus conocimientos como profesor en di-
versas universidades de Estados Unidos, contando con el apoyo 
de la Fundación Rockefeller.

En 1930 funda la Sociedad Internacional de Econometría junto 
con Irving Fisher y otros investigadores. Se desempeña como 
director de la misma, desde 1933 hasta 1935. También, en estos 
años, es director de la Revista Econometrica y editor por más de 
20 años. Finalmente, Frisch muere en su ciudad natal Oslo, a la 
edad de 77 años, el 31 de enero de 1973, dejando un gran legado 
en las ciencias económicas y en las matemáticas. Ochenta años 
de trabajo tienen su origen, principalmente, en la mente de este 
apasionado de la apicultura, pionero del estudio cuantitativo 
(Nelson, 2016).
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2. Contexto histórico 

Ragnar Frisch inicia su actividad en materia de investigación en 
una época en la cual la ciencia económica, en sus basamentos teóri-
cos, contemplaba el inicio de una era en la cual los economistas se 
orientan hacia múltiples áreas de investigación, por considerarlas 
como las fundamentales para la comprensión cabal de los fenóme-
nos económicos. Poco antes de 1930, los economistas están orienta-
dos, esencialmente, en profundizar los estudios en torno al análisis 
marginal y el equilibrio general. Simultáneamente, en todos los 
centros de investigación importantes del mundo, surgen una gran 
cantidad de contribuciones llamada “caja de herramientas”.

A partir de 1930, el nuevo instrumental, bajo el supuesto margi-
nalista heredado de los neoclásicos, cuantifica los fenómenos de 
las diversas formas de mercado en la economía de cambio; para-
lelamente, los economistas se parcatan de la pluralidad de siste-
mas y lo comparan con el primitivismo de sus instrumentos de 
análisis, entre los que destaca, por primitivo, el concepto estático 
que los neoclásicos anteponían a sus hipótesis. Surgiendo así, las 
primeras investigaciones en materia de dinámica económica. Los 
neoclásicos habían separado la teoría económica de la política 
económica; con las nuevas tendencias del pensamiento econó-
mico, vuelven a reencontrarse históricamente ambos conceptos. 
Se inicia, pues, la tendencia hacia la integración y plenitud de la 
ciencia económica contemporánea (Gazol, 1969). 

El término “econometría” se introduce en 1926 por Ragnar Frisch, 
economista y estadístico de origen noruego, por analogía con la 
expresión “biometría”, para referirse a los estudios económicos, 
los cuales hacen uso de métodos estadísticos (Fernández y Ada-
lid, 2000). De acuerdo a Barbancho (1992), el objeto esencial de la 
econometría es favorecer los puntos de vista teóricos y empíricos 
en la exploración de los problemas económicos, que están ins-
pirados en un estudio metódico y riguroso, semejante al que ha 
prevalecido en las ciencias naturales. 
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La historia de la econometría no se puede escribir sin mencionar 
la creación de la Sociedad Internacional de Econometría aconte-
cida en Cleveland, Ohio, Estados Unidos, el 29 de diciembre de 
1930; según consta en el acta de constitución publicado en la Re-
vista Econometrica, Vol. 1, 1933. En este sentido, Alfred Cowles III, 
un cuantitativista orientado al análisis de inversiones, es quien 
lidera su creación. Además, en 1932 forma la Comisión Cowles 
de Investigación en Economía. La Sociedad Internacional de Eco-
nometría, junto con la Comisión Cowles y la publicación de la 
Revista Econometrica, se consideran los grandes hitos en la histo-
ria de la econometría (Baronio y Vianco, 2015). 

3. Pensamiento económico

Ragnar Frisch, se convierte un miembro destacado de la llamada 
Escuela Sueca, fundada por Knut Wicksell (1851-1926), espacio 
académico donde ejecuta significativos aportes a la economía 
(Álvarez y Coronel, 2003). En este sentido, Frisch aporta nom-
bres a nuevas disciplinas de la ciencia económica, como la econo-
metría y la macroeconomía. La econometría aglutina el análisis 
estadístico y el instrumental matemático con la economía y la 
introduce en la proyección de la política económica. 

A finales de la década de 1920, siendo Frisch profesor titular de la 
Universidad de Oslo, comienza a interesarse en el estudio de una 
disciplina recién creada, la econometría. Sus investigaciones lo 
conducen a fundar, en 1930, la Sociedad Internacional de Econo-
metría. De esta manera 16 economistas destacados, logran crear 
esta institución; y en la lista inicial no sólo hubo especialistas en 
matemáticas y estadísticas, sino también algunos de los econo-
mistas más destacados del momento, como Irving Fisher (1867-
1947), Harold Hottelling (1895-1973) o Joseph Schumpeter (1883-
1950). Fisher preside la primera presidencia de esta institución 
(Carrillo, 2015). Tres años más tarde y bajo la dirección de Frisch 
(que se extendió hasta 1935), la Sociedad comenzó a publicar la 
Revista Econometrica. 
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Entre los rasgos más distintivos del pensamiento económico del 
siglo XX, si se compara con la ciencia económica de períodos an-
teriores, es su forma eminentemente empírica, la cual requiere 
el uso generalizado de métodos estadísticos que admitan anali-
zar los datos que manifiestan el comportamiento de las variables 
económicas estudiadas. Desde hace más de ochenta años, la esta-
dística aplicada a la economía recibe el nombre de econometría. 
Como ocurre, generalmente, en todas las nuevas disciplinas, es 
complicado elegir un solo nombre al que se pueda imputar su 
comienzo y primeros desarrollos. A pesar de esto, pocos econo-
mistas discuten, en que si una persona desempeñó un papel pri-
mordial en los orígenes de la econometría este fue Ragnar Frisch 
(Cabrillo, 2015).

Gran parte de la obra de Frisch, se ubica en los años 20 y 30 del 
siglo XX, tiempos en los cuales comienza a desarrollarse los enfo-
ques cuantitativos en la economía (Pascale, 1989). Igualmente, se 
reconoce que el inicio y desarrollo de la econometría fue básica-
mente en Estados Unidos y antes de la Segunda Guerra mundial, 
su crecimiento más importante se establece en la década de los 
años cincuenta del siglo pasado. 

Es importante recalcar las diferencias existentes entre los térmi-
nos econometría y economía matemática, usados en algunas oca-
siones indistintamente. La econometría se ocupa de la medición 
aplicada a la formulación matemática de la teoría económica y 
llevada delante, de acuerdo, con los principios de las estadísticas 
matemáticas. Su papel fundamental es darle contenido empírico 
a la teoría económica. Una vez que se tienen los modelos eco-
nómicos, trata de comprobarlos y estimarlos. Trata magnitudes 
medibles y potencialmente medibles (Sánchez, 2014).  

Uno de los aspectos a destacar, en la vida de Frisch, ha sido la 
formación de grandes investigadores en el campo de la econo-
metría (Pascale, 1989). Uno de ellos que destaca, por la obten-
ción del Premio Nobel de Economía en el año 1989, es Trygve 
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Haavelmo (1911-1999), precisamente por sus aportes a la nueva 
econometría. 

Otros estudiantes destacados y que aportaron mucho a toda esta 
teoría son Jacob Marschak (1898-1977) y Abraham Wald (1902-
1950). Además, se debe destacar el estudiante de Jan Tinbergen, 
el también Premio Nobel en 1975, Tjalling Koopmans (1910-
1985).

4. Contribuciones a la ciencia económica

Ragnar Frisch realiza un número de avances significativos en el 
campo de la ciencia económica, y acuña numerosos conceptos 
nuevos, tales como el de econometría y macroeconomía. De esta 
manera, se considera uno de los artífices de la econometría y de 
su introducción en la planificación de la política económica.

4.1. Contribuciones a la econometría

El primer paper  que escribe Frisch es en 1923, acerca de la com-
putación numérica, luego escribe otros tópicos relacionados a 
matemáticas y estadísticas, razón por la cual es considerado un 
economista matemático. Su primer paper en economía, “Sobre un 
problema económico puro”, es publicado en 1926, donde acu-
ña por primera vez el concepto de “econometría”; sin embargo, 
descubre que dicho término ya se había introducido en alemán 
“Oekonometrie” por Pavel Ciompa en 1910, pero no en el senti-
do que hoy se le conoce (Chávez, 2017). 

Frisch, desde muy temprano, en este primer artículo, defiende 
la idea de que la economía debería seguir un proceso de for-
malización similar al que desde hacía varios siglos había ex-
perimentado la física. En aquel ensayo, Frisch menciona que, 
entre el intermedio entre las matemáticas, las estadísticas y la 
economía, se encuentra una disciplina nueva, la cual, a falta de 
un mejor nombre, puede ser llamada econometría. La econo-
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metría tiene como meta someter leyes abstractas de economía 
política teórica o economía pura a verificación experimental y 
numérica, y de este modo llevar la economía pura, tan lejos 
como sea posible, a una ciencia en el sentido estricto de la pa-
labra.

Plantea, además, que por analogía con la expresión “biometría”, 
este término también se puede asociar a los estudios económicos, 
los cuales hacen uso de métodos estadísticos. Desde sus orígenes 
y por su propia definición, la econometría se ha movido entre los 
campos de las teorías económica y estadística. Así, en la medida, 
en cual ha sido empleada, tanto para proponer nuevas formula-
ciones, como para apoyar o, en su caso, refutar planteamientos ya 
hechos en la propia teoría económica, la econometría se ha nutri-
do de las aportaciones de economistas, cuyo campo de acción es, 
fundamentalmente, la teoría económica. 

En definitiva, la econometría aspira a integrar los dos enfoques 
fundamentales existentes en el siglo XIX para la economía: el 
enfoque deductivo (proporcionado por los modelos matemáti-
cos) y el enfoque inductivo (aportado por la estadística). En ese 
momento, Frisch, al igual que otros económetras y economistas, 
consideran que con las nuevas técnicas cuantitativas se posibilita 
que la economía se acerque a las ciencias exactas; por tanto, para 
un fenómeno económico en concreto, la econometría puede dar 
un único modelo, proporcionándose una base sólida en la elabo-
ración de leyes económicas (Márquez, 1999).

Por consiguiente, la econometría puede considerarse como la 
confluencia de dos corrientes de pensamiento, la que representan 
los economistas con inclinación hacia las matemáticas y la que 
constituyen los estadísticos con aficiones económicas (Escartín, 
2008). La econometría propiamente dicha empieza a desarrollar-
se, con certeza, con el establecimiento de la Sociedad Economé-
trica, con Frisch como principal impulsor, la Fundación Cowles y 
la Revista Econométrica (Chávez, 2017).
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a) La constitución de la Sociedad Econométrica

Frisch piensa que sin verificación empírica la economía no po-
dría ser una ciencia, por lo que coloca todos sus esfuerzos para 
la construcción de esa ciencia. En 1926, le escribe a los Departa-
mentos de Economía para pedir los nombres de quienes se con-
sideraban como economistas matemáticos y con base al material 
recibido, prepara una lista. Luego, viaja por varios países del 
mundo buscando reunirse con personas interesadas en su pro-
puesta (Chávez, 2017).

En 1926, Frisch se acerca por correspondencia a François Divisia, 
con la intención de formar una Asociación Internacional de Econo-
mía Pura y una nueva revista; la idea es bien recibida, tras lo cual 
Divisia sugiere establecer un círculo restringido de economistas 
matemáticos interesados en constituir una asociación internacio-
nal. Luego, escribe a sus colegas Ladislau Von Bortkiewicz (1868-
1932), Charles Jordan (1871-1959), Arthur Bowley (1869-1957) y 
Eugene Slutsky (1880-1948), con el deseo de iniciar una organiza-
ción que promueva la economía matemática o “economía pura” 
(Frisch, 1978b).

Tal y como recoge Frisch (1936; citado por Vicens, 1998) en su ar-
tículo “Nota sobre el término econometría”, el concepto de “eco-
nometría” se utiliza en 1910 por primera vez por Pawel Ciompa, 
economista ucraniano, de quien lo toma este autor, socio funda-
dor de la Sociedad Econométrica, asignándole el sentido y con-
tenido que se le atribuye en la actualidad. Su significado queda 
recogido en el primer artículo de los estatutos de la mencionada 
Sociedad, y en el mismo se menciona la necesidad del progreso 
de la teoría económica mediante la utilización del análisis esta-
dístico y matemático. 

En el año de 1927, Frisch también escribe un memorándum sobre 
la importancia de establecer una revista, a la cual se refiere como 
“Oekonometrica” (Chávez, 2017). En 1928, Frisch y Charles Roos 
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(1901-1958) se reune con Irving Fisher (1867-1947) en New Ha-
ven para discutir la idea de fundar una sociedad. Fisher, escép-
tico, propone unirse a la idea, siempre y cuando ambos le entre-
guen una lista de 100 personas interesadas; solo alcanza cerca de 
70 nombres. Con la sugerencia de una docena de nombre más, 
Fisher acepta la propuesta. 

Luego, los tres (Frisch, Fisher y Roos), redactan una carta para 
invitar a nuevos miembros; las respuestas son excelentes. La lista 
necesita ser más grande, por ello, Frisch viaja a Europa para reu-
nirse con otros influyentes estudiosos.

Con una lista más extensa, a comienzos de 1930, Frisch retorna 
a Estados Unidos para invitar por medio de una carta circular a 
31 personas (incluyendo los firmantes Frisch, Fisher y Roos), esta 
va a ser la reunión fundacional de la Sociedad Econométrica, una 
Sociedad Internacional para el avance de la Teoría Económica en 
su relación con la Estadística y la Matemática. La reunión tiene 
lugar en el hotel Statler en Cleveland, Ohio, el 29 de diciembre 
de 1930; fueron 16 los asistentes: Ragnar Frisch, Harold Hote-
lling, Karl Menger, Frederick Mills, William Ogburn, Oystein 
Ore, James Harvey Rogers, Charles Roos, Malcolm Rorty, Hen-
ry Schultz, Joseph Schumpeter, Walter Shewhart, Carl Snyder, 
Norbert Wiener, Edwin Wilson e Ingvar Wedergang (citados por 
Chávez, 2017).

En aquella reunión, Joseph Schumpeter es elegido moderador, 
Irving Fisher (uno de los ausentes) presidente, François Divisia 
vicepresidente y Charles Roos secretario; también, se nombran 
diez (10) miembros del consulado, siendo Ragnar Frisch uno de 
ellos. Así pues, Frisch juega un rol importante en el desarrollo de 
esa nueva organización: es él quien da la idea de una asociación 
econométrica, contribuye en la organización de las primeras reu-
niones y es elegido primer Editor de la Revista Econometrica de la 
Sociedad (Chávez, 2017). 
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La constitución de la Sociedad Econométrica es una adaptación 
de lo que Frisch ha redactado previamente en sus corresponden-
cias. La Sociedad Econométrica constituye una sociedad interna-
cional para el avance de la teoría económica en su relación a las 
estadísticas y las matemáticas. La Sociedad opera como una or-
ganización completamente desinteresada, científica y sin sesgos 
políticos, sociales, financieros o nacionalistas. Cualquier activi-
dad que promete, finalmente, fomentar tal unificación de estu-
dios teóricos y fácticos en la economía, puede estar dentro de la 
esfera de interés de la Sociedad (Baronio y Vianco, 2015).

La constitución de la Sociedad Econométrica tuvo lugar finalmente 
en diciembre de 1930, en Colorado, gracias a los reiterados intentos 
realizados por Frisch, Roos y Fisher. El espíritu de esta sociedad se 
plasma en el artículo primero de sus estatutos: “su primer objeto 
es promover estudios que se dirijan a una unificación de la apro-
ximación teórico-cuantitativa y empírico-cuantitativa a los pro-
blemas económicos, y que constituyan reflexiones constructivas y 
rigurosas similares a las que han llegado a dominar las ciencias na-
turales” (citado por Portillo, 2006, p. 12). Con los años, la Sociedad 
alcanza una mayor cantidad de miembros (153 nuevos para 1931). 
Sin embargo, los desacuerdos iniciales, entre ellos, sobre la afilia-
ción de miembros llegan a ser muy marcados. Esto se logra resol-
ver estableciendo dos tipos de miembros: los regulares y los fellows. 

b) La Fundación de la Comisión Cowles

Una vez creada la Sociedad Econométrica, es importante dispo-
ner además de una institución que centralicé las investigaciones 
sobre esta nueva disciplina, y esta función es desempeñada por 
la Comisión Cowles, fundación para la investigación económica 
afiliada a la Sociedad Econométrica (Portillo, 2006).

La Comisión Cowles para la Investigación en Economía es una 
institución sin fines de lucro, fundada en 1932 por Alfred Cowles 
(1891-1984). El objetivo general de esta institución, es el de pro-
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mover la investigación sobre los principales problemas de la eco-
nomía, con particular referencia a la aplicación de la estadística y 
las matemáticas en la solución de dichos problemas. En concreto, 
el programa de investigación de la Comisión Cowles, cuya meto-
dología marca la evolución de la econometría durante décadas, 
se centra en el análisis de los factores determinantes de la inver-
sión y los ciclos económicos y en los problemas de la economía 
para alcanzar el pleno empleo de los recursos económicos. 

Mientras la nueva Sociedad se forma, el americano Alfred Cowles 
se interesa en los pronósticos, comparándolos con el de sus homó-
logos y verificando si el inversor sigue los consejos de éstos. Luego 
de la crisis de la Gran Depresión de 1929, interrumpe sus pronós-
ticos para preocuparse de las fuerzas que dominan los negocios 
y la bolsa de valores. En 1931, discute sus problemas con su ami-
go bioquímico Charles Boissevain y luego, también con Harold 
Davis, quien le recomienda asociarse a la Sociedad Econométrica 
como financiador de la publicación de una revista (Chávez, 2017). 

Cowles, conocedor de la necesidad económica que tienen en la 
Sociedad para el financiamiento de una revista, le escribe a Fisher 
en agosto de 1931 y éste, junto con Roos, invitan a Cowles para 
reunirse (en octubre), donde Cowles ofrece financiar, la revista 
pensada. Esto es examinado a los cónsules, quienes autorizan a 
Frisch para decidir, luego de la reunión que tienen con Cowles 
(Chávez, 2017). Al finalizar la reunión, Frisch queda satisfecho 
y, antes de regresar a Noruega, se reúne brevemente con Fisher 
y Roos. Los tres escriben una carta al consulado recomendando 
aceptar la propuesta, hecho suscitado en enero de 1932.

La Comisión Cowles para la Investigación en Economía es fun-
dada en 1932. Las figuras más importantes para el establecimien-
to de esta Fundación fueron: Alfred Cowles, Harold Davis y la 
Sociedad Econométrica. Cowles, consejero en inversiones em-
presariales en Colorado, despierta su interés por la investigación 
económica, luego de estar abocado en medir la exactitud de sus 
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pronósticos y de aquellos pronósticos realizados durante 1928-
1932, lo que le lleva a ofrecer un financiamiento para el estableci-
miento de la Comisión Cowles. Así como también, como se dijo, 
para la Revista Econométrica. 

Cuando el consulado de la Sociedad Econométrica acepta la pro-
puesta de Cowles en 1932, el acuerdo es el siguiente: Cowles va a 
establecer una organización de investigación en Colorado Springs, 
conocido como la Fundación Cowles para la Investigación en Eco-
nomía; la Sociedad Econométrica patrocina la Fundación Cowles; 
la misma será guiada por un Consejo Asesor designado de por ahí 
cerca de la Sociedad Econométrica; y Cowles asume financiera-
mente el costo de publicar una Revista para la Sociedad. Seguida-
mente, en septiembre del mismo año, Cowles es elegido presiden-
te de la Fundación, la cual cambia de sede en 1939 por encontrarse 
alejada geográficamente de los otros centros de investigación eco-
nómica y estadística. Por ello se traslada a Chicago, donde está 
muy influenciado por la Universidad de dicha ciudad.

c) La creación de la Revista Econometrica

El nombre elegido para la Revista fes, después de algunos deba-
tes, Econométrica, la cual es publicada trimestralmente. El primer 
volumen se publica en 1933 en Colorado Spring, Estados Unidos, 
con Frisch como editor y William Nelson como editor asistente; 
los editores asociados fueron Alvin Hansen, Frederick Mills y 
Harold Davis. 

Frisch, primer editor de la revista Econometrica, expone en su 
nota editorial cuál es su principal objetivo y pasa a explicar en 
qué consiste la econometría, donde señala que no es lo mismo 
que la estadística económica. Tampoco es idéntica a lo que se 
llama teoría económica general, aunque una parte considerable 
de esta teoría tiene un carácter cuantitativo. Tampoco, debe ser 
tomada como sinónimo de la aplicación de las matemáticas a la 
economía. 
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La experiencia ha demostrado que cada uno de esos tres puntos 
de vista, el de la estadística, el de la teoría económica y el de las 
matemáticas, es una condición necesaria pero no suficiente por sí 
misma para el entendimiento real de las relaciones cuantitativas 
en la vida económica moderna. Por ende, la unificación de las 
tres, tiende a ser poderosa. Por tanto, es esta unificación lo que 
constituye a la econometría (Baronio y Vianco, 2015). 

En este sentido, Frisch, en 1933, en el primer volumen de la Re-
vista Econometrica, establece que su primer objeto es promover 
estudios dirigidos a una unificación de la aproximación teóri-
co-cuantitativa y empírico-cuantitativa a los problemas econó-
micos, además de constituir reflexiones constructivas y rigurosas 
similares a las que han llegado a dominar las ciencias naturales 
(Portillo, 2006).

En este contexto, la creación de la Revista Econometrica en 1933, 
vinculada a la Sociedad Econométrica y patrocinada por Alfred 
Cowles, supone un acontecimiento importante para el avance de 
la econometría, al concebirse como una publicación específica-
mente dedicada a recoger y difundir las principales aportaciones 
que se iban realizando en la fundamentación y desarrollo de los 
métodos econométricos (Portillo, 2006). 

4.2. Aportes a la macroeconomía

El término macroeconomía es acuñado en el año de 1933 por 
Frisch, quien hace valiosas contribuciones a la teoría económi-
ca, especialmente, por el desarrollo y aplicación de modelos di-
námicos en el análisis de los procesos económicos, donde uno 
de sus trabajos más recordados es sobre los ciclos económicos 
(Silgado, 2015). Asimismo, Frisch fue quien acuñó los términos 
micro dinámica y macro dinámica en 1933, para señalar en forma 
aproximada lo que hoy se entiende por microeconomía y macro-
economía (Claramunt, 2001).
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En las primeras tres décadas y media del siglo XX, se presen-
cia el florecimiento de la investigación acerca del ciclo económi-
co. Las contribuciones abarcaron tanto las exposiciones teóricas 
como las discusiones empíricas. El campo teórico se ve abona-
do por una variedad de enfoques, desde los cuales pregonan las 
causas monetarias del ciclo, pasando por los que señalan las in-
versiones o el endeudamiento excesivos, hasta los que acuden a 
factores psicológicos o relacionados con el clima. El panorama 
empírico exhibe desde, el inicio de la centuria, el avance de las 
técnicas analíticas que con el tiempo vienen a formar parte del 
patrimonio de la Oficina Nacional de Investigación Económica 
(en inglés NBER) en los Estados Unidos, asociado por décadas 
con los aportes de Wesley Mitchell (1874-1948). A la discusión 
metodológica contribuye desde los años treinta, y por lo menos 
hasta fines de los sesenta, en el siglo XX, la Comisión Cowles, 
especialmente, a través de los trabajos de: Frisch y Koopmans 
(Avella y Fergusson, 2003). 

En 1927, Frisch se instala en Estados Unidos, donde conoce a no-
tables economistas europeos, pero sólo pocos de ellos con el de-
seo de crear una nueva clase de economía, la econometría, desde 
su perspectiva, como la ciencia que mide lo inmedible. Sin em-
bargo, Wesley Mitchell y la Fundación Rockefeller (la cual sub-
vencionaba sus viajes), ofrecen distribuir un manuscrito suyo, 
en el que se explica cómo medir los ciclos económicos. Paralela-
mente, presenta otro ensayo en la reunión conjunta de la Asocia-
ción Económica Americana y la Asociación Estadística America-
na en Washington, esto luego, sera cedido para su publicación a 
la NBER con el propósito de diseminar sus ideas. 

En un trabajo publicado en 1933, Frisch deja un legado relacio-
nado con el enfoque metodológico de análisis del ciclo basado 
en la distinción entre impulsos y mecanismos de propagación 
(Avella y Fergusson, 2003). El trabajo de Frisch “Problemas de 
propagación y problemas de impulso en las economías diná-
micas”, escrito en 1933, se considera un clásico en esta materia 
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(Pascale, 1989). Este estudio consiste en cómo demostrar como 
algunos conceptos agregados en economía, como la producción 
y el consumo, entre otros, pueden ser interrelacionados en un 
sistema de ecuaciones simultáneas dinámicas. Este sistema de 
ecuaciones diferenciales y en diferencias, pone de relieve lo que 
se conoce como el ciclo de los negocios.  Las soluciones a este 
sistema son los llamados por Frisch como mecanismos de pro-
pagación. 

Él considera en específico el caso de una depreciación. Los pro-
blemas de impulso son provenientes de situaciones de choques 
aleatorios o hechos impuestos. El modelo demuestra como los 
mecanismos de impulso mantienen las fluctuaciones económi-
cas en línea, cuando operan, depresivamente, los mecanismos 
de propagación, que es el caso analizado por Frisch. Además, 
trabaja en una serie de aplicaciones matemáticas, como las inte-
rrelaciones entre productos y precios en el consumo y la produc-
ción, así como los índices de precio, sistemas de ecuaciones de 
demanda (Pascale, 1989).

Las investigaciones de Frisch lo conducen a realizar una alta con-
tribución, al plantear el modelado económico dinámico. En 1933, 
muestra su primer modelo matemático económico, para descri-
bir las fluctuaciones en el ciclo económico. Es de destacar en esta 
investigación, la relación que él hace entre la matemática y la 
economía, que lo lleva a desarrollar el término econometría; sien-
do considerado por esta razón uno de sus padres fundadores.

También por esa misma época Frisch se inclina de manera favo-
rable a las políticas intervencionistas en la economía. Su incli-
nación a estas políticas estuvo dada, con el fin de acrecentar la 
demanda ante el enflaquecimiento del consumo privado. Aquí, 
su trabajo se desarrolla partiendo de la planificación económi-
ca, la contabilidad del ingreso nacional, el ciclo comercial, la 
teoría de la producción, el comportamiento del consumidor y 
la teoría estadística.
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4.3. Obras y premios recibidos

De manera general, la obra publicada por Frisch no es demasiado 
extensa, aún existe una cantidad importante de material que no ha 
sido publicado y muchas aún se encuentran en memorandos y con-
ferencias inéditas. A pesar de esto, su obra tiene como característica 
principal, que todas sus publicaciones se han convertido en clásicos 
para el estudio de la economía, a través de las matemáticas y esta-
dísticas. Toda su obra ha tenido una gran influencia en la formación 
de generaciones de grandes economistas y asesores de gobiernos. 
Frisch es autor de 270 trabajos mimeografiados relacionados con su 
labor como Director de Investigaciones en la Universidad de Oslo y 
de más de 150 ensayos (Gazol, 1969).

Dentro de los títulos de sus trabajos más importantes están los si-
guientes (Álvarez y Coronel, 2003)

- New Methods of Measuring Marginal Utility (1932). 
- Propagation and Impulse Problems in Dynamic Eco-

nomics (1933). 
- On the notion of equilibrium, a disequilibrium (1936).
- Mixed Linear and Quadratic Programing by the 

Multiplex Method (1951). 
- Macroeconomics and Linear Programing (1956). 
- Planning for India (1960).
- Las leyes técnicas y económicas de la producción 

(1961). Ed. Sagitario, Barcelona, 1963.
- Theory of productions (1965).
- Econometrics in the World of Today (1970). 
- Economics planning studies: a collection of Essays 

(1976).

Frisch es el primer premio Nobel en Economía en 1969 y una de 
las mentes más influyentes en el siglo XX (Nelson, 2016).  Antes, 
se reconoce su trabajo con el Premio Antonio Feltrinelli, que le 
concede en 1961, la Accademia Nazionale dei Lincei, la antigua 
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y famosa sociedad italiana que cuenta entre sus primeros miem-
bros a Galileo Galilei (Frisch, 1978a). Su designación como Pre-
mio Nobel de economía, fue recibida con gran beneplácito, por 
toda la comunidad científica de la época. Frisch demuestra una 
clara diferencia entre sabiduría e inteligencia, siendo en él ambas 
características excepcionales (Pascale, 1989). Su conferencia de 
recibimiento del Premio Nobel de economía “De la teoría utópi-
ca a aplicaciones prácticas: el caso de la econometría”, demuestra 
una vez más su brillantez y su excepcionalidad (Frisch, 1978b).

Conclusiones

La concepción moderna de la ciencia económica, surgida con 
la revolución marginal, incorpora el lenguaje matemático en la 
construcción de esta ciencia social. William S. Jevons (1835-1882), 
uno de los pioneros de este enfoque, afirma que la ciencia eco-
nómica, científicamente hablando, es una especie de matemática 
que calcula las causas y los efectos de la actividad humana. 

Por otro lado, en los inicios de la econometría como disciplina 
científica, Joseph Schumpeter (1883-1950) califica a la economía 
como la más cuantitativa, no sólo de las ciencias sociales, sino de 
todas las ciencias, argumentando que los componentes funda-
mentales de los fenómenos económicos son cuantificables. Para 
este autor, la econometría es el reconocimiento explícito de este 
hecho y el intento de hacer frente a sus consecuencias.

Etimológicamente, el término “econometría” significa “medición 
económica” y manifiesta su carácter esencialmente cuantitativo, 
si bien el alcance de esta disciplina es mucho más amplio. En 
este sentido, Tintner (1968) sugiere que la econometría, resulta-
do de cierto enfoque sobre el papel que desempeña la   econo-
mía, consiste en la aplicación de la estadística matemática a la 
información económica para dar soporte empírico a los modelos 
construidos por la economía matemática y obtener resultados 
cuantitativos (citado por Portillo, 2006). 
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Uno de los económetras más influyentes a finales de los años 
20 y principios de los 30 del siglo XX es el economista noruego 
Ragnar Frisch, quien, con sus profundos conocimientos en mate-
máticas, le permiten realizar contribuciones tanto a la macroeco-
nometría como a la microeconometría; además, de desempenar 
un importante papel en la reconducción de la economía empíri-
ca, alejándola del enfoque institucional y acercándola al enfoque 
econométrico (Landreth y Colander, 2006).

Por lo tanto, la obra de Frisch, debe catalogarse fundamental-
mente en el área de la economía matemática, sin prejuicio de sus 
aportes en la econometría. A esta última, le aporta un desarrollo 
incuestionable, teniendo destacados seguidores entre sus alum-
nos. La obra de éste destacado matemático y economista no ha 
sido toda publicada, muchas se encuentran en memorandos y 
conferencias inéditas. A pesar de que su obra no es demasiado 
extensa, toda ella constituye un clásico en las aplicaciones de la 
matemática a la economía. Frisch es pionero en la aplicación de 
los fundamentos cuantitativos a la economía.

Acuña el término econometría y sienta las bases para muchos 
años posteriores de investigación. Su principal aporte, lo consti-
tuye su obra sobre la teoría matemática basados en los modelos 
dinámicos para la economía. Establece la enseñanza de la eco-
nomía como una rama científica, insistiendo en la necesidad de 
que la disciplina siguiera el mismo camino de la física cuántica, 
la cual revoluciona la física el siglo XVIII, y populariza los térmi-
nos “econometría” y “macroeconómico”, entre otros, dejando un 
gran legado, que difícilmente se pueda cuantificar. Frisch en el 
campo de la econometría y la estadística aplicada, hace grandes 
contribuciones en la teoría de correlación y el análisis multiva-
riante. De estos trabajos queda el concepto de multicolinealidad, 
básico para la econometría. Esto ocurre cuando dos o más varia-
bles explicativas en un análisis de regresión están altamente co-
rrelacionadas entre sí. Lo cual acarrea problemas técnicos, pues 
reduce la precisión con la que los parámetros son estimados e 
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incrementa la variación de sus estimadores. Estos aspectos son 
tratados en la actualidad de manera diferente, pero Frisch es el 
primero en exponerlos y trata de resolverlos. Asimismo, trabaja 
en una serie de aplicaciones matemáticas como: interrelaciones 
entre productos y precios en el consumo y la producción; índices 
de precio y sistema de ecuaciones de demanda, entre otros. 

Desde sus recientes inicios como disciplina científica, en 1930, 
con la creación de la Sociedad Econometrica, la econometría ha 
protagonizado un enorme desarrollo. Los principales aspectos 
que han contribuido a este importante progreso de la econome-
tría pueden resumirse en los siguientes (Portillo, 2006):

1) El desarrollo de la teoría económica, que ha ampliado el 
ámbito de la investigación económica cuantitativa, al 
formular las teorías de forma más específica para su 
confrontación con los hechos económicos.

2) La disponibilidad de bases de datos cada vez más gene-
ralizadas y depuradas, que han permitido acometer 
múltiples estudios empíricos. 

3) Los avances en las técnicas matemático-estadísticas, que 
han proporcionado un instrumental cada vez más 
capaz de afrontar este tipo de problemas. 

4) El desarrollo de la informática en las últimas décadas, 
que ha permitido implementar complejas técnicas de 
cálculo y llegar a resultados hasta entonces difícil-
mente abordables.  
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Como ciencia de frontera, la econometría es 
más joven que las regiones adyacentes, hecho 

que también tiene ventaja, como desventaja, se 
puede sentir la falta de una doctrina 

establecida, y también la falta de libros de texto 
establecidos; como ventaja es el entusiasmo 

fresco, con el que  sus alumnos trabajan
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Resumen 

El uso de modelos econométricos es una práctica habitual para 
comprender los fenómenos económicos, ya sea desde un punto de 
vista del análisis estructural, evaluación de políticas o centrados en 
la predicción. Este capítulo tiene como objetivo reflexionar sobre 
las contribuciones del economista holandés Jan Tinbergen (1903-
1994), al estudio de la econometría, política económica y planea-
ción del desarrollo. La investigación está basada en una metodo-
logía cualitativa, a través del uso de la hermenéutica, partiendo de 
un diseño documental, en el cual se resaltan los principales  aportes 
del autor. Tinbergen recibe el Premio Nobel de Economía en 1969, 
junto al economista noruego Ragnar Frisch (1895-1973), por sus tra-
bajos en el desarrollo de modelos dinámicos y perfeccionamiento 
del análisis de los procesos económicos.  A Tinbergen se le reconoce 
como uno de los fundadores de la econometría, la macroeconomía 
empírica, la teoría de la política económica y la teoría del desarrollo 
económico. Mantiene, a lo largo de su trayectoria, una visión prác-
tica de la economía, llevándolo a desempeñarse en diversos orga-
nismos relacionados con la planificación y desarrollo económico. 
Su labor investigativa gira en torno a dos cuestiones esenciales: la 
planificación y el desarrollo de modelos macroeconométricos, y el 
estudio del desarrollo de los países. Se concluye que la formulación 
de la teoría de la política económica de Tinbergen es relevante; en 
particular, con la finalidad de mostrar que todo economista debe 
considerar las preferencias y las expectativas de los agentes para 
el diseño de cualquier política económica, para que al optimizarla 
trate de alcanzar el bienestar social. A partir de un enfoque huma-
nístico de la economía, y como una manera de mostrar sus ideales 
de solidaridad, Tinbergen abogó por la creación de un gobierno 
mundial, para fundar las bases en la eliminación de las graves dife-
rencias en términos de desarrollo económico y social. 

Palabras claves:  modelos macroeconométricos, teoría de la polí-
tica económica, planificación del desarrollo, Jan Tinbergen, Pre-
mio Nobel de Economía en 1969.
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Introducción

El interés por la predicción en economía, basada en diver-
sas técnicas y modelos, además de recogerse en numerosas 
publicaciones al respecto, ha tenido su reconocimiento aca-

démico, siendo galardonados con el Premio Nobel de Economía 
diversos autores por sus contribuciones relacionadas con la com-
binación entre modelos teóricos y modelos empíricos y el desa-
rrollo de la modelización aplicada a la economía (López, 2016). 

En este sentido, la creciente necesidad acerca de análisis cuanti-
tativos referidos a la situación económica de cada país o región, 
ha generado el desarrollo de modelos econométricos, construi-
dos con propósitos de previsión y de simulación de política eco-
nómica. El uso de modelos econométricos es una práctica habi-
tual para comprender los fenómenos económicos, ya sea desde 
un punto de vista de análisis estructural, evaluación de políticas 
o centrados en la predicción.

Por su parte, el diseño de la política económica ha sido uno de 
los aspectos que más discusión, ha generado en las diferentes 
escuelas de pensamiento económico, donde cada una de ellas 
han buscado determinar, qué variables se deben considerar, para 
encontrar un marco de referencia que les permita mantener un 
sistema económico que propicie el bienestar social. Para el logro 
de este ideal, los economistas han utilizado la racionalidad de 
los agentes, como pieza clave, cuyo fin es modelar las diferentes 
estrategias de política económica, en las cuales el sector público 
puede incurrir en períodos de certidumbre e incertidumbre (Ga-
lán, 2015).

Desde los orígenes de la economía se han discutido los mecanis-
mos de cómo la ciencia económica debe actuar desde la perspec-
tiva positiva y normativa para una eficiente asignación de los re-
cursos escasos, partiendo de los postulados del óptimo paretiano 
o de los mercados competitivos tipo walrasiano. De esta manera, 
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los economistas han elaborado diferentes estrategias para ga-
rantizar el equilibrio entre los agentes económicos, a través, del 
tiempo con un costo mínimo a nivel social.

Mantener un equilibrio entre individuos no sólo garantiza una 
eficiente asignación de recursos; sino, que además, permite a la 
economía, como un sistema, que funcione de acuerdo a las me-
tas que la sociedad se ha planteado alcanzar, en un determinado 
horizonte de tiempo. En este sentido, es donde los aspectos posi-
tivos y normativos de la economía interactúan entre sí para dar 
paso al proceso del diseño y conducción de la política económi-
ca; siendo para ello importante señalar, los aportes desarrollados 
por Jan Tinbergen (1903-1994), quien se dedicó a diseñar los me-
canismos para que las autoridades puedan construir modelos ca-
paces de conocer y explicar el estado actual de la economía y así 
poder formular estrategias orientadas a elevar el bienestar social.

Por otra parte, la planificación tiene un amplio campo de aplica-
ción y ha adquirido una gran importancia para dirigir procesos 
sociales e institucionales. Sin embargo, a pesar de los variados 
ámbitos a los cuales se aplica, la planificación económica con-
tinúa siendo dominante. Además de la planificación nacional o 
global, la misma se ha desarrollado en sectores bastantes preci-
sos, ligados a una ciencia social o algún proceso  en particular; 
a este respecto se habla de planificación financiera, económica, 
administrativa, educacional, social, urbana, agrícola, ecológica, 
cultural, regional, entre otras; es decir, la planificación puede 
aplicarse a numerosas actividades humanas (Mollins, 2007).

La gestión de las instituciones públicas se expresa a través de 
los planes de desarrollo, de esa manera cada gobierno debe con-
solidar sus propósitos y proyecto político. Los planes de desa-
rrollo son aquellos instrumentos que pretenden transformar una 
nación en un momento determinado, los cuales constituyen la 
expresión concreta, de largo plazo, de la voluntad política de un 
gobierno, para transformar un Estado en función de los linea-
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mientos establecidos y basados en los principios del bien común, 
la ética y la justicia.  

El plan de desarrollo es una herramienta de gestión que busca 
promover el desarrollo social y económico en una determinada 
región; intenta mejorar la calidad de vida de la gente, atendien-
do las necesidades básicas insatisfechas. Es la acción del Estado 
con sus políticas y estrategias, en la cual, se incluye una visión 
estratégica de futuro, el cual pretende ofrecer soluciones que se 
mantengan en el tiempo, y sus acciones propuestas deben tras-
cender el tiempo del mismo plan, a partir de un compromiso 
político y social para llevarse a cabo. A su vez, se requiere de una 
inversión monetaria que permita concretar los proyectos.

En este contexto, este capítulo tiene como objetivo reflexionar 
sobre las contribuciones de Jan Tinbergen, al diseño de modelos 
econométricos, la teoría de la política económica y la planeación 
del desarrollo. Esta investigación está basada en una metodolo-
gía cualitativa, a través del uso de la hermenéutica, partiendo de 
un diseño documental, en el cual se resaltan las principales ideas 
y aportes de este autor. 

Jan Tinbergen, economista holandés, recibe el Premio Nobel de 
Economía en 1969, junto al economista noruego Ragnar Frisch 
(1895-1973), por sus trabajos en el desarrollo de modelos diná-
micos y el perfeccionamiento del análisis de los procesos econó-
micos. A Tinbergen se le reconoce como uno de los fundadores 
de la econometría, de la macroeconomía empírica, de la teoría 
de la política económica y de la teoría del desarrollo económico 
(Pizano, 1980).

El trabajo de Tinbergen es utilizado, en el presente capítulo, para 
retomar sus principales ideas sobre cómo las autoridades deben 
conducirse para llevar a cabo cualquier estrategia de política 
económica, que les conduzca alcanzar el máximo beneficio social 
con el menor costo posible. Igualmente, es importante destacar 



58

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

que aparte del campo de la teoría de la política económica, Tin-
bergen, también, hizo importantes aportes en otros campos de 
la ciencia económica, entre ellos los siguientes: teoría y política 
de los ciclos comerciales, economía internacional, desarrollo eco-
nómico, planeación del desarrollo, distribución de la renta, sis-
temas económicos y la econometría, a través de  la construcción 
de modelos macroeconométricos (Klaassen, Koyck y Witteveen, 
1965). 

1. Biografía: vida y obra

Se presenta a continuación una breve síntesis biográfica de Jan 
Tinbergen, quien nace el 13 de abril de 1903 en La Haya (Holan-
da) y fallece el 9 de junio de 1994 en Amsterdam (Holanda), a la 
edad de 91 años, siendo de nacionalidad neerlandesa (Álvarez y 
Coronel, 2003).

1.1. Estudios universitarios y trayectoria académica-profesional

Tinbergen cursa sus estudios universitarios en la Universidad de 
Leiden, donde alcanza en 1929 el grado de Doctor en Física (Tin-
bergen, 1978a). Esta situación, sin embargo, no impide que pron-
to desviara su interés hacía la estadística y la economía. En la 
década de 1930, profunda en los análisis de los ciclos de negocios 
y en la aplicación de los modelos matemáticos a la macroecono-
mía, lo que conduce, unido al trabajo de otros economistas, a 
sentar las bases de la econometría y ser cofundador de la Revista 
Econométrica (Carrillo, 1969).

En 1933, accedió a una plaza de profesor en la Escuela Holandesa 
de Economía en la Universidad de Rotterdam, donde imparte 
clases de varias disciplinas. Además, compagina la tarea docen-
te, con su puesto como Estadígrafo en la investigación de los ci-
clos económicos en la Oficina Central de Estadística de su país, 
cargo en el cual se mantuvo desde 1929 hasta el fin de la segunda 
guerra mundial (1945). Por otro lado, es asignado, temporalmen-
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te, como experto en la Secretaría de la Liga de las Naciones entre 
1936-1938 en Ginebra (Tinbergen, 1978a). 

En este período también publica sus primeros estudios sobre mo-
delos econométricos y sobre las causas del desarrollo estadou-
nidense. Al terminar el conflicto bélico, se desempeña, durante 
diez años, como Director de la Oficina Central de Planeación del 
Gobierno de Holanda entre 1945-1955, organismo desde el que 
dirige la reconstrucción de su país durante la posguerra, don-
de investiga y ensaya sus modelos econométricos (Tinbergen, 
1978a). En su nueva responsabilidad se enfrenta a problemas re-
lacionados con el desarrollo de los países y con la planificación 
económica.

En 1955, deja el cargo y, un año después en 1956, acepta pla-
za de profesor a tiempo completo en la Escuela Holandesa de 
Economía, cuando su curso se convierte en la programación del 
desarrollo (Tinbergen, 1978a). Se desempeña como Director del 
Instituto Económico Holandés. De cualquier forma, su actividad 
docente no le impide trabajar como Asesor para diferentes go-
biernos de países en desarrollo (República Árabe Unida, Turquía, 
Venezuela, Surinam, Indonesia, Pakistán y otros países en forma 
ocasional) y Consultor de organismos internacionales (Comu-
nidad Europea del Carbón y del Acero, Banco Internacional de 
Reconstrucción y Fomento, Secretaría de las Naciones Unidas y 
otras instituciones especializadas y regionales). En 1973, vuelve 
a la Universidad de Leyden, donde imparte clases hasta su jubi-
lación en 1975 (Parra, 2020).

1.2. Obras publicadas

Los primeros trabajos de Tinbergen tratan sobre el desarrollo 
económico de los Estados Unidos de Norteamérica entre la I 
Guerra Mundial y la Gran Depresión: “Sugerencias sobre la teo-
ría cuantitativa del ciclo económico” (Suggestions on Quantitative 
Business Cycle Theory), publicado en la Revista Econométrica en 
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1935, y “Ciclo de negocios en los Estados Unidos de América 
1919-1932” (Business Cycles in the United States of America 1912-
32) en 1939, importantes estudios para el posterior desarrollo de 
la teoría de los ciclos y la aplicación de métodos de estabilización 
económica (Álvarez y Coronel, 2003). 

Asimismo, Tinbergen se convierte en miembro de la Sociedad 
Econométrica, de la que fue Presidente, anteriormente, desa-
rrollando el primer Manual de econometría en 1949 (Fernández y 
Adalid, 2000). Su principal aporte a esta nueva rama de la ciencia 
económica, es la incorporación de modelos multiecuacionales, 
entre los que se destaca el desarrollado para la economía holan-
desa, este consta de veintisiete (27) ecuaciones que agrupan más 
de cincuenta (50) variables (Galán, 2015).

Dentro de sus obras publicadas se señalan las siguientes (Tinber-
gen, 1978a): 

- Cooperación económica internacional (1936)
- Teoría de la política económica (1952).
- Centralización y descentralización en política econó-

mica (1954).
- Planeación del desarrollo (1958).
- Política económica, principios y formulación (1961).
- Modelos matemáticos y crecimiento económico 

(1962).
- Ensayos de teoría económica (1955).
- Hacia una economía mundial: sugerencias para una 

política económica internacional (1970).
- Teoría de la distribución de la renta (1975).

1.3. Premios y reconocimientos obtenidos
Por su talla como economista, Jan Tinbergen es miembro 

de importantes foros y organizaciones tales como 
(Tinbergen, 1978a):
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- Real Academia de Artes y Ciencias de los Países Ba-
jos. 

- Academia de Ciencias de Hungría.
- Academia Estadounidense de las Artes y las Cien-

cias.
- Sociedad de Econometría.
- Asociación Americana de Estadística.
- Academia Nacional de Ciencias de Holanda.

De todos los premios y reconocimientos recibidos a lo lar-
go de su vida, se pueden destacar los siguientes (Ca-
rrillo, 1969; Estrada, 2012):

- Premio Erasmus en 1967. 
- Premio del Banco de Suecia en Ciencias Económicas 

en memoria de Alfred Nobel, que comparte con Rag-
nar Frisch, en 1969, por sus trabajos en el desarrollo 
de modelos dinámicos y el perfeccionamiento del 
análisis de los procesos económicos. 

- Pluma de Ganso Dorado (1985).
- Premio de Cuatro Libertades (1992).

2. Contexto histórico

En 1923, Tinbergen se afilia al Partido Laborista y su Organización 
Juvenil. En esa época, entra en contacto con la parte más pobre de 
Leiden, dónde las condiciones sociales de la clase trabajadora de 
esta ciudad se consideran las más detestables de Holanda. El des-
empleo, para ese momento, es muy alto y la asistencia social míni-
ma. 

Esta situación influye en su decisión de dedicarse a la economía, en 
lugar de continuar con la física (Tinbergen, 1994). Por lo tanto, este 
cambio de la física a la economía, es producto de su convicción, 
en el cual, Tinbergen se considera más útil como economista que 
como físico.
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Con la sólida base científico-instrumental de su preparación 
académica, y con la constante preocupación por los problemas 
sociales, el joven Doctor Jan Tinbergen ingresa en la Oficina de 
Estadística de Holanda, con la idea de que los datos y cuadros 
estadísticos, además de informar, pueden y deben servir al desa-
rrollo de la comunidad. 

Esto permitiría corregir y aumentar las teorías que, como las teo-
rías económicas, tratan de explicar y orientar el comportamiento 
humano, viendo a los datos, cuadros y modelos estadísticos, no 
sólo como la representación fría y deshumanizada de una reali-
dad, sino también como indicadores de una problemática socioe-
conómica compuesta por seres humanos, en la cuales, en última 
instancia, el hombre y sus sentimientos son lo único que cuentan 
(Carrillo, 1969). 

Es este contacto con los indicadores de la problemática socioeco-
nómica el que finalmente aleja a Tinbergen del campo físico-ma-
temático, para impulsarlo por los senderos de la econometría; 
naciente modalidad de la ciencia económica, que trata de acercar 
la teoría a la realidad, por medio de la confrontación estadística. 

3. Pensamiento económico 

En esta parte se presenta una aproximación al pensamiento eco-
nómico de Jan Tinbergen.

3.1. Escuela escandinava-holandesa

En los años 50 del siglo XX, surge con fuerza una nueva concep-
ción de la teoría de la política económica, apoyada en un con-
siderable arsenal de técnicas cuantitativas, representada por la 
Escuela escandinava-holandesa. Las contribuciones seminales 
del holandés Jan Tinbergen en 1952 (On the theory of economic 
policy) y del noruego Ragnar Frisch en 1955 (“The mathemati-
cal structure of a decision model: the Oslo Sub-model”), tienen 
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como supuesto la caracterización, fundamentalmente, técnica 
de la política, buscando definirla de manera totalmente objetiva 
(Casares, 2002).

3.2. Rol de estadístico, planificador, consejero y consultor

Tinbergen es profesor, hasta el fin de la segunda guerra mundial, 
de la Escuela Holandesa de Economía en Rotterdam y especialis-
ta en estadísticas de los ciclos económicos. A partir de entonces, 
se convierte en el encargado de dirigir la reconstrucción de su 
país, desde la Oficina de Planificación Central de los Países Bajos. 
Seguidamente, continua su carrera profesional, ingresando en la 
Escuela Holandesa de Economía, como Asesor para diferentes 
gobiernos de países no desarrollados y como Consultor para el 
Comité de Planificación del Desarrollo de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU), organismo que preside en 1960 (Estra-
da, 2012). 

3.3. Visión práctica de la economía

Tinbergen mantiene una visión práctica de la economía, que 
lo lleva a desempeñarse en diversos organismos relacionados, 
primero con la planificación, y después con el desarrollo econó-
mico. En este sentido, trabaja en las siguientes dependencias in-
ternacionales: Sociedad de las Naciones, Comité de Planificación 
y Desarrollo de las Naciones Unidas, Banco Internacional para 
la Reconstrucción y el Desarrollo (BIRD) y Comunidad Europea 
del Carbón y del Acero (CECA). Igualmente, estuvo de consejero 
económico para los gobiernos de los países de Turquía, Venezue-
la e Indonesia, entre otros (Estrada, 2012).

3.4. Labor investigativa

La labor investigativa de Tinbergen, gira en torno a dos cuestio-
nes esenciales. Por una parte, a la planificación y el desarrollo de 
modelos macroeconométricos, y por la otra, al estudio del desa-
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rrollo de los países (Estrada, 2012). En cuanto a la planificación, 
comienza a investigar en la década de 1930, cuando se especia-
liza en modelo de ciclos de negocios. Posteriormente, se dedica 
a los modelos macroeconómicos predictivos, campo en el cual, 
llega a desarrollar una fórmula capaz de trabajar con veintisiete 
(27) ecuaciones, utilizadas para estudiar la dinámica de la econo-
mía de los Países Bajos. 

3.5. Conformación de un gobierno mundial y la reestructura-
ción del orden internacional

Para Di Marco (1994), Tinbergen mantiene una fija idea de poder 
conformar un gobierno mundial. La razón de ello, está funda-
mentada en su visión humanista no exenta de un lógico sesgo 
económico. Para él, “un gobierno mundial no sólo conciliaría las 
divergencias sino ahorraría recursos, y tales recursos podrían 
mejor asignarse para aliviar las dificultades de los países más 
pobres del orbe” (Di Marco, 1994, p. 4). 

En palabras de Tinbergen “Lo más importante para mí es que no-
sotros, la humanidad, creamos un gobierno mundial. Debemos 
reformar y fortalecer las Naciones Unidas, de una agencia que 
asesora a los gobiernos nacionales a una agencia que implementa 
las políticas aconsejadas” (citado por Di Marco, 1994, p. 6).  

A partir de su obra Reestructuración del orden internacional de Tin-
bergen publicada en 1976, se presenta un Informe del Club de 
Roma en 1977, coordinado por este autor, el cual aboga por la 
necesidad de realizar cambios sustanciales en el orden mundial, 
tomando en cuenta las crecientes desigualdades entre países 
desarrollados y subdesarrollados (Hidalgo, 1998). Este Informe 
de Tinbergen, señala la necesidad de conformar un orden social 
equitativo a nivel mundial, y para ello propone crear un marco 
de socialismo humanista, a través de la planificación de la econo-
mía mundial de las Naciones Unidas.
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En este sentido, la propuesta del Informe de Tinbergen plantea 
como principal propósito de desarrollo, la satisfacción de las 
necesidades básicas de la población mundial, por medio de la 
ayuda y cooperación al desarrollo. Asimismo, para financiar la 
ejecución del programa de ayuda, propone la redistribución de 
la renta a nivel mundial, de manera tal, que los países más desa-
rrollados sean los que más contribuyan al financiamiento del de-
sarrollo. Por consiguiente, este Informe de Tinbergen, se enmar-
ca dentro del pensamiento socialdemócrata de corte escandinavo 
de los años setenta del siglo XX, de allí sus propuestas de plani-
ficación económica y redistribución de la renta (Hidalgo, 1998).

4. Contribuciones a la ciencia económica

Tinbergen hace importantes aportes en diversos campos de la 
ciencia económica. A continuación, se hace una breve descrip-
ción de sus principales contribuciones.

4.1. El nacimiento de la macroeconomía y la econometría

El nacimiento del Premio Nobel en Economía, premia en su pri-
mera edición el nacimiento de la macroeconomía, implícitamen-
te la teoría económica y la econometría; por decirlo de alguna 
manera, se trata del reconocimientos al método (Estrada, 2012). 
Se trata de un galardón compartido, puesto que tanto Frisch 
como Tinbergen son premiados por desarrollar y aplicar mode-
los dinámicos para el análisis económico. 

Ambos economistas, son pioneros en la construcción de mo-
delos macroeconométricos, es decir, integración de la teo-
ría macroeconómica y los métodos estadísticos. Lo anterior 
representa un trabajo complementario, puesto que Frisch 
desarrolla métodos generales para el análisis econométrico 
dinámico, mientras que Tinbergen aplica métodos de forma 
empírica.
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Adicionalmente, instrumentaron el desarrollo y formalización 
teórica de la relación existente entre los instrumentos y los ob-
jetivos de las políticas económicas. Su principal mérito consiste 
en darle forma a las teorías, de tal manera que se hace posible 
la cuantificación empírica y la práctica estadística. Ambos fun-
dan, alternándose en su presidencia durante los primeros años, 
la Sociedad Econométrica con la cual se comienza a publicar la 
Revista Econométrica. 

4.2. La teoría de la política económica

La política económica se define como el acto que describe el com-
portamiento económico de los hacedores de política, la cual in-
cluye la teoría económica para interpretar las preferencias de los 
individuos y las empresas. Para Tinbergen, la política económica 
está dirigida hacia la maximización de un conjunto de funciones, 
las cuales que representan las preferencias de los agentes econó-
micos; asimismo, el gobierno (o la autoridad) debe conducirla 
para alcanzar el bienestar social (Galán, 2015).

De acuerdo a Tinbergen, los encargados de diseñar y conducir la 
política económica deben considerar tres aspectos: i) determinar 
el interés general de la sociedad; ii) seleccionar las políticas cuan-
titativas o cualitativas que conlleven a satisfacer el punto anterior, 
y iii) seleccionar la teoría económica ad-hoc, las cuales les permitan 
identificar las preferencias de los agentes y estas puedan ser con-
sideradas en la formulación de la política óptima (Galán, 2015): 

          a) Determinación del interés general de la sociedad

La autoridad debe diseñar su política económica a partir del in-
terés general de la sociedad, que puede ser la distribución del 
ingreso, bajo desempleo, la estabilización de precios, entre otros. 

 b) Selección de los instrumentos de política económica: 
cuantitativo o cualitativo
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Una vez que se ha definido el interés general, la autoridad selec-
ciona los instrumentos de política que serán utilizados para sa-
tisfacer las preferencias de la sociedad. En este sentido, se define 
el conjunto de variables meta o variables target, Ω, los mismos 
que representan el interés general de la sociedad, que a su vez 
están compuesto por los vectores las variables meta yk , donde 
cada una de ellas hacen que Ω alcance un máximo. En otras pa-
labras, la autoridad selecciona aquellas variables meta, las cuales 
les permita maximizar el bienestar general de la sociedad que es 
representada por Ω. 

Una vez definida las variables target que maximizan el interés 
general de la sociedad, la autoridad selecciona los objetivos de 
política, los cuales operan como indicadores de corto plazo para 
conocer la distancia (o variabilidad) que se encuentra el valor 
observado con respecto, con respecto a la variable meta. 

Para diferenciar entre una meta de un objetivo de política, Tin-
bergen señala la importancia de distinguir, en primera instancia, 
entre lo que es una política cuantitativa de una cualitativa. Una 
política cualitativa refleja los aspectos cualitativos de la estruc-
tura económica estudiada, mientras la cuantitativa muestra los 
parámetros (o los indicadores) de los instrumentos de política.

Lo anterior permite definir el principio de determinación de la 
política óptima, si solo las políticas cualitativas son considera-
das posibles dentro de un conjunto de posibilidades o de alter-
nativas. De esta manera, los valores correspondientes para Ω son 
calculados, mostrando alternativas sobre los valores más altos y 
las cuales podrían ser seleccionadas para el diseño de una deter-
minada política. 

 c) Selección de la teoría económica ad-hoc, que les permi-
ta identificar las preferencias de los agentes para ser considera-
das en la formulación de la política óptima 
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Para encontrar en qué punto Ω alcanza su máximo, se conside-
ra el aspecto c, donde la autoridad señala los indicadores (o pa-
rámetros) para representar las preferencias individuales de los 
cuales podría implicar: 

1)  Fijar un indicador de preferencias colectivas. 

2)  La deducción del indicador a partir de las variables meta 
de la política económica. 

3) Selección adecuada de los instrumentos de las políticas 
cualitativas y cuantitativas. 

4)  Determinación de los valores cuantitativos de las variables 
que representan los instrumentos que son seleccionados. 

5)  La formulación de los conectores entre: a) los valores de las 
metas y de los valores cuantitativos de las variables instru-
mento y b) la estructura de la economía.

De acuerdo a Tinbergen, los cinco puntos previos son interde-
pendientes entre sí, debido a los instrumentos que son selec-
cionados no pueden estar separados de las metas y ambos no 
pueden estar separados de aquellas variables que se desempe-
ñan como indicadores. Esta interdependencia permite conocer la 
estructura de la economía, sus restricciones, las variables meta, 
sus valores numéricos y la naturaleza de las variables, los cuales 
fungen como instrumento e indicador. 

Pero el problema para los policymakers, consiste en encontrar 
los valores numéricos óptimos de los instrumentos; los cuales 
a su vez, están en función a las variables meta, de la informa-
ción disponible y de la interdependencia de todos los compo-
nentes que integran el modelo que se va utilizar para la política 
económica.
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Existe un conjunto de variables, las cuales puede ser considera-
das en el modelo de política económica, pero la autoridad debe 
clasificarlas de acuerdo a sus características. Para de esta manera, 
saber que variables serán las metas, cuáles serán instrumentos, 
cuáles son las indicadoras o cuales son las variables que son con-
sideradas como exógenas. En primera instancia, las variables que 
explican aquellos componentes que afectan a las variables metas 
y que no se encuentran incorporadas en el modelo, su influencia 
puede ser recogida por la variable residual, ui.

En segunda instancia, se encuentran las variables meta, las cuales 
pertenecen al conjunto de los intereses generales de la sociedad, 
siendo estas a su vez las variables que garantizan el estado de 
equilibrio del sistema económico, por lo que estas también, están 
condicionadas a ciertas restricciones que la autoridad impone o 
desea alcanzar. El siguiente tipo de variables son los instrumen-
tos de política, los cuales la autoridad las utilizan para afectar de 
manera directa a las variables objetivo y a las metas, de acuerdo 
al marco analítico de la teoría económica. Asimismo, entre las va-
riables que pueden ser instrumentos se encuentran los salarios, 
la tasa de interés nominal, el tipo de cambio, entre otras.

Una vez de haber clasificada las variables, de acuerdo al interés 
de la autoridad, se prosigue en la determinación de las relaciones 
estructurales, que deben tener la característica de ser lineales, 
para facilitar su solución mediante las técnicas de optimización. 
Una vez que se satisface este aspecto, la autoridad tendrá un mo-
delo ad-hoc de política económica. 

Un aspecto a considerar a la hora de determinar las relaciones 
estructurales, es lo referente a que estas deben estar de acuer-
do a la teoría económica, ya que esta última especificará en qué 
condiciones las variables serán meta, cuáles serán instrumentos 
y viceversa, de acuerdo a Tinbergen esto se le conoce como el 
problema de invertibilidad.
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Si la autoridad cuenta ya con el modelo, que le pueda permitir 
alcanzar un máximo de Ω y por tanto maximizar el bienestar 
social, surge la siguiente cuestión ¿Qué tan efectiva es la políti-
ca implementada? Una política económica es eficiente cuando el 
sistema de ecuaciones que componen el modelo alcanza a satis-
facer los intereses generales de la sociedad. 

4.3. Modelos macroeconométricos

Tinbergen, como fundador de la teoría de la política económica, 
usa modelos macroeconómicos para la analizar la relación entre 
objetivos e instrumentos económicos, donde los primeros (obje-
tivos) representan variables que el diseñador de políticas desea 
influir y los segundos (instrumentos) representan las variables 
que el mencionado diseñador puede controlar para su propósito 
(Maneschi, 1976).

En la conferencia titulada “El uso de modelos: experiencia y 
perspectivas”, que da Tinbergen (1978b) al recibir el Premio 
Nobel de Economía en 1969, enfatiza ante los miembros de la 
ciencia económica cómo los economistas que dedican su que-
hacer diario en el diseño y planeación de políticas económicas 
deben seguir una metodología en la construcción de modelos. 
Según su perspectiva de estudio, es conveniente considerar en 
todo modelo econométrico, tres aspectos esenciales: (Tinbergen, 
1978b): 

1)  El economista o el policymaker debe elaborar una lista de las 
variables que habrán de considerarse.

2)  Con base al primer punto, se debe elaborar una lista de 
ecuaciones o relaciones que deben obedecer las variables. 

3)  Se debe verificar la validez de las ecuaciones, lo cual impli-
ca estimar los parámetros de las ecuaciones.
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A partir del tercer aspecto, el policymaker, a su vez, debe revisar 
el primer y segundo aspecto para garantizar que el error de esti-
mación del modelo, garantice su realismo, para que de esta ma-
nera esté acorde con la teoría utilizada. Lo anterior, permite que 
el modelo construido pueda ser utilizado, ya sea para fines de 
política, así como para dar soluciones a diversos problemas. El 
utilizar este método, trae consigo la ventaja de que los modelos 
se fundamentan en una determinada teoría económica, tomando 
en cuenta todos los fenómenos y relaciones pertinentes. Por otra 
parte, permite confrontar el análisis estadístico de los datos ob-
servados con la realidad.

Otro aspecto, a considerar en la construcción de modelos es lo 
referente, a que estos deben explicar el comportamiento de las 
políticas en el corto y largo plazo, a fin de analizar como los mo-
delos son capaces de predecir el comportamiento de las variables 
meta (o target) de política. 

Para esto, Tinbergen (1978b), se refiere a los trabajos de Ragnar 
Frish en 1933, también Premio Nobel en Economía 1969, quién 
introduce los choques aleatorios a los modelos como elemento 
fundamental para explicar la dinámica interna de los sistemas 
económicos. Por otra parte, si bien, hay seguidores de la modela-
ción económica quienes exageran en la construcción de modelos, 
según Tinbergen (1978b), esto se debe a que siguen modas con 
facilidad y estos son aquellos, que no dominan las técnicas que 
suponen.

Para evitar las modas, es importante que los economistas, en es-
pecial los policymakers deben considerar tres puntos a seguir:

1)  El primer punto, se refiere a la necesidad de introducir el 
aspecto espacio en los modelos de corte socioeconómico y 
de esta manera conocer los alcances de las políticas econó-
micas. 



72

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

2) El segundo punto, consiste en discutir que variables de 
corte social y político se pueden incorporar a los modelos 
económicos. 

 3) El tercer punto, hace referencia al uso de las técnicas de 
optimización, las cuales permiten al policymaker conocer las res-
tricciones y las condiciones necesarias para que la política sea 
óptima. En el tercer aspecto, Tinbergen introduce los modelos 
econométricos dinámicos con la finalidad de verificar teorías con 
el fin de analizar tanto los ciclos económicos como las propieda-
des dinámicas que persisten a largo plazo, independientemente, 
cualquiera que sea la condición inicial. 

Tinbergen es el primero en construir modelos macroeconómicos 
de gran exactitud para los Países Bajos, Estados Unidos y Gran 
Bretaña. A partir de 1955 se dedicó a estudiar y prestar asesorías 
a gobiernos de varios países menos desarrollados como: Indo-
nesia, Pakistán, Turquía, Venezuela, República Árabe Unida y 
Surinam, entre otros. 

Para la formulación y construcción de modelos, en lo que se basa 
gran parte de su trabajo, Tinbergen afirma que en varias partes 
de la ciencia económica, y suponiendo que lo mismo ocurre en 
otras ciencias, se debe cuidar de seguir las modas con demasiada 
facilidad. La construcción de modelos se ha convertido en una 
moda, así como ha ocurrido después con la programación lineal 
o el álgebra matricial. 

Por lo tanto, señala que resulta útil un examen crítico de la es-
tructura del problema antes de tratar de resolverlo, haciendo 
alusión a que no se deben agotar esfuerzos para llegar al conoci-
miento del problema u objeto de estudio, pues de no ser así esto 
acarrearía resultados erróneos en los resultados esperados.
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4.4. Planificación del desarrollo

Tinbergen durante diez (10) años dirige la Oficina de Planifica-
ción de los Países Bajos y posteriormente preside el Comité de 
Planificación del Desarrollo de la Organización de las Naciones 
Unidas. Este economista, desarrolla un nuevo concepto de plani-
ficación económica y, promueve los modelos macroeconómicos, 
los cuales elabora para los Países Bajos, Estados Unidos y Gran 
Bretaña. 

Desde 1955, se dedica al estudio y a prestar asesorías a gobiernos 
de varios países menos desarrollados como: Indonesia, Pakistán, 
Turquía, Venezuela, República Árabe Unida y Surinam, entre 
otros. Tinbergen posee una visión crítica de la excesiva impor-
tancia que se le da a estas nuevas técnicas, señalando que la cons-
trucción de modelos se había convertido en una moda. 

De orientación socialdemócrata, Tinbergen considera que los 
gobiernos pueden aplicar políticas racionales que permitan al-
canzar para la población, condiciones económicas y sociales de 
óptima calidad. Como socialista, Jan Tinbergen piensa que los 
gobiernos de los diferentes países pueden implementar políti-
cas racionales que permitan alcanzar, para sus poblaciones, unas 
condiciones económicas y sociales de óptima calidad. 

Tinbergen (1974), en su obra La planeación del desarrollo, destaca 
que el desarrollo económico puede promoverse a través de una 
política de desarrollo, la cual tendrá cuatro (4) objetivos princi-
pales:

1)  Crear condiciones generales favorables al desarrollo.

2)  Familiarizar al gobierno mismo, a la comunidad mercantil 
y al público en general con las potencialidades y ventajas 
del desarrollo.
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3)  Hacer una serie de inversiones de tipo básico.

4)  Tomar medidas destinadas a facilitar y a estimular la acti-
vidad y las inversiones privadas.

Conclusiones

En este capítulo se presentan las contribuciones de Jan Tinber-
gen a la econometría, a la teoría de la política económica y la 
planeación del desarrollo. La política económica es una pieza 
fundamental para que la sociedad alcance su máximo bienestar. 
El desarrollo de las propuesta de Tinbergen vale la pena en sí 
mismo, pero sobre todo con la finalidad de mostrar que todo eco-
nomista debe considerar las preferencias y las expectativas de los 
agentes, para el diseño de cualquier política económica, para que 
al optimizarla trate de alcanzar el bienestar social.

Tinbergen nace el 12 de abril de 1903 en La Haya, este econo-
mista holandés es reconocido por el desarrollo de modelos eco-
nométricos. 

Analiza el desarrollo económico en Estados Unidos de Nortea-
mérica durante los años de 1919 a 1932, realiza un estudio pio-
nero en econometría que le permite ofrecer una base sólida para 
su teoría del ciclo económico y las medidas para la estabilización 
económica (Parra, 2020). 

Entre, los años de 1936 a 1938, es invitado como especialista en la 
Sociedad de Naciones, en Ginebra, y se le encarga la elaboración 
de la segunda parte de un proyecto sobre los ciclos económicos, 
cuyos resultados son publicados en 1939, en dos volúmenes. Tin-
bergen diseña un modelo econométrico, que permite dar forma a 
la planificación económica y política de los Países Bajos.
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Los numerosos artículos y libros publicados, por Tinbergen so-
bre temas de: política macroeconómica, el desarrollo económico, 
la lucha contra la pobreza mundial, entre otros, han influido tan-
to en la teoría como en la práctica de la ciencia económica. Igual-
mente, hasta el final de su vida, Tinbergen participa activamente 
en todas las conferencias y seminarios científicos importantes en 
los Países Bajos, organizados desde 1987 en el Instituto que lleva 
su nombre. Tinbergen, es considerado, el prototipo del científico 
que no concibe la ciencia sin aplicación para el progreso de la 
sociedad, siendo uno de los primeros economistas en descender 
de la Torre de Marfil para dar un ejemplo (Buhai, 2003).

Tinbergen, a partir de un enfoque humanístico de la economía y 
como un modo de mostrar sus ideales de solidaridad, propicia 
la creación de un gobierno mundial. Se trata de acercar a las na-
ciones, de acercarlas humanamente en la inteligencia de que la 
proximidad y una sola administración podrían fundar las bases 
para eliminar las graves diferencias en términos de bienestar so-
cial (Di Marco, 1994). 

Es reconocido como un científico riguroso a la par de idealista, 
en cuyo trabajo trata de conciliar la eficiencia y la equidad eco-
nómica (Parra, 2020). Asimismo, a lo largo de su vida intelectual 
y profesional, realiza un trabajo ininterrumpido, tanto así que su 
último trabajo publicado fue escrito en el año 1992 a la edad de 
89 años. Tinbergen muere el 9 de junio de 1994. 
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Resumen

El análisis económico constituye la base del estudio teórico de la 
economía, donde su centro de investigación es el comportamiento 
de los individuos y organizaciones, manifestados al momento de 
tomar decisiones e interactuar con el resto de los agentes económi-
cos. El objetivo de este capítulo consiste en revisar los aportes de 
Paul Samuelson (1915-2009) al análisis económico, primer Premio 
Nobel de Economía individual; quien ha dejado un legado, en el 
cual se incluyen, al menos, dos aspectos revolucionarios: unos fun-
damentos y unos principios. Este estudio es realizado a partir de 
una investigación hermenéutica utilizando un diseño documental. 
Esta investigación señala lo fructífera de la vida académica-profe-
sional de Samuelson. Quien, desde 1940 se vincula como profesor 
al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos. Su 
formación está ligada a sus investigaciones sobre la teoría de John 
Maynard Keynes y al aporte recibido de sus maestros en la Univer-
sidad de Harvard, Joseph Schumpeter y Alvin Hansen, destacados 
economistas matemáticos. También, trabaja en colaboración con 
nuevos pensadores contemporáneos reconocidos por sus aportes 
a la teoría económica como Robert Solow, Premio Nobel de Econo-
mía en 1987, por su contribución fundamental en la teoría del cre-
cimiento económico, entrañable amigo y compañero de Samuelson 
por más de 60 años en el prestigioso Instituto Tecnológico de Mas-
sachusetts. Samuelson afirma que en esta época de especialización, 
se ve, en ocasiones, como el último generalista de la ciencia econó-
mica, cuyos intereses abarcan desde la economía matemática hasta 
el periodismo financiero, siendo sus motivaciones principales la 
investigación y la enseñanza. Su obra magna se titula Fundamentos 
del análisis económico. Samuelson incursiona en distintas áreas de la 
economía, tales como: economía matemática, comercio internacio-
nal, política fiscal, economía del bienestar, entre otras. 

Palabras clave: análisis económico, Gran Depresión, Síntesis 
Neoclásica-Keynesiana, Paul Samuelson, Premio Nobel de Eco-
nomía en 1970.
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Introducción

El análisis económico constituye la base del estudio teórico 
de las economía (Sánchez, 2016). Su centro de investigación 
es el comportamiento de los individuos y organizaciones 

en el momento de tomar decisiones e interactuar con el resto de 
los agentes económicos. Las dos vías fundamentales que compo-
nen el análisis económico son la macroeconomía y microecono-
mía. La obra magna de Paul Samuelson se titula Fundamentos del 
análisis económico publicada en 1947 (Samuelson, 1981). 

En esta investigación, Samuelson comienza a generalizar la apli-
cación de modelos matemáticos al análisis económico, en parti-
cular, los estudios de termodinámica de Willard Gibbs, con base 
en la evolución de los principios del químico francés Lé Chate-
lier, lo cual lo lleva a establecer el método de estática compara-
tiva en la ciencia económica (Galicia, 2010). Samuelson llega a 
tener una fructífera vida académica y profesional y desde 1940, 
se vincula como profesor al prestigioso Instituto Tecnológico de 
Massachusetts de Estados Unidos (Ginestar, 2009).

El uso de las matemáticas en economía y sus nexos con la quí-
mica, le permiten el otorgamiento en 1970 del Premio Nobel de 
Economía por estos estudios, dado que introduce una aplicación 
sistemática de la metodología de maximización a un amplio con-
junto de problemas. Su enfoque matemático y su liderazgo inte-
lectual conduce el estudio de la ciencia económica por el camino 
del análisis matemático, el cual durante décadas dominó la pro-
fesión de los economistas (Galicia, 2010).

El objetivo de este capítulo es reflexionar sobre los aportes de Paul 
Samuelson al análisis económico, primer Premio Nobel de Econo-
mía individual. Samuelson ha dejado un legado en el que se in-
cluyen, al menos dos aspectos revolucionarios: unos fundamentos 
y unos principios (Paneda, 2012). Este estudio se realiza a partir 
de una investigación hermenéutica-reflexiva, utilizando un diseño 
documental. 
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1. Biografía: vida y obra

Paul Anthony Samuelson, nace en Gary (Indiana, Estados Uni-
dos) el 15 de mayo de 1915, con padres relativamente pudientes, 
debido a que su progenitor es de profesión farmacéutico y su 
madre proviene de una familia industrial de origen judío (Ga-
licia, 2010). Asimismo, obtiene el grado de Bachiller en Artes de 
la Universidad de Chicago en 1935, lugar donde recibe la licen-
ciatura en Economía; luego, se gradúa en la Maestría en 1936 y 
logra, en 1941, el grado de Doctor en Filosofía, en la Universidad 
de Harvard (Samuelson, 1978a).

El doctorado lo obtiene mediante un tribunal en el cual figura-
ba Joseph Schumpeter (1883-1950), el gran economista austríaco. 
Existe una anécdota donde destaca, haber quedado impresio-
nados, los miembros del jurado, por la capacidad científica del 
joven Samuelson, que Schumpeter comenta lo siguiente: “Con 
nuestros conocimientos en relación con los de este chico, ¿po-
dríamos haber aprobado nosotros” (Estafanía, 2009).

Samuelson en Harvard estudia con otros grandes economistas 
como Wassily Leontieff (1906-1999), Premio Nobel de Econo-
mía en 1973, o Alvin Hansen (1887-1975), discípulo de John M. 
Keynes (1883-1946). Además, llega a ser investigador predoc-
toral del Consejo de Investigación en Ciencias Sociales (1935-
1937). En 1940, obtiene una plaza como profesor asistente de 
economía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts, insti-
tución donde realiza la mayor parte de su carrera académica 
(Galicia, 2010). A su vez, se convierte en miembro de la Socie-
dad de Alumnos de la Universidad de Harvard (1938-1959) e 
Investigador de la Fundación Ford (1958-1959). 

Recibe títulos honorarios de Doctor en Derecho de la Univer-
sidad de Chicago y el Oberlin College en 1961, de la Universi-
dad de Indiana y la East Anglia University (Inglaterra) en 1966. 
Es galardonado, en 1941, con el Premio David A. Wells por la 
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Universidad de Harvard y la Medalla John Bates Clark por la 
Asociación Económica Americana en 1947, como el economista 
vivo menor de cuarenta años que ha hecho la contribución más 
distinguida al cuerpo principal del pensamiento y el conoci-
miento en el área económica (Samuelson, 1978a).

Desde la finalización de la Segunda Guerra Mundial y hasta 1952 
trabaja en la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos; llegando 
a convertirse, después, en asesor de la misma. Al mismo tiempo, 
labora intensamente en el Departamento de Economía del Ins-
tituto Tecnológico de Massachusetts, siendo sus contribuciones 
económicas y su cátedra como profesor hasta su fallecimiento, 
una figura esencial para que esta institución haya alcanzado el 
prestigio actual (Galicia, 2010).

En 1970, Samuelson obtiene el Premio Nobel de Economía por 
el trabajo científico desarrollado sobre la teoría económica está-
tica y dinámica, contribuyendo activamente a elevar el nivel de 
análisis en la ciencia económica. Finalmente, fallece en Belmont 
(Massachusetts, Estados Unidos), el 13 de diciembre de 2009 a la 
edad de 94 años (Galicia, 2010).

2. Contexto histórico 

El contexto histórico de la vida y obra de Samuelson, conlleva 
hacer una breve revisión de la época en la cual publica sus obras 
más destacadas desde 1937 hasta 2009. Durante este período hay 
muchos acontecimientos relevantes, sin embargo, el análisis de 
este trabajo se centra en los periodos de mayor debate en los cua-
les desarrolla sus mayores aportes: 1) la Gran Depresión (1929-
1939), 2) la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y 3) Los altos 
índices de inflación (1950-1960).

2.1. La Gran Depresión y la crisis económica mundial (1929-1939)

A finales del siglo XIX, Inglaterra dominaba el mundo tecnoló-
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gico, económico y político. La Primera Guerra Mundial (1914-
1918), involucra a gran parte de los países europeos. Estados 
Unidos de Norteamérica entra en el conflicto en abril de 1917. La 
Conferencia de Génova de 1922 (vuelta al sistema de cambios del 
patrón oro) y el Plan Dawes de 19241 (recomposición del sistema 
monetario alemán), agilizaron los intercambios comerciales, in-
yectando nuevo optimismo a la economía, que parecía volver a 
la normalidad (Ponce, 2019).

Aparicio (2013) en su artículo “Historia económica mundial 
1870-1950”, sostiene que, en términos económicos, el princi-
pal objetivo de los países beligerantes, en especial Alemania, 
consiste en desmantelar la economía multilateral capitalista 
para sustituirla por las llamadas “grandes áreas económicas”, 
siendo estructuradas mediante el poder político. Al referirse 
al Tratado de Versalles, con el cual se pone fin a la guerra, el 
mismo autor señala, haber sido negativo para la recuperación 
de la economía europea, porque la principal consecuencia de 
este tratado, está referida a las excesivas reparaciones de gue-
rra impuestas a Alemania. 

La cifra final de reparaciones es fijada en 132.000 millones de 
marcos. La reconstrucción de las naciones europeas involucra-
das directamente en el conflicto, inician lentamente después del 
fin de la guerra. Los Estados Unidos con el auge económico, se 
convierte en una nación muy atractiva para atraer capitales ex-
tranjeros. Este período es conocido como los “felices veinte” al 
período entre 1920-1929. Se calcula que la tasa de beneficio de las 
empresas pasa de 20 a 120% de 1915 a 1918; y en la agricultura 

1 En septiembre de 1924, por iniciativa de los Estados Unidos, entró en vigor 
el Plan Dawes. El Plan ponía orden respecto a la cantidad que Alemania debía 
pagar por reparaciones de guerra: se pactó una reducción del monto total, 
se amplió el plazo de los pagos a 72 años, y los pagos anuales se elevarían 
gradualmente de 1.000 hasta llegar a los 2.500 millones de marcos en 1929 
(Aparicio, 2013). 
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los beneficios netos, van desde 3.900 a 8.900 mdd, entre 1913 y 
1918 (Aparicio, 2013).

En octubre de 1917, estalla la gran Revolución Rusa que da na-
cimiento a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
Al finalizar el conflicto bélico se establece un nuevo orden econó-
mico mundial del cual surge como gran beneficiaria los Estados 
Unidos de Norteamérica. Las exportaciones totales de Estados 
Unidos pasan de 2.800 a 7.300 mdd de 1913 a 1917; las exporta-
ciones de trigo y harina de trigo van de 125 a 505 mdd, las de car-
ne de 68 a 668 mdd entre 1913 y 1918. Al interior de su economía, 
los Estados Unidos se ven favorecidos por un auge en la indus-
tria pesada (hierro, acero, carbón, entre otros) y la construcción 
de nuevas fábricas de armas y municiones. 

El auge económico llega a su fin hacia el año 1929, en el cual estalla 
la gran crisis económica mundial conocida como la “Gran Depre-
sión”, en la cual muchos analistas  atribuyen la crisis a factores 
eminentemente especulativos, realizados en la bolsa de valores de 
New York; para otros el crack bursátil es solamente el comienzo 
de la Gran Depresión de los años de 1930 (Perossa y Díaz, 2011). 
Con la crisis financiera sobrevino la crisis económica, primero en 
Estados Unidos y luego en la economía mundial. 

Entre 1929 y 1932, la producción industrial en Estados Unidos cae 
alrededor del 50%; la producción de maquinaria y equipo 75%; la 
inversión privada pasa de 15.800 a 900 mdd. Asimismo, llegan a 
quebrar 5.096 pequeños bancos regionales; y en 1933 la tasa de des-
empleo es de 27% afectando a 13 millones de personas. La defla-
ción hace su aparición: el nivel general de precios de la economía, 
para compras al mayoreo, disminuye el 28.2%, al igual, que los 
precios de los productos agrícolas en un 58.7%  (Aparicio, 2013). 

La Gran Depresión es uno de los períodos económicos y socia-
les más críticos de la historia del capitalismo mundial, en este 
tiempo se produce: quiebra de bancos, cierre de empresas, des-
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empleo masivo, deflación, entre otros;  lo cual, se evidencia que 
la teoría económica clásica de la autorregulación del mercado no 
puede resolver los problemas presentados. Tratando de explicar 
la crisis, el profesor Robert Gordon de la Universidad de Califor-
nia (citado por Perossa y Díaz, 2011), señala los siguientes facto-
res: 1) la sobreinversión, generando sobreoferta; 2) facilidades de 
créditos, generando una burbuja especulativa y 3) dificultades en 
la balanza de pagos. 

2.2. La economía de guerra y post-guerra mundial (1939-1945)

La causa esencial de las guerras de todo tipo, políticas o religio-
sas,  ha sido siempre el ansia de la ganancia bajo sus múltiples 
formas. En la Edad Moderna la guerra es superflua y dañosa; 
de lucrativa se ha convertido en ruinosa. La economía política 
prueba que la nocividad de la guerra aumenta constantemente 
(Salzmann, 1943). La guerra termina involucrando y afectando 
a la economía, no solo de los países en conflicto, sino a todos 
quienes están relacionados directa e indirectamente, los costos 
son enormes; interrumpe el comercio, la producción, reduce 
los ingresos, incrementa la pobreza, por mencionar unos cuan-
tos efectos.

La tragedia humana que trae consigo la guerra y los conflictos 
armados internos en varias regiones del mundo, aún persisten 
hasta nuestros días (Medio Oriente, Siria, Palestina, Colom-
bia). Lamentablemente continuarán, debido a que las ansias de 
ganancias y poder están presentes en todas las épocas (Alonso, 
2020). Millones de muertos, desaparecidos y huérfanos. En el 
plano económico, pérdida de infraestructura vial, destrucción 
de plantas industriales productivas, servicios básicos, vivien-
das. El proceso de reconstrucción es largo y costoso, requiere 
de ingentes recursos financieros y de políticas económicas es-
peciales, las cuales se adapten a las circunstancias. 

En este sentido, durante el periodo de 1941 a 1943, el profesor 
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Samuelson trabaja para la Junta de Planificación de Recursos Na-
cionales (a cargo de la planificación de tiempos de guerra para 
continuar con el pleno empleo); la Junta de Producción de Gue-
rra y la Oficina de Movilización y Reconstrucción de Guerra en 
1945 (Programa de planificación económica y general); Tesoro 
de los Estados Unidos, 1945-1952; la Oficina del Presupuesto en 
1952 (Samuelson, 1978a).

2.3. Nuevos retos económicos: el fenómeno persistente de la 
inflación (1950-1960)

En el período de la postguerra, de relativa estabilidad econó-
mica mundial, luego de los Acuerdos firmados por 44 países en 
la Conferencia Monetaria y Financiera de Bretton Woods (New 
Hamshire, Estados Unidos) en 1944, principalmente entre los 
aliados, se sientan las bases para el nuevo orden económico 
mundial; el cual permite: establecer la cooperación económica, 
facilitar el comercio internacional y la creación de un fondo de 
reserva, entre otros aspectos (Reyes, 2010).

La vinculación de Samuelson, a los organismos gubernamen-
tales de una de las economías más grandes y desarrolladas del 
planeta, le permite trabajar en la planificación, asesoría y toma 
de decisiones de políticas económicas; esto, sin lugar a duda, 
contribuye a enriquecer su experiencia académica, apegada a la 
realidad económica, para poner en práctica su teorías y conoci-
mientos reflejados en sus escritos.  

Samuelson se convierte en miembro del Panel Asesor de Inves-
tigación de la Comisión de Objetivos Nacionales del Presidente 
de los Estados Unidos de 1959 a 1960; del Comité de la Junta 
Asesora de Investigación para el Desarrollo Económico en 1960. 
Además, desde 1960 a 1961, es miembro de la Fuerza de Tarea 
Nacional sobre Educación Económica; consultor informal del 
Tesoro de los Estados Unidos y el Consejo de Asesores Econó-
micos. A su vez, llega a ser asesor económico del senador, candi-
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dato y presidente electo Kennedy y autor del “Informe sobre el 
estado de la economía estadounidense”, presentado el 5 de enero 
de 1961 al presidente electo Kennedy (Samuelson 1978a).

Si bien es cierto, la inflación es un problema inherente al sistema 
capitalista, sin embargo, dependiendo del nivel general de subi-
da de los precios, podría ser: moderada de un digito, galopante 
dos o tres dígitos e hiperinflación cuatro dígitos o más (Samuel-
son y Nordhaus, 1990). La persistencia de la inflación en largos 
periodos de tiempo puede ser catastrófica para una economía, 
sobre todo con una inflación galopante superior al 50% anual, 
más aún con una hiperinflación del 1.000% anual o superior, 
como actualmente se presenta en Venezuela (Echarte, Martínez 
y Zambrano, 2018). 

Durante mediados de los años cincuenta, se presenta un nuevo 
fenómeno, el cual llega a preocupar a los economistas, denomi-
nada una “inflación progresiva”, debido al aumento constante 
de los precios. Samuelson y Solow destacan, en 1960, que otras 
herramientas pueden servir mejor para analizar el problema en-
frentado: por un lado, el comportamiento de la demanda real en 
condiciones inflacionarias y, por otro lado, el comportamiento 
del dinero salarios con respecto al nivel de empleo. Esta última 
relación es, por supuesto, la curva de Phillips (Mendieta y Bar-
bery, 2017). Sin embargo, son pesimistas sobre la estabilidad de 
ambas relaciones. En particular, el aumento de los precios a lo 
largo del tiempo puede provocar una mayor inflación al alterar 
el sistema económico.

Samuelson y Solow presentan su propio análisis empírico, al 
principio sobre la relación entre los cambios salariales moneta-
rios (en la manufactura) y el desempleo; luego se transforma en 
una relación entre inflación y desempleo. Asimismo, sugieren 
que del 8 al 10 por ciento del desempleo puede ser necesario para 
asegurar salarios monetarios estables. Sin embargo, el argumen-
to más interesante, señalado por Samuelson y Solow, es conside-
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rar tal relación posiblemente inestable por razones teóricas.

En 1958 a un simposio patrocinado por el Comité para el Desa-
rrollo Económico sobre “¿Cuál es el problema económico más 
importante que enfrentará Estados Unidos en los próximos vein-
te años?” El profesor Samuelson(1978a) responde: “La amenaza 
de la inflación” (p. 81).

La historia del siglo XX - ¡el siglo de Estados Unidos de 
Norteamérica! - ha sido más o menos una historia de au-
mento de precios. La inflación es en sí misma un proble-
ma. Pero los temores legítimos e histéricos de la inflación 
son, aparte del mal de la inflación en sí, probablemente, 
por derecho propio, sean problemas. En resumen, temo 
a la inflación. Y temo el miedo a la inflación. Evitar la 
inflación no es un imperativo absoluto, sino que es uno 
de varios objetivos conflictivos que debemos perseguir y 
que a menudo tenemos que comprometer. Incluso si el 
panorama militar fuera sereno, y no lo es, las democracias 
modernas deben esperar en el futuro estar la mayor parte 
del tiempo en, o cerca, el punto donde la inflación es una 
preocupación. Nuestro mayor problema económico será 
enfrentar esa preocupación de manera realista, sopesar el 
mal cuantitativo de la inflación contra los males de las ac-
ciones tomadas en su contra, desarrollar métodos de ajus-
te al residuo de inflación que podría implicar el logro de 
la “media de oro”. El desafío es grande pero el pronóstico 
es optimista.

En una entrevista en 1960 con US News World Report, el profe-
sor Samuelson (1978a) habla sobre un nuevo tipo de inflación, lo 
que llama “aumento de costos”. En contraste con el tipo familiar 
de inflación, en el cual demasiado poder adquisitivo eleva los 
precios y los salarios. La inflación de empuje de costos es:

Una fuerza que opera año tras año, siempre que tengamos un 
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alto empleo, para subir los precios. Es un aumento de precios, 
no un galope de precios; pero lo malo de esto es que, en lugar de 
establecerse solo después de haber alcanzado un empleo excesi-
vo, se sospecha que puede ser un problema que nos atormenta 
incluso cuando no hemos llegado a un nivel de empleo satisfac-
torio (p. 81-82).

En su informe al presidente electo Kennedy en 1961 sobre el es-
tado de la economía estadounidense, Samuelson (1978a) escribe: 

Varios expertos, aquí y en el extranjero, creen que el clima 
inflacionario inmediato de la posguerra se ha convertido 
en una época de estabilidad de precios. Uno espera que 
este diagnóstico alegre sea correcto. Sin embargo, una cui-
dadosa encuesta sobre el comportamiento de los precios 
y los costos muestra que nuestra reciente estabilidad en el 
índice de precios mayoristas se ha producido en un perío-
do de desempleo y holgura en la economía. Por esta razón, 
es prematuro creer que la restauración del alto empleo ya 
no implicará problemas relacionados con la estabilidad de 
los precios (p. 82).

Los economistas aún no están de acuerdo sobre la gravedad de 
esta nueva enfermedad de la inflación. Muchos sienten que los 
nuevos programas institucionales, además de las políticas fisca-
les y monetarias convencionales, deben idearse para enfrentar 
este nuevo desafío. Pero cualesquiera que sean los méritos de 
los diferentes puntos de vista sobre este tema, debe ponerse de 
manifiesto que el objetivo del alto empleo y el crecimiento real 
efectivo no puede abandonarse debido al temor problemático de 
que alcanzar la prosperidad en Estados Unidos puede traer algu-
nas dificultades; Si la recuperación significa una reapertura del 
problema de la reducción de costos, entonces no tenemos más 
remedio que acercarnos al día en que ese problema debe abor-
darse con éxito (p.82).
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En este informe al presidente electo Kennedy, el profesor Samuel-
son (1978a) realiza ciertas recomendaciones políticas mínimas 
“que deben ser presionadas con fuerza incluso si la recesión ac-
tual resulta ser reversible para el próximo verano a más tardar” 
(p. 82). De esta manera, insta a un fuerte apoyo de programas de 
gastos comprometidos, los cuales incluyen: aumentar los gastos 
de defensa y la ayuda extranjera sobre la base del mérito y la ne-
cesidad, impulsar vigorosamente los programas educativos, alta 
prioridad para la renovación urbana y los programas de salud 
y bienestar, la más alta prioridad para mejorar la compensación 
por desempleo, la aceleración de obras públicas útiles y carrete-
ras programas de construcción, programas de ayuda para áreas 
deprimidas y proyectos de desarrollo de recursos naturales.

Para estimular la vivienda residencial, Samuelson (1978a) reco-
mienda reducir las tasas hipotecarias, los descuentos hipoteca-
rios, las tarifas de seguro y la extensión de los períodos máximos 
de amortización, y un paso adelante en el programa de compra 
de hipotecas de la Asociación Nacional de Hipotecas. En política 
monetaria, insta específicamente a una mayor dependencia de 
los problemas a corto plazo (para impulsar una reducción en las 
tasas a largo plazo), y acciones decisivas con el fin de mejorar 
nuestra posición internacional en la balanza de pagos.

En resumen, Samuelson (1978a) realiza esta predicción para la 
década: “Creo que los años sesenta nos darán la potencialidad de 
un crecimiento muy bueno. En efecto, estamos superando más y 
más nuestros problemas sociales del pasado. Así que yo contem-
plaría los años sesenta, no en una actitud complaciente pero sí 
optimista” (p. 83).

3. Pensamiento económico

La evolución de la ciencia y el pensamiento económico están ín-
timamente relacionados al momento histórico de una etapa del 
desarrollo social, así por ejemplo, el contexto económico y so-
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cial en el que se desenvuelven los clásicos2 es la fase final del 
feudalismo, el nacimiento y desarrollo del sistema capitalista; la 
industrialización, impulso del comercio internacional, la revolu-
ción francesa (1789), con ello el surgimiento de nuevas corrientes 
filosóficas y teorías económicas (Zambon y Giuliani, 2011).

La formación de Samuelson está ligada a sus investigaciones so-
bre la teoría de John Maynard Keynes (1883-1949) y al aporte 
recibido de sus maestros en la Universidad de Harvard, Alvin 
Hansen (1887-1975) y Joseph Schumpeter (1883-1950), destaca-
dos economistas matemáticos. También trabaja en colaboración 
con nuevos pensadores contemporáneos reconocidos por sus 
aportes a la teoría económica como Robert Solow (n. 1924), Pre-
mio Nobel de Economía en 1987, por su contribución fundamen-
tal en la teoría del crecimiento económico, entrañable amigo y 
compañero de Samuelson por más de 60 años en el prestigioso 
Instituto Tecnológico de Massachusetts (Rex, 2011).

El pensamiento y la opinión de Samuelson están presente a largo 
de su vida  mediante sus publicaciones, mayoritariamente cien-
tíficas. En la Tabla 1 se muestra la lista de los títulos de sus prin-
cipales publicaciones, las cuales tienen estrecha relación con el 
contexto histórico del momento. 

Una de sus obras más populares, el manual de Economía, durante 
sus 19 ediciones siempre se puede encontrar nuevas temáticas 
que responden a nuevos escenarios económicos y políticos. En 
la decimonovena edición de su obra Economía con aplicaciones a 
Latinoamérica  (2010), en un extracto sobre la proclama centrista 
que aparece firmado por el propio Samuelson con fecha febrero 
del 2009 señala:  

2 Adam Simth y David Ricardo en Inglaterra, Quasnay en Francia. Robert 
Malthus, Jean Baptiste Say y John Stuart Mill, entre sus máximos exponentes. 
Carlos Marx en Alemania.
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Para nuestra sorpresa, esta decimonovena edición puede 
resultar una de las revisiones más significativas de todas 
las que hemos realizado. A ésta la hemos denominado la 
edición centrista. En ella se proclama el valor de la econo-
mía mixta, una economía en la que se combina la rígida 
disciplina del mercado con la supervisión mesurada del 
Estado (…) solamente si volvemos nuestras sociedades ha-
cia el centro limitado podremos garantizar que la econo-
mía global regrese al pleno empleo, donde los frutos del 
progreso se distribuyan en forma más equitativa (Samuel-
son y Nordhaus, 2010, p. 10)

Las expresiones reafirman y consolidan su pensamiento en favor 
de la economía mixta, tan cuestionado por muchos economis-
tas liberales, sin embargo, representa una visión muy respetable 
y compartida por muchos sectores de la comunidad académica 
del mundo que imparten los cursos de economía tomando como 
referencia su manual. Este modelo económico, esta forma de go-
bernar y generar políticas económicas está vigente en la mayo-
ría de las países y regiones del mundo: Europa, Norte América, 
América Latina y el Caribe, parte de Asía y África. Al referirse 
al caso particular de la economía americana, Samuelson y Nord-
haus (2010) sostienen: 

Actualmente, ninguno de los dos polos extremos (econo-
mía de mercado y economía autoritaria) (…) representan 
la realidad del sistema económico. Este es, por el contrario, 
una economía mixta, en la que tanto las instituciones priva-
das como públicas ejercen el control económico; el sistema 
privado a través de la dirección invisible del mecanismo 
del mercado y las instituciones públicas a través de regula-
ciones e incentivos fiscales (p. 45)
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Tabla 1

Títulos de los trabajos más importantes publicados por       
Paul Samuelson

“Algunos aspectos de la teoría pura del capital” 1937
“Una nota sobre la medición de la utilidad” 1937
“Una nota sobre la teoría pura del comportamiento del consumi-
dor”

1938

“La estabilidad del equilibrio: estática y dinámicas comparati-
vas”

1941

“La relación entre la estabilidad hicksiana y la verdadera estabi-
lidad dinámica”

1944

“Fundamentos del análisis económico” 1947
“Economía: Un análisis introductorio” 1948
“La probabilidad y los intentos de medir la utilidad” 1950
“Teoría Económica y Matemáticas: Una evaluación” 1952
“Teoremas de consumo en términos de sobrecompensación en 
lugar de comparaciones de indiferencia”

1953

“Crecimiento del equilibrio con rendimientos constantes a esca-
la”, con R.M. Solow

1953

“Utilidad, preferencia y probabilidad” 1953
“Curvas de indiferencia social” 1956
“Un modelo de capital completo que involucra bienes de capital 
heterogéneos”, con R.M. Solow”

1956

“Programación lineal y análisis económico con R. Dorfman y 
R.M. Solow”

1958

“Aspectos de la teoría del gasto público” 1958
“Aspectos analíticos de la política antiinflacionaria” 1960
“Programas eficientes de acumulación de capital en términos del 
cálculo de variaciones”

1960

“Una teoría de la innovación inducida a lo largo de las líneas 
Kennedy-Weizsacker”

1965
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4. Contribuciones a la ciencia económica

Samuelson (1978a) destaca que “En esta época de especializa-
ción, a veces me veo como el último ‘generalista’ de la ciencia 
económica, cuyos intereses abarcan desde la economía matemá-
tica hasta el periodismo financiero. Mis intereses verdaderos son 
la investigación y la enseñanza” (p. 79). Con esta afirmación, rati-
fica Samuelson, las diferentes áreas de la economía por las cuales 
ha incursionado: economía matemática, comercio internacional, 
política fiscal, economía del bienestar, entre otras. Su gran volu-

“Usar la dualidad completa para mostrar que simultáneamente 
las utilidades directas e indirectas aditivas implican elasticidad 
precio unitaria de la demanda”

1965

“Un teorema de la autopista de peaje catenaria que involucra el 
consumo y la regla de oro”

1965

“Un teorema de la autopista de peaje catenaria que involucra el 
consumo y la regla de oro”

1966

“La paradoja de Pasinetti en modelos neoclásicos y más genera-
les”

1966

“Prueba general de que la diversificación paga” 1967
“Lo que realmente era la teoría monetaria clásica y neoclásica” 1968
“Selección de cartera de por vida mediante programación esto-
cástica dinámica”

1969

“El teorema de aproximación fundamental del análisis de carte-
ra en términos de medias, varianzas y momentos superiores”

1970

“Teorema de unificación para las dos dualidades básicas de la 
teoría homotética de la demanda”

1972

“Principios máximos en economía analítica” 1972
“Marx como economista matemático” 1974
“El modelo clásico canónico de economía política” 1978
“Nuestro Wassily: W.W. Leontief (1905-1999)” 1999

Fuente: Álvarez (2004).
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men de publicaciones y el trabajo como consultor en estas áreas 
de la economía, así lo confirman (Álvarez, 2004).

4.1. La competencia imperfecta 

La corriente que impera por varias décadas, y aún se mantiene, 
es la de Adam Smith (1723-1790), a la raíz de la aparición de su 
obra Investigación sobre la naturaleza y causas de la riqueza de las 
naciones, publicada en 1776, en la cual considera a la propiedad 
individual, como una mano invisible, el motor del crecimien-
to económico y progreso de la sociedad, donde gracias al libre 
mercado de oferta y demanda, la economía se equilibra sola sin 
ninguna interferencia del Estado. 

Asimismo, señala que “Al preferir apoyar la industria nacional a 
la extranjera, sólo procura su propia seguridad, al dirigirla a ob-
tener el máximo beneficio sólo se interesa en su propia ganancia; 
está, por lo tanto, en éste, como en muchos otros casos, dirigido 
por una mano invisible (…)” (Smith, 1958, p. 456). 

Samuelson y Nordhaus (1990) contradicen esta afirmación y se-
ñalan:

La idea de Smith sobre la función rectora de dicho meca-
nismo ha inspirado a los economistas modernos, tanto a 
los administradores del capitalismo como a sus detracto-
res. Sin embargo, tras dos siglos de experiencia y reflexión, 
hoy reconocemos el alcance y sus limitaciones … el merca-
do a veces nos abandona, que tiene fallos y que no siempre 
produce el resultado eficiente… la doctrina de la mano in-
visible se aplica a las economías en la que los mercados son 
perfectamente competitivos (p. 49-51).

Por ende, sostienen que los mercados no son perfectamente com-
petitivos, cuando hay pocos vendedores o único vendedor (un 
monopolista), por lo cual se está frente a una competencia im-
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perfecta. “En esta situación, puede que los mercados no cum-
plan la propiedad de la mano invisible” (Samuelson y Nordhaus, 
1990,p. 51).

El énfasis de su libro texto Economía, en diferentes temas, ha 
cambiado con el cambio de los problemas económicos de la na-
ción. La primera edición se encuentra dominada por la preocu-
pación sobre el fin de la guerra, con respecto a si el desempleo 
generalizado volvería. En ediciones posteriores, se publica con 
creciente interés el tema de los controles fiscales y monetarios 
sobre la inflación. 

En las ediciones siguientes, Samuelson trabaja hacia lo que él lla-
ma una “síntesis neoclásica” de hallazgos económicos antiguos y 
modernos. Brevemente, su síntesis trata sobre el poder controlar, 
por parte de las naciones de hoy, con éxito la depresión o la in-
flación mediante políticas fiscales y monetarias. Algunos econo-
mistas consideran el libro de Samuelson, su mayor contribución, 
por haber recorrido un largo camino para darle al mundo un len-
guaje económico común (Cue, 2003).

4.2. La teoría de Keynes frente a la crisis de 1929 y la influencia 
en Samuelson 

Durante el periodo comprendido entre 1917-1950, entre la Pri-
mera Guerra Mundial, la Gran Depresión y la Segunda Guerra 
Mundial, surge la figura de uno de los más destacados e influ-
yentes economistas del mundo, John Maynard Keynes (1883-
1946), quien, a través de sus obras, aporta en el desarrollo de la 
teoría económica, contradiciendo a la denominada teoría clásica, 
la cual destaca que toda oferta crea su propia demanda y sostie-
ne la autorregulación de la economía del mercado.

La autoridad y prestigio de Keynes es notoria durante esta épo-
ca. Keynes participa en el tratado de la Conferencia de la Paz en 
1919, en representación de la delegación británica, sus criterios 
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son contrarios a los excesos por compensación económica exigi-
dos a Alemania, tesis sostenida en su obra Las consecuencias eco-
nómicas de la paz, publicado en 1919.

Asimismo, la publicación de su libro en plena crisis económica 
mundial titulado la Teoría general de la ocupación, el interés y el dine-
ro, publicado en 1936, genera un fuerte impacto y controversias 
en la forma de plantear soluciones,  por lo cual, en esta época, 
domina “la Revolución Keynesiana”. Al final de la Segunda Gue-
rra Mundial, Keynes preside la formación del Fondo Monetario 
internacional y del Banco Mundial (Novelo, 2017).

Keynes sostiene que la Gran Depresión, es un problema de insu-
ficiencia de demanda, por lo tanto, la solución implica estimular 
la demanda agregada. De esta manera, para resolver la crisis, le es 
asignado mayor protagonismo al Estado en la actividad económi-
ca, mediante la inversión en obras públicas, las cuales permitan 
generar empleo y dinamismo a la economía, puesto que una eco-
nomía de libre mercado es incapaz de generar pleno empleo, la 
política fiscal y monetaria pueden estimular la demanda.  

Como señala Jiménez (1999) “a diferencia de los clásicos que sos-
tenían que adherían a la ley de Say o a la idea de que toda oferta 
crea su propia demanda, Keynes sostiene que la demanda agregada 
es la que determina la producción y no al revés. De esta proposi-
ción se deduce que la inversión genera su propio ahorro. Este es 
el núcleo de su teoría de la demanda efectiva” (p. 11).

Samuelson, asistente y colaborador de Alvin Hansen3, contribu-

3 Alvin H. Hansen (1887-1975), profesor de las universidades de Minnesota 
(1919) y Harvard (1937), fue economista del Departamento de Estado y de la 
Junta de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Notables aportaciones de 
Hansen a la teoría económica son sus estudios sobre ciclos económicos y re-
forma monetaria. Entre sus obras se encuentran: Ciclos de prosperidad y depre-
sión (1921); Recuperación plena o estancamiento (1938); Política fiscal y ciclos 
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ye grandemente a la divulgación del pensamiento de Keynes con 
su libro de texto Economics, an Introductory Analysis, publicado en 
1948, cuya versión en castellano se titula Curso de economía moder-
na), el cual tampoco se libra de las críticas y propuestas erradi-
carlo de la enseñanza (Galbraith, 1989). 

En este sentido, la idea de una política fiscal compensatoria, pro-
puesta por Hansen, consiste en incurrir en gasto público para 
compensar la falta de inversión privada; a su vez, es compartida 
y ampliada en lo que Samuelson denomina modelo de economía 
mixta.  De esta idea se deriva, posteriormente, la noción del pre-
supuesto estatal sin déficit a lo largo del ciclo, compensándose 
los déficits de los años de recesión con los superávits de los años 
de auge (Lekachman, 1966; citado por Galbraith, 1989).

Para Samuelson y Nordhaus (1990), la revolución de Keynes se 
debe a dos elementos. En primer lugar, del concepto de deman-
da agregada, en la cual el gasto agregado depende de la función 
de consumo y de las decisiones de inversión. En segundo lugar, 
Keynes sostiene que los precios y los salarios son inflexibles y/o 
rígidos, por lo cual, la curva de la oferta agregada clásica vertical 
había de ser remplazada por una curva de oferta agregada hori-
zontal o de pendiente positiva. Estos nuevos elementos produje-
ron una verdadera “revolución macroeconómica”, debido a que 
las economías pueden alcanzar el equilibro, aunque exista un re-
lativo nivel de desempleo (Samuelson y Nordhaus, 1990, p. 186).

económicos (1941); El papel de América en la economía mundial (1945); Guía de 
Keynes (1953); La economía americana (1957) y El dólar y el sistema monetario 
internacional (1965). Como la inversión es uno de los elementos clave para el 
equilibrio y fundamental para el crecimiento económico, Hansen investigó los 
elementos que más influyen en la cuantía de la inversión, a saber: el incremento 
de la población y los recursos, la expansión de los mercados y la investigación 
tecnológica (González y Pecha, 1995).
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Así es como se va constituyendo y consolidando el denomina-
do keynesianismo, formado por la integración de las ideas de 
Keynes y las ideas neoclásicas sobre los determinantes del aho-
rro y de la demanda de dinero. Esta integración, denominada 
después “Síntesis Neoclásica-Keynesiana”, es realizada por John 
Hicks (1904-1989) en su artículo “Mr. Keynes and the Classics: a 
Suggested Interpretation”, publicado en 1937. Con este artículo 
Hicks introduce por primera vez el modelo IS-LM de interacción 
entre los mercados monetarios y reales, que luego se convierte 
en la pieza central del denominado consenso keynesiano de la 
segunda post-guerra, el cual, también es analizado y difundido 
en los trabajos de Samuelson (Jiménez, 1999).

Samuelson respecto a la crisis provocada por la Gran Depresión, 
señala que la causa se encuentra en el comportamiento desorde-
nado de los mercados, debido a la ausencia de una intervención 
gubernamental correctiva, poniendo en peligro al capitalismo 
frente a la amenaza de la alternativa fascista y de la comunista. 
(Cue, 2003, p. 314). 

Otro economista contemporáneo, Lionel Robbins4 en 1934, pu-
blica, La Gran Depresión, libro en el cual considera que la crisis 
se debe a la injerencia de los gobiernos de las naciones avanza-
das en los asuntos monetarios y a las consecuentes conductas 
irresponsables en ese terreno”, años más tarde, presionado por 
los acontecimientos económicos, es desaprobado por él mis-
mo y se convierte en ferviente defensor de la teoría keynesiana 
(Crespo, 1996).

En una conferencia dictada con motivo al Sexto Congreso Mun-

4 Economista británico contemporáneo, profesor de la Escuela de Economía de 
Londres. Es autor de varias obras científicas, entre las que se destacan The Scope 
and Methods of Economics (1931); An Essay on the Nature and Signilicance of Economic 
Science (1933); The Great Depression (1934) y una traducida al castellano con el títu-
lo de La planificación económica y el orden internacional en 1944 (Crespo, 1996).
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dial de economistas, en México, publicada por la Revista Comer-
cio Exterior, Samuelson (1980), haciendo referencia a las bonda-
des del modelo de economía mixta aplicado en Japón afirma: 

El milagro de las décadas de los cincuenta y sesenta se in-
crementó en realidad por estas intromisiones de la econo-
mía mixta en el capitalismo del laissez faire. Japón, S.A., no 
tiene la estructura walrasiana de la competencia perfecta 
ni la oligopólica del dinámico capitalismo monopolista de 
Schumpeter. La burocracia del Banco de Japón y del Mi-
nisterio de Industrias y Comercio Exterior desempeñaron 
una función vital en el milagro (…).En todo el mundo, el 
ambiente poskeynesiano proporcionó un estímulo macro-
económico al empleo y dio una protección efectiva contra 
la deflación y las depresiones persistentes (p. 825).

4.3. Sobre el desempleo

Sobre la cuestión de los niveles de desempleo, el profesor 
Samuelson (1978a) hace estos comentarios en una entrevista con 
U.S.News World Report en diciembre de 1960: 

Creo, sin lugar a dudas, que el desempleo de más del 6 % es 
algo de lo que debe preocuparnos. No oprimimos el botón 
del pánico, pero tampoco descansamos y lo disfrutamos.  Yo 
no creo en un juego de números que produzca un porcentaje 
máximo tolerable, porque en verdad pienso que tal porcen-
taje varía con el tiempo. Yo dudaría en especificar la cifra 
hoy, pero diré esto: sería, en mi opinión, menos de una cifra 
del 4 por ciento, es decir, para el período venidero. De ma-
nera realista, no pensaría que podríamos esperar una cifra 
del 2% en el futuro cercano, como han podido hacer ciertos 
países europeos. Pero sí creo que, si somos muy entusiastas 
en este asunto e insistimos en obtener cifras bajas, digamos, 
3.5 %, entonces nuestro éxito en lograr eso puede conducir 
a una nueva época más allá de cuando podríamos esperar 
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llegar a menos de 3 % (p. 83).

Otra pregunta en la entrevista destaca qué grado de responsabi-
lidad tiene el gobierno para asegurar un alto empleo. El profesor 
Samuelson (1978a) responde: 

Creo que diría simplemente que el pueblo estadouniden-
se ha expresado la elección de que es su preocupación ver 
que no se toleraren grandes desviaciones de un alto nivel 
de empleo. ... Nunca considero al gobierno como algo que 
está en Washington y que hace algo con nosotros o para 
nosotros Pienso en la política pública como una forma de 
organizar nuestros asuntos, por lo que creo que es parte 
de la responsabilidad fiscal y de la política monetaria estar 
descontentos con el tipo de desempleo que tuvimos en la 
década anterior a la guerra, y con el tipo de auges exube-
rantes que conducen a las crisis y pánicos que hemos teni-
do a lo largo de la historia de nuestro sistema capitalista 
(p. 83).

4.4. La estanflación en la economía mixta

Una de la característica de Samuelson, consiste en disentir y ser 
autocrítico de sus propias teorías, él como precursor de la “eco-
nomía mixta”, reconoce que la estanflación es una particularidad 
intrínseca de la economía mixta. La subida constante y sostenida 
de los precios, más el paro, genera un estancamiento con infla-
ción, denominada estanflación. 

En 1973 redacta un memorándum sobre la estanflación mundial 
para el Consejo de Asesores Económicos de Alemania Occiden-
tal. En el formula un diagnóstico pesimista sobre esa enfermedad 
de nuestros tiempos. En resumen, atribuye la estanflación de la 
economía mixta al hecho de que ahora vivimos en una sociedad 
humana, en la cual no se permite que el desempleo y el receso 
industrial presionen hacia abajo los precios y salarios, como es 
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característico del cruel y despiadado capitalismo de los textos de 
historia (Samuelson, 1980).

4.5. La Síntesis Neoclásica-Keynesiana

Para Samuelson la llamada “Síntesis Neoclásica-Keynesiana”, 
constituye la reconciliación entre la microeconomía neoclásica y 
la macroeconomía keynesiana (Furio, 2005). 

La macroeconomía neoclásica data fundamentalmente de teóri-
cos como León Walras (1834-1910), Karl Menger (1840-1921), Vil-
fredo Pareto (1842-1923) y Alfred Marshall (1842-1924), quienes 
en el siglo XIX dan paso a lo que se conoce como la Revolución 
Marginalista. La macroeconomía keynesiana se funda en las ideas 
de John Maynard Keynes (1883-1946) de los años treinta del siglo 
XX con la Revolución Keynesiana y se desarrolla a partir de diver-
sas contribuciones de economistas como John Hicks (1904-1989), 
James Tobin (1918-2002) y el propio Paul Samuelson (1915-2009).

4.6. Aportes en la enseñanza de la teoría económica 

El análisis de los aportes de Samuelson a la enseñanza de la teo-
ría económica se centra en libro de texto Economía, cuya primera 
edición es de 1948; es a partir de la decimotercera edición, prime-
ra edición en español, en la cual se incorpora como coautor Wi-
lliam Nordhaus (n. 1941), publicado por editorial McGraw Hill 
en 1991. Como lo dice Cue (2003), la importancia de esta obra 
“va más allá del campo meramente académico y se sitúa en aquél 
que corresponde a la formación de la cultura ciudadana, tanto en 
los aspectos económicos de la vida cotidiana como en el ámbito 
de lo político” (p. 301). 

En las publicaciones de Samuelson hay formulaciones ejempla-
res en todas las direcciones: desde la microeconomía hasta la 
macroeconomía, pasando por diversos campos aplicados, tales 
como la economía internacional o la economía pública, en todos 
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los cuales ha desplazado la frontera del conocimiento. Por otra 
parte, la técnica matemática es compartida por los teóricos de 
la economía desde el libro Fundamentos del Análisis Económico de 
Samuelson y prácticamente todos comparten su forma de ense-
ñar los principios de la economía (Paneda, 2012).

El manual de Economía de Samuelson es una obra pedagógica 
convertida en un clásico, consultada, citada y utilizada como tex-
to básico para la enseñanza de Introducción a la economía en 
varias universidades del mundo, parte del éxito está en la estruc-
tura de su libro, originalmente, con una primera parte dedicada 
al estudio de la macroeconomía y una segunda a la microecono-
mía. En ediciones después cambia el orden, pero no su conteni-
do esencial. Edición tras edición (diecinueve hasta la fecha) tiene 
énfasis en ejes temáticos de acuerdo con la realidad económica. 

Así el énfasis de la primera edición (1948) corresponde a los pro-
blemas de la depresión económica; el de la segunda (1951) a las 
vicisitudes de la inflación (Cue, 2003). La decimonovena edición 
de Economía del 2010 tiene como subtitulo, con aplicaciones a La-
tinoamérica, dedicada al centrismo. Los gráficos incorporados en 
todas las secciones de su manual, son herramientas de análisis de 
gran ayuda para la comprensión de la teoría económica, los que 
tienen gran aceptación entre académicos y estudiosos de econo-
mía del mundo.

Un ejemplo es el diagrama de la “cruz keynesiana”, desarrolla-
do por el propio Samuelson, mediante la recta con el ángulo de 
45 grados que permite la determinación elemental del nivel de 
renta de equilibrio para una economía capitalista.  “Hemos ex-
puesto los conceptos esenciales y los problemas de la economía 
moderna de la manera más sencilla posible, sin olvidar ningún 
tema importante, evitando las falsas simplificaciones, pero no 
agobiando al lector con complicaciones innecesarias” (Samuel-
son y Nordhaus, 1990, p. 18).



106

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

4.7. El eclecticismo económico de Samuelson 

El eclecticismo es una antigua corriente filosófica muy debatida. 
Está referido a todo pensamiento cuyo carácter esencial consiste 
en unir elementos conceptuales, pertenecientes a posturas dife-
rentes o heterogéneas, siendo elegidos en virtud de una actitud 
conciliadora de opiniones diversas (Herrera, 2008). En la era mo-
derna es una corriente que viene ganando adeptos para tomar 
los aspectos positivos de diferentes puntos de vista contrapues-
tos para dar solución a complejos problemas en las diferentes 
áreas de la ciencia: psicológica, humanística, económica, entre 
otras. El uso del eclecticismo metodológico científico, permite 
perfeccionar la comprensión del fenómeno social, inclinando, sin 
lugar a dudas, a percibir la realidad bajo una perspectiva multi-
dimensional.

Muchos investigadores en los escritos se refieren a Samuelson 
como un keynesiano; sin embargo, en una entrevista realizada 
en el documental titulado “John Maynard Keynes: vidas, ideas, 
legado” por el profesor Mark Blaug de la Universidad de Lon-
dres y de la Universidad de Buckingham, señala Samuelson lo 
siguiente: “Yo me considero como un post-keynesiano ecléctico 
porque no considero al keynesianismo como una religión; no lo 
considero como una ideología. Lo considero como una herra-
mienta de investigación científica” (Blaug, 2017).

Esta visión ecléctica introducida en el análisis económico se pue-
de apreciar a lo largo de sus obras, principalmente en su pro-
puesta de la “economía mixta”, que el Estado intervenga en las 
áreas donde el sector privado no interviene eficientemente, re-
quiere regulaciones y es necesario en sectores, tales como: segu-
ridad, salud, educación. Y por otro lado dejar las áreas donde 
el mercado es eficaz. Según Cue (2003), la propuesta ecléctica 
de Samuelson implica la evaluación particular de cada caso y la 
respuesta incluye la posibilidad de tener una gama de matices 
amplia. De esta manera, habrá situaciones en las que el mercado 
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irrestricto sea considerado la solución óptima, así como otras en 
las que dicha solución implique diversos grados de regulación 
gubernamental (p. 316).

Samuelson considerado como el padre de la “economía moder-
na” por todos los aportes realizados, se puede afirmar, parafra-
seando a Segura (2010), ha sido, sin lugar a duda, el teórico más 
influyente en el desarrollo de las técnicas e ideas que han presidi-
do el análisis micro y macroeconómico de la segunda mitad del 
siglo XX, llegando a sentar las bases para el análisis dinámico y 
abrir nuevas líneas de investigación.

Conclusiones

La trayectoria profesional de Samuelson es muy destacada, no 
sólo como profesor e investigador, sino que además, funge como 
funcionario de la Oficina del Tesoro de los Estados Unidos, ase-
sor del gobierno del presidente J. F. Kennedy. Profesor y funda-
dor del prestigioso Departamento de Economía del Instituto de 
Tecnología de Massachusetts desde 1940. Sus escritos científicos 
sobre el análisis económico son publicados en diferentes revis-
tas científicas de economía y también revistas no especializadas 
como la revista Newsweek, en la cual mantiene una columna por 
muchos años. 

Su claridad en el análisis económico,  le vale el reconocimiento 
mundial a nivel académico y también del público no formado en 
el área económica. El impacto de Samuelson en la academia se 
puede analizar desde una doble dimensión: por una parte, desde 
su notable influencia en el desarrollo de la teoría y el análisis 
económico; y por otra parte, desde su aportación a la enseñanza 
de la economía (Ruiz, 2016).

En cuanto a su contribución científica, cerca de 400 artículos pu-
blicados en revistas internacionales de alto prestigio; diversos 
libros con aportaciones pioneras en casi todas las áreas del aná-
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lisis tanto microeconómico como macroeconómico; ser el primer 
economista que recibe la medalla John Bates Clarka a la edad de 
32 años; y obtener el Premio Nobel de Economía en 1970, entre 
otros méritos académicos, le otorgan a Samuelson el título de 
uno de los economistas más influyentes de la segunda mitad 
del siglo XX.

Una de las principales razones por las cuales Samuelson se con-
vierte en un economista tan influyente, tiene que ver con su tesis 
doctoral y la posterior publicación del libro Fundamentos del aná-
lisis económico en 1947. 

Samuelson logra unificar un método de análisis ampliamente 
aceptado para tratar cualquier problema de comportamien-
to de los agentes económicos. Este comportamiento se puede 
interpretar como un problema de optimización condicionada, 
donde los agentes tratan de optimizar una función objetivo 
(utilidad, beneficios), sometido a restricciones (presupuesta-
rias, tecnológicas), permitiendo realizar ejercicios de estática 
comparativa (Samuelson, 1978b).

Por otra parte, su contribución e influencia pedagógica tiene su 
origen en la publicación de su libro de texto Economía. En 1948, 
a solicitud del Instituto Tecnológico de Massachusetts, elabora 
un manual de economía moderna conocido originalmente como: 
Economics, an Introductory Análisis. Según los economistas de los 
últimos tiempos, es uno de sus mayores aportes a la ciencia eco-
nómica. Asimismo, es adaptado como libro de texto en universi-
dades de todo el mundo, un best seller, dieciocho ediciones hasta 
al momento, traducido a 40 idiomas entre ellos: italiano, francés, 
alemán, español, coreano, polaco, portugués, húngaro y árabe.

En 1970 recibe, el Premio Nobel de Economía por sus aportes al 
desarrollo de la teoría económica estática y dinámica y su con-
tribución por elevar el nivel del análisis en la ciencia económica. 
Su trabajo en teoría económica ha sido en economía del bienestar 
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moderna, programación lineal, economía keynesiana, dinámica 
económica, teoría del comercio internacional, elección lógica y 
maximización (Samuelson, 1978b).

En términos de filosofía económica, el profesor Samuelson se 
llama a sí mismo “un economista moderno”. Lo que llega a ca-
racterizar a Samuelson son sus análisis matemáticos y en temas 
sobre la dinamicidad y estabilidad de los sistemas económicos, 
la introducción de la teoría del comercio internacional en el mar-
co de la doctrina del equilibrio general, el análisis de los bienes 
públicos y la teoría del capital.

Sus estudios y recomendaciones de los problemas de la econo-
mía norteamericana durante la década de los setenta del siglo 
XX, tiene muchas repercusiones. Sus opiniones sobre el tema de 
la inflación, política fiscal y monetaria, desempleo, educación, 
bienestar social y desarrollo de obras públicas, entre otros, son 
acatadas por los gobiernos respectivos, entre ellos el del presi-
dente John F. Kennedy (Álvarez, 2004). 

Los aportes científicos de Samuelson no se limitan a un área 
específica, desarrollados en diferentes campos de la ciencia 
económica, por ende, son variados. Al igual que otros grandes 
economistas, sus estudios e investigaciones más relevantes du-
rante su trayectoria suman más de cincuenta de microeconomía 
y macroeconomía: teoría del capital, teoría de consumidor, eco-
nomía del bienestar, economía internacional, crecimiento eco-
nómico, así como la incorporación de categorías nuevas como 
la economía mixta. 

Según Cue (2003), el mayor aporte matemático de Samuelson 
está en el libro Fundamentos del análisis económico, “en dicha 
obra el propósito central es mostrar de qué manera todo el 
comportamiento económico puede ser entendido como un 
proceso de maximización o de minimización, sujeto a alguna 
restricción” (p. 210). 
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Resumen

El crecimiento económico de un país puede ser definido como, el 
aumento a largo plazo de la capacidad de suministrar bienes eco-
nómicos cada vez más diversos a su población, cuya capacidad 
creciente está basada en el avance de la tecnología y en los ajustes 
institucionales e ideológicos demandados. El objetivo de este ca-
pítulo es analizar la biografía: vida y obra, contexto histórico, pen-
samiento económico y contribuciones a la ciencia económica de Si-
mon Kuznets (1901-1985), Premio Nobel de Economía en 1971. Se 
utiliza una metodología sustentada en una investigación de tipo 
descriptiva, con un diseño documental. Kuznets se interesa desde 
temprana edad en el estudio de la economía, influenciado por las 
corrientes intelectuales empíricas de la época, además de los mo-
vimientos sociales y políticos de las ciencias sociales, promovidas 
durante los últimos años del siglo XIX y las primeras décadas del 
siglo XX. Kuznets, originario de Rusia, realiza sus investigaciones 
en el estudio del crecimiento económico con informaciones nuevas 
y profundas de la estructura económica-social. Se caracteriza por 
ser un economista empírico, el cual hace uso de datos estadísticos 
para el estudio de los problemas sociales, combinando la teoría y el 
método cuantitativo, con el fin de obtener conocimientos más sóli-
dos. Es considerado una figura fundamental en la transformación 
de la economía, de una disciplina especulativa e ideológicamente 
impulsada, a una ciencia social con base empírica. En sus contri-
buciones teóricas promueve el desarrollo de un crecimiento eco-
nómico moderno de manera constante, a largo plazo, siendo nece-
sario adecuar el entorno cultural y las instituciones para sentar las 
bases e interacción de la tecnología, el conocimiento científico y el 
rápido crecimiento económico. Sus aportes están fundamentados 
en una amplia investigación sobre el crecimiento económico de 
las naciones, así como el desarrollo de métodos para calcular el 
tamaño y los cambios en el ingreso nacional. 

Palabras clave: economía empírica, crecimiento económico, desa-
rrollo económico, Simon Kuznets, Premio Nobel de Economía 1971.
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Introducción 

E l problema esencial de la teoría de crecimiento económi-
co es explicar el comportamiento de una economía que se 
expande a través del tiempo (Bernal, 2009). El estudio de 

los determinantes del crecimiento económico ha conquistado el 
interés de los economistas en los últimos años. Esto es así, como 
consecuencia de: 1) la aparición de nuevas teorías, las cuales se 
llegan a visualizar como un camino promisorio para mejorar el 
stock de conocimientos disponibles en esta área, y 2) la construc-
ción de amplias bases de datos, para un grupo importante de 
países (Rosende, 2000). 

Este par de elementos ha sido suficiente para que los economis-
tas redescubrieran la importancia de pequeñas variaciones en el 
ritmo de crecimiento de una economía, por un período de diez o 
más años, sobre las posibilidades de consumo de la comunidad 
al cabo de este período. Un eventual progreso en el estado del 
conocimiento de la profesión del economista, en esta área del co-
nocimiento, tiene como recompensa esperada la posibilidad de 
mejorar la efectividad de las políticas económicas, con el conse-
cuente efecto positivo en los niveles de vida de la población.

La teoría del crecimiento moderno puede dividirse según el 
protagonismo otorgado en la explicación a la oferta o deman-
da agregada (Cómbita, 2010). La perspectiva mediante la oferta 
agregada se sustenta en los principios de modelos macroeconó-
micos de corte clásico que aseguran siempre el pleno empleo. 

Por su parte, la perspectiva a través de la demanda agregada 
muestra la posibilidad, que esta tenga un rol en la determinación 
del crecimiento a largo plazo, en el contexto de una economía 
monetaria sujeta a escenarios de incertidumbre; en la cual, la de-
manda por liquidez y la inestabilidad de las decisiones de inver-
sión, conducen al desempleo involuntario y a la no neutralidad 
del dinero, tanto en el corto como en el largo plazo. 
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Ahora bien, contrario a la dicotomía señalada, anteriormente, 
parece más razonable entender el proceso de crecimiento como 
algo que se refuerza mediante la continua interacción de oferta y 
demanda agregada, sin darle un papel protagónico a ninguna de 
las dos (Cómbita, 2012).

Cabe destacar la figurar de Simon Kuznets (1901-1985), de origen 
judío y ruso, el cual es considerado un economista empírico, que, 
a lo largo de su vida profesional, se dedica a realizar extensas 
investigaciones sobre crecimiento y desarrollo económico, de-
sarrollando métodos analíticos y cuantitativos, combinando la 
teoría y datos estadísticos para obtener informaciones sólidas y 
novedosas (Ochoa, 2003).

El presente capítulo tiene como objetivo analizar la biogra-
fía: vida y obra, contexto histórico, pesamiento económico y 
contribuciones a la ciencia económica de Kuznets, quien fuera 
galardonado como Premio Nobel de Economía en 1971 por su 
interpretación empírica sobre el crecimiento económico, que 
ha llevado a informaciones nuevas y más profundas sobre la 
estructura económica-social y el proceso de desarrollo (Álva-
rez, 2011).

1. Biografía: vida y obra

A continuación, se realiza una síntesis biográfica de Simon Kuz-
nets, quien nace en 1901 en Rusia y fallece en 1985 en Estados 
Unidos, a la edad de 84 años, siendo un economista ruso-esta-
dounidense (Álvarez, 2011).

1.1. Vida

Simon Kuznets, nace en Pinsk, Rusia, el 30 de abril de 1901, su 
educación primaria la recibe en Járkov. Antes de emigrar a los 
Estados Unidos en 1922, se desempeña, por corto tiempo, como 
jefe de sección en la Oficina de Estadísticas Laborales de Ucrania 



120

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

(Fogel, 2001). Es proveniente de padres judíos, quienes salen de 
su país antes de la Primera Guerra Mundial (Kuznets, 1978a).

Por su parte, sus estudios universitarios comienzan en Rusia y 
los termina en la Universidad de Columbia, donde recibe su li-
cenciatura en 1923, su maestría en 1924 y su doctorado en 1926 
(Álvarez, 2011). Luego de completar sus estudios de posgrado, 
pasa un año y medio como investigador asociado del Consejo 
de Investigación de Ciencias Sociales, entre 1925-1926 (Kuznets, 
1978a).

Seguidamente, desde 1927 hasta principios de la década de 
1960, funge como miembro del personal de la Oficina Nacional 
de Investigación Económica, donde trabaja principalmente en 
ingresos nacionales y formación de capital en los Estados Uni-
dos; Allí conoce a Edith Handler, se casan en 1929 y tienen dos 
hijos, Paul y Judith. A su vez, se convierte en presidente del Co-
mité de Crecimiento Económico del Consejo de Investigación 
en Ciencias Sociales (1949-1968), donde trabaja en el análisis 
cuantitativo comparativo del crecimiento económico de las na-
ciones (Kuznets, 1978a). 

Por otro lado, de acuerdo con Fogel (2001), Kuznets llega a ocu-
par puestos profesionales en economía y estadística en la Uni-
versidad de Pensilvania (1930-1954), en economía en Johns Hop-
kins (1954-1960) y Harvard (1961-1971). Durante 1932-1934 sirve 
en el Departamento de Comercio, donde elabora   las primeras 
estimaciones oficiales de la renta nacional de los Estados Unidos 
y sienta las bases para la Sección de Renta Nacional.

En este sentido, Kuznets juega un papel decisivo en la Conferen-
cia sobre Investigación en Ingresos y Riqueza de 1936, reuniendo 
a funcionarios gubernamentales y economistas académicos, in-
volucrados en el desarrollo de las cuentas nacionales de ingresos 
y productos de Estados Unidos. 
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También, en 1947 ayuda a instaurar su contraparte internacional, 
la Asociación Internacional para Investigación en Renta y Rique-
za. A su vez, se desempeña como asesor de los gobiernos de Chi-
na, Japón, India, Corea, Taiwán e Israel en el establecimiento de 
sus sistemas nacionales de información económica (Fogel, 2001).

Llega a pertenecer en las siguientes sociedades científicas (Kuz-
nets, 1978a): Asociación Económica Americana (Presidente-1954); 
Asociación Estadounidense de Estadística (Presidente-1949); Aso-
ciación de Historia Económica (Miembro Honorario); Sociedad 
Econométrica (Miembro); Instituto Internacional de Estadística 
(Miembro); Real Sociedad de Estadística de Inglaterra (Miembro 
Honorario); Sociedad Filosófica Estadounidense (Miembro); Aca-
demia Británica (Miembro Correspondiente); Real Academia de 
Suecia (Miembro). 

Seguidamente, Kuznets gana el Premio Nobel de Ciencia Econó-
mica en 1971, por su interpretación empírica del crecimiento eco-
nómico, que ha llevado a informaciones nuevas y más profundas 
sobre la estructura económica-social y el proceso de desarrollo 
(Klein, Daza & Mead, 2013). Asimismo, entre sus trabajos, el más 
conocido por el público es la Curva de Kuznets, la cual describe la 
relación entre crecimiento económico y desigualdad. En su discur-
so presidencial de 1954 a la Asociación Económica Estadouniden-
se y su conferencia del Premio Nobel de 1971, refleja su preocupa-
ción de larga data por la desigualdad. En consecuencia, pide una 
investigación más intensa y precisa sobre el tema de los ingresos 
de distribución en la sociedad (Klein, et al., 2013).

Kuznets fallece el 8 de julio de 1985, en la ciudad estadounidense 
de Cambridge, Massachusetts, en Estados Unidos.

1.2. Obra 

Entre sus  principales publicaciones en el campo del crecimiento 
económico se encuentran, de acuerdo con Kuznetz (1978a):
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a)  Movimientos seculares en la producción y los precios, Hough-
ton-Mifflin, Boston y Nueva York, 1930. 

b) “Cambios a largo plazo en la renta nacional de los Esta-
dos Unidos de América desde 1870”, en Ingreso y riqueza 
de los Estados Unidos: tendencias y estructura, Asociación In-
ternacional para la Investigación del Ingreso y la Riqueza, 
Ingreso y Riqueza, Serie II , Bowes & Bowes, Cambridge, 
Inglaterra, 1951. 

c) “Aspectos cuantitativos del crecimiento económico de las 
naciones”, diez extensos artículos publicados en Economic 
Development and Cultural Change o como complemento de 
Economic Development and Cultural Change (University of 
Chicago Press), número I en octubre de 1956, número X en 
enero de 1967. 

d)  Capital en la economía estadounidense: su formación y financia-
miento, Princeton University Press, para la Oficina Nacio-
nal de Investigación Económica, Princeton, 1961.

e)  Crecimiento económico moderno: tasa, estructura y propagación, 
Yale University Press, New Haven, 1966.

f)  Crecimiento económico de las naciones: producción total y es-
tructura de producción, Harvard University Press, Cambrid-
ge, Estados Unidos, 1971.

2. Contexto histórico 

Simon Kuznets más que ningún otro científico, ilumina con he-
chos, y explica mediante el análisis, el crecimiento económico 
desde mediados del siglo XX. Este economista a los 70 años se 
le otorga el Premio Nobel de Economía en 1971, a su vez, nace 
en la Ucrania zarista y llega como inmigrante a Estados Unidos 
en 1922. 
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Deja, entonces, su lugar natal, preso de la guerra y la ocupación 
extranjera, impelido por “los problemas económicos usuales”, 
según declara en el curso de una entrevista con motivo del otor-
gamiento del premio (<biblio>). Desde temprana edad centra su 
interés en la ciencia económica y comienza a estudiarla con la 
idea general de que estaba en la base de todas las cuestiones so-
ciales.

Durante la Primera Guerra Mundial (1914-1918), Kuznets, asis-
te a la escuela de Jarkov, Rusia, donde se siente atraído por el 
Bund, una organización judía menchevique o marxista-socialis-
ta, abogando por un cambio gradual. Este tipo de marxismo no 
se manifiesta claramente en su trabajo, pero está fascinación por 
la distribución relativa de los ingresos madura en Kuznets, hasta 
convertirse en cuestión de interés, donde el movimiento hacia 
la igualdad de ingresos familiares llega a ser compatible con el 
crecimiento económico. La preocupación de Kuznets por los be-
neficios y costos de la nivelación de ingresos permanece durante 
toda su vida (Klein et al., 2013).

Por otra parte, Kuznets es influenciado por corrientes intelectua-
les empíricas en economía, en las ciencias sociales estadouniden-
ses, a principios de la década de 1920; además, está presente en 
un contexto formado por movimientos sociales y políticos que 
promueven las ciencias sociales durante los últimos años del si-
glo XIX y las primeras décadas del siglo XX. En este sentido, las 
ciencias sociales comienzan a emerger como disciplina antes de 
la Guerra Civil (Fogel, 2001). 

No obstante, desde temprana edad se interesa en la economía 
y comienza a estudiarla como disciplina, en la cual están basa-
das todas las cuestiones sociales (Ortiz, 1971).  Así pues, al  in-
gresar en la Universidad de Columbia, su mentor, el economista 
estadounidense Wesley C. Mitchell (1874-1948),  le refuerza la 
creencia que el dato cuantitativo, en contraposición con el análi-
sis deductivo, debe ser la base del estudio de los sistemas econó-
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micos. Esta posición se refleja durante toda su vida profesional 
(Snowden, 1986).

Por otro lado, según Snowden (1986), cuando Kuznets trabaja 
en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas (National 
Burean of Economic Research, NBER, en inglés); se une a un gru-
po de estudiosos dedicados a la labor de establecer la realidad 
del funcionamiento de la economía norteamericana y consagra-
dos a la idea, que la consecución de una base de datos consisten-
te sobre la actividad económica a nivel agregado, es una condi-
ción necesaria para un mayor desarrollo de la ciencia económica. 
Aunque antes del período de entreguerras (1918-1939) se logra 
una serie de mejoras sustanciales en el campo de la contabilidad 
nacional, tales estimaciones son, por regla general, producto del 
esfuerzo individual de algunos investigadores y solo producen 
series históricas de forma esporádica. 

Asimismo, para Kuznets es evidente que el proyecto de conservar 
unas estadísticas históricas y actuales en series continuas es una 
labor a realizar por el Gobierno y, en los años treinta del siglo XX, 
hace de puente entre el NBER y el Departamento de Comercio. 
Por ello, debido a sus esfuerzos, la labor de medición económica, 
originalmente es de competencia del NBER, se convierte en una 
responsabilidad del Gobierno federal. En este sentido, el papel 
fundamental de Kuznets en la institucionalización de la conta-
bilidad nacional oficial es uno de sus grandes logros, pero no se 
limita al establecimiento de una burocracia (Snowden, 1986).

En este sentido, durante la Segunda Guerra Mundial (1939-1945), 
el profesor Kuznets suma a sus actividades como investigador en 
la NBER y académico en Pennsylvania, la Dirección adjunta de 
la Oficina de Planificación y Estadística y la Dirección de Investi-
gación en el Comité de Planificación de la Oficina de Producción 
de Material Bélico. A fines de los años cuarenta, acepta el puesto 
de presidente del Consejo de Investigación de Ciencias Sociales 
de la Comisión de Crecimiento Económico, lo que le permite am-
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pliar sus líneas de investigación hacia los estudios comparados 
entre los crecimientos económicos de los países (Ruiza, Fernán-
dez y Tamaro, 2004).

Por otra parte, a lo largo de su carrera, Kuznets es influenciado 
por el trabajo de teóricos tan importantes como Joseph A. Schum-
peter (1883-1953), dado que sondea la relación entre el cambio 
tecnológico y los ciclos económicos; Arthur C. Pigou (1877-1959), 
porque identifica las circunstancias bajo las cuales los mercados 
fallaron en maximizar el bienestar económico; y Vilfredo Pareto 
(1848-1923), de quien propone una ley, la cual regula la distribu-
ción del ingreso entre los hogares (Fogel, 2001).

3. Pensamiento económico

Simon Kuznets, es considerado una figura fundamental en la 
transformación de la economía de una disciplina especulativa e 
ideológicamente impulsada a una ciencia social con base empí-
rica. Sin embargo, su empirismo no implica hostilidad hacia la 
teoría. Continuamente enfatiza la necesidad de una teoría sólida 
para identificar las variables. En este sentido, Kuznets invoca la 
teoría para determinar cómo los datos en bruto, arrojados por 
las actividades comerciales o gubernamentales normales, deben 
combinarse para crear las medidas deseadas. De esta manera, la 
medición depende de la teoría, a medida que la teoría avanza; 
debido a conocimientos más profundos o conocimientos empíri-
cos más sólidos, las medidas pasadas deben ser revisadas (Fogel, 
2001).

Kuznets, discípulo de Wesley C. Mitchell (1874-1948), es forma-
do dentro de la tradición institucionalista en la Universidad de 
Columbia. Se dedica a la tarea de perfeccionar la medición eco-
nómica, especialmente en lo que corresponde a la contabilidad 
del ingreso nacional. Sus estudios sobre la medición del creci-
miento económico y la contrastación de la teoría del consumo de 
John M.Keynes (1883-1946) le hacen merecedor del Premio No-
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bel de Economía en 1971. La escuela de Kuznets es nutrida con 
sus discípulos en la Universidad de Minnesota: Douglass North 
(1920-2015) y Robert Fogel (1926-2013), quienes llegan a transfor-
mar la visión del pasado económico norteamericano en los años 
sesenta del siglo XX (Gutiérrez y Rodríguez, 2003).

Así pues, aunque el análisis estadístico de datos cuantitativos es 
una herramienta poderosa para abordar cuestiones de política 
económica e identificar cambios, tanto a corto como a largo plazo 
en la economía, Kuznets enfatiza que el estudio de datos cuan-
titativos está lleno de trampas, por lo cual han atrapado a los 
practicantes más capaces del arte en un momento u otro. De esta 
manera, uno de los principales peligros de su lista se basa en la 
aceptación superficial de datos primarios sin una comprensión 
adecuada de las circunstancias, bajo las cuales se producen los 
datos. La comprensión adecuada implica un conocimiento histó-
rico detallado de las instituciones, convenciones y prácticas cam-
biantes, las cuales afectan la producción de los datos primarios, 
pero son difíciles de determinar y cuantificar (Fogel, 2001).

En este sentido, de acuerdo con Ortiz (1971), Kuznets no tiene 
interés por las teorías abstractas generalizadas, el autor laureado 
piensa que éstas ofrecen pocas posibilidades de comprobación 
empírica. Por ende, su labor a lo largo de un cuarto de siglo, está 
dedicada a tratar de responder las preguntas planteadas sobre 
el crecimiento económico, mediante un procedimiento analíti-
co-cuantitativo; además, de la recopilación a gran escala de una 
enorme masa de datos y documentos, hechos y sucesos. 

Por lo tanto, la información, debidamente tratada, va a permitir 
interpretar la naturaleza de los fenómenos relacionados con la 
primera preocupación actual: el desarrollo y el atraso, la riqueza 
de unos y la miseria de otros. Así, caracteriza Kuznets la estruc-
tura del crecimiento económico de Estados Unidos y coteja esos 
resultados con la experiencia de otros países. Durante quince 
años emprende numerosos proyectos de investigación, alentan-
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do el establecimiento de grupos de estudio en varias partes del 
mundo, a fin de realizar en ellas análisis similares (Ortiz, 1971).

No obstante,  Kuznets, según Fogel (2001), adquiere una inclina-
ción o corriente teórica, basada en su libro, Movimientos seculares 
en la producción y los precios, publicado en 1930, en ella, expone 
una teoría profética del crecimiento económico moderno cons-
tante, a largo plazo en Europa y América, a partir de finales del 
siglo XVIII. De esta manera, su interacción entre el conocimiento 
científico, las aplicaciones tecnológicas y el rápido crecimiento 
económico, va a requerir un entorno cultural e institucional ade-
cuado. 

A su vez, el secularismo, implica una concentración constante en 
el logro material. Asimismo, el igualitarismo dentro de la pro-
ducción académica de Kuznets, se refiere a la negación de las 
diferencias innatas entre los seres humanos, exceptuando en la 
medida, en el que se manifiestan los logros. Por último, el nacio-
nalismo representa no solo la capacidad del Estado en proporcio-
nar la estabilidad necesaria para el florecimiento del crecimiento 
económico moderno, dentro de un territorio bien definido; sino 
también, a una comunidad de sentimientos históricamente for-
mada, con una élite dedicada a la modernización (Fogel, 2001).

Sus aportaciones a la medición macroeconómica forman par-
te de la base de la formulación empírica, precisa de la escuela 
keynesiana, monetarista y de expectativas racionales, encamina-
das a un mayor entendimiento de la actividad macroeconómica 
(Snowden, 1986). No obstante, Kuznets no llega a participar ac-
tivamente en el debate público; ni tampoco, hablar en particular 
sobre cuestiones políticas. 

Sin embargo, muchas veces, expresa un sentido de propósito am-
pliamente político. El discurso presidencial de Kuznets de 1954 
a la Asociación Económica Estadounidense y su conferencia del 
Premio Nobel de Economía en 1971, reflejan su preocupación 
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desde hace bastante tiempo por la desigualdad. En estos discur-
sos aboga por una investigación más intensa y precisa sobre el 
tema de la distribución del ingreso en la sociedad. Destaca que, 
un mejor conocimiento y comprensión de ese tema es indispen-
sable, no sólo en sí mismo, sino también, como un paso para co-
nocer más sobre el funcionamiento de la sociedad, tanto a largo 
como a corto plazo (Klein et al., 2013).

4. Contribuciones a la ciencia económica

En la ciencia económica clásica y neoclásica el desarrollo es consi-
derado básica y únicamente como sinónimo de crecimiento econó-
mico, y el indicador del desarrollo de un país es el producto interno 
bruto (PIB), especialmente el PIB per cápita (Fuertes, Plou y Gómez, 
2017). Por otro lado, en la evolución de la ciencia económica, los 
frutos de las investigaciones emprendidas por Simon Kuznets con-
fluyen con los enfoques teóricos de John M. Keynes (Ortiz, 1971). 

Las aportaciones de ambos se integran, de modo que las catego-
rías macroeconómicas utilizadas por el gran economista inglés 
vienen a ser también categorías del sistema de cuentas nacio-
nales. Se genera, de esta manera, la posibilidad de describir y 
valorar mejor los fenómenos del ámbito económico en conjunto 
y se afinan los instrumentos de política económica, en el marco 
teórico, el cual encuadra las más de las acciones y gestiones eco-
nómicas de los países capitalistas, hoy en día. Son indudables la 
magnitud y trascendencia de las contribuciones anteriores. Ha-
biendo bastado a un hombre, dichas contribuciones, al no existir 
en él la misma devoción por la tarea, caracterizada en Kuznets.

En este sentido, la contribución del galardonado Premio Nobel 
de Economía de 1971, está fundada en una amplia investigación 
sobre el crecimiento económico de las naciones, así como el de-
sarrollo de métodos para calcular el tamaño y los cambios en el 
ingreso nacional (Kuznets, 1978b). Pero también, como investi-
gador y hombre de ciencia reconoce la necesidad de profundizar 
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el estudio con mayores evidencias, y que cada país tiene particu-
laridades, diferentes variables como el nivel de tecnología, nivel 
educativo, apertura económica, índice de democracia; las cuales, 
pueden incidir en la relación del crecimiento y la desigualdad 
(Guarín, Cárdenas y Cuartas, 2013).

Asimismo, Kuznets desarrolla una tradición empírica en eco-
nomía; además, entre los temas a considerar dentro de su ba-
gaje académico se encuentran: la transformación del campo de 
la contabilidad del ingreso nacional; el uso de la contabilidad 
del ingreso nacional durante la Segunda Guerra Mundial, per-
mitiendo establecer objetivos de producción en los sectores mi-
litares y civiles de la economía, también para orientar la im-
plementación de esos objetivos; el desarrollo de una teoría del 
crecimiento económico; la investigación sobre la interrelación 
entre crecimiento económico y crecimiento demográfico; el 
aporte a los métodos de medición en economía y el legado a la 
profesión económica (Fogel, 2001).

4.1. Contabilidad nacional y la medición económica

Con la aparición, en 1941, del sólido estudio en dos volúmenes 
Ingreso nacional y su composición, 1919 a 1938, Kuznets abre la eta-
pa moderna de las investigaciones y medición de las fuentes y 
usos del producto nacional. Por supuesto, la idea de estudiar el 
funcionamiento económico a base de grandes corrientes y agre-
gados no era nueva, ni cabe atribuirla a los tratadistas del siglo 
XX. Tampoco se desconoce, antes de Kuznets, el uso de elemen-
tos cuantitativos y variadas mediciones para fundamentar los 
análisis y las políticas económicas. 

No obstante, si la contabilidad nacional tiene ancestros abun-
dantes, aun por línea directa -los árboles genealógicos suelen ser 
muy frondosos-, no cabe duda que es a Kuznets a quien corres-
ponde el mérito intelectual de conformar este gran instrumento 
económico, tal como se utiliza ahora para estudiar los fenómenos 
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de la producción, distribución y consumo, y para cimentar las 
acciones, con las cuales se pretende influir en ellos (Ortiz, 1971). 

El papel fundamental representado por Kuznets en la institu-
cionalización de la contabilidad nacional oficial es uno de sus 
grandes logros. Don Patinkin (1976, citado por Snowden, 1986), 
defiende de forma convincente que la revolución estadística y 
econométrica, en la cual Kuznets es un actor principal, está ínti-
mamente ligada a la revolución macroeconómica teórica, la cual, 
también tiene lugar, durante el período de entreguerras. Dentro 
de este contexto es donde se puede apreciar verdaderamente la 
contribución de Kuznets a la medición económica. 

Antes de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), las estima-
ciones del ingreso nacional se obtienen a partir de las contri-
buciones factoriales u origen por sectores. Este método refleja 
la naturaleza de los datos disponibles, así como el interés de 
los economistas de una serie de requisitos empíricos nuevos. 
Kuznets transforma el campo de la contabilidad del ingreso na-
cional, aportándole una precisión mucho mayor de lo logrado 
anteriormente, enraizándola firmemente en la teoría del bien-
estar (distingue entre valores privados y sociales) y resolviendo 
numerosos problemas relacionados con el paso de lo imperfec-
to (Fogel, 2001).

4.2. Ciclos económicos

La tesis doctoral de Kuznets, que defiende a los 25 años de edad, 
versa sobre las fluctuaciones cíclicas de los precios al mayoreo y 
menudeo. Cuatro años después, en 1930, publica una obra sobre 
los Movimientos seculares de la producción y los precios, basada, se-
gún los procedimientos metodológicos de la época, en el análisis 
de series individuales. Sin embargo, el material estadístico exa-
minado en ella es mucho más abundante que lo acostumbrado, 
para ese entonces, y el tratamiento de los datos más elaborado y 
complejo. 
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Por otra parte, las conclusiones se llevan al punto de presentar 
una teoría del ciclo largo; por todo ello, puede considerarse que 
Kuznets comienza desde entonces su labor pionera, respaldada 
ya por un año y medio de trabajo en el Consejo de Investigación 
en Ciencias Sociales y por sus estudios del ciclo económico, rea-
lizados en el Instituto Nacional de Investigaciones Económicas, 
en la que ingresa en 1927. 

Por consiguiente, Kuznets es conocido por sus análisis cuantita-
tivos en torno a los ciclos de negocio, área sobre la cual publica 
varios libros durante la década de los años treinta. Posteriormen-
te, con la utilización de contrastes empíricos, se dedica al estudio 
de los ciclos económicos e identifica el ciclo de construcción con 
una duración de entre 15 y 25 años, que se bautiza con su nombre 
(Ruiza et al., 2004).

Aunque las aportaciones de Kuznets a la contabilidad nacional 
se consideran hoy como una parte integrante de la revolución 
keynesiana, su interés personal por los ciclos económicos no es 
dirigido, principalmente, a los fenómenos de corta duración. En 
su obra Movimientos seculares de la producción y los precios, Kuz-
nets identifica unas oscilaciones pronunciadas en series, a las 
cuales, se les quita la tendencia y tienen una duración de entre 
15 y 25 años. Estos ciclos largos se convierten en tema de interés 
para economistas tan notables como Arthur F. Burns (1904-1987), 
Williams A. Lewis (1915-1991) y Moses Abramovitz (1912-2000). 

Sin embargo, Kuznets continua haciendo las principales aporta-
ciones a la literatura que investiga estos ciclos, y este interés le 
lleva a su labor de los años cuarenta y cincuenta del siglo XX, el 
cual proporciona estimaciones históricas sobre el ingreso nacio-
nal y la formación de capital en los Estados Unidos desde 1870. 
Además, Kuznets amplia el concepto de ciclos largos, incluyen-
do factores demográficos, oscilaciones en la formación de capi-
tal por causas demográficas y las interrelaciones existentes en 
el crecimiento del siglo XIX en toda la comunidad atlántica. A 
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estos ciclos largos a menudo se les llama ciclos Kuznets, debido 
a su labor en este campo. Aunque hay pocas pruebas de ser apli-
cables, estos ciclos, a la economía posterior a la Segunda Guerra 
Mundial (1939-1945), el ciclo de Kuznets ha sido, y sigue siendo, 
un marco importante para analizar el desarrollo de la economía 
norteamericana y la europea durante el siglo anterior a la Prime-
ra Guerra Mundial (Snowden, 1986).

No obstante, de acuerdo con Fogel (2001), otro aspecto significa-
tivo de los movimientos seculares es el descubrimiento de Kuz-
nets de la tendencia secundaria, un movimiento cíclico mucho 
más largo que un ciclo económico, el cual, normalmente dura 
de 3 a 5 años. La periodicidad de la tendencia secundaria oscila 
entre los 15 y los 25 años. De esta manera, el autor laureado, son-
dea los vínculos entre las tendencias primarias, las tendencias 
secundarias y las fluctuaciones cíclicas a corto plazo; consideran-
do las correlaciones entre la rapidez de las tasas de crecimiento 
primario y la tendencia hacia ciclos tanto seculares como a corto 
plazo. Su análisis se basa en el examen de pruebas para varias 
industrias en los Estados Unidos y países europeos.

4.3. Crecimiento económico

La labor de Kuznets en la contabilidad nacional y los ciclos eco-
nómicos ponen de manifiesto, el estar dotado de capacidad para 
encargarse de proyectos ambiciosos a largo plazo, aplicando in-
cansablemente las más altas cotas de integridad académica. Este 
talento y esta dedicación, se convierten en aspectos fundamenta-
les para su vida profesional, un estudio de casi tres décadas del 
proceso del crecimiento económico moderno.

Kuznets guiado siempre por el deseo de desvelar la realidad, di-
rige un esfuerzo monumental para coordinar la medición cuan-
titativa del ritmo y la estructura del crecimiento económico del 
mayor número posible de países. El producto de este esfuerzo es 
una serie de estudios, en los años cincuenta y sesenta del siglo 
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XX, los cuales constituyen una gran parte de lo que se sabe sobre 
el proceso general del desarrollo económico moderno, y dan una 
impresionante visión comparativa del proceso en otros países 
(Snowden, 1986). 

El Premio Nobel de Economía otorgado a Kuznets en 1971 re-
compensa los esfuerzos que dedica en su vida durante 25 años 
de su carrera como investigador, entre la década de los años 40 y 
60 del siglo XX (Ortiz, 1971).

La cosecha de ellos es una interpretación del crecimiento econó-
mico, fundamentada empíricamente, la cual conduce a una nue-
va y ahondada comprensión de la estructura y de los procesos 
socio económicos del desarrollo. Por tanto, la Academia Sueca 
insiste en un rasgo de Kuznets: al tener poca simpatía por teorías 
abstractas y generalizadas, la cuales ofrecen escasas oportunida-
des de comprobación empírica. 

El trabajo de este cuarto de siglo la dedica, entonces, a un intento 
impresionante: responder a las preguntas que plantea el creci-
miento económico, mediante un procedimiento analítico-cuan-
titativo y gracias a la recopilación en gran escala de una enorme 
masa de datos, documentos y hechos sucedidos. Esta informa-
ción, debidamente tratada, le permite interpretar la naturaleza 
de los fenómenos, los cuales se relacionan con la primera preo-
cupación actual: el desarrollo y el atraso, la riqueza de unos y la 
miseria de otros. Así, caracteriza Kuznets la estructura del cre-
cimiento económico de Estados Unidos y coteja esos resultados 
con la experiencia de otros países. Durante quince años empren-
de numerosos proyectos de investigación, alentando elestableci-
miento de grupos de estudio en varias partes del mundo, a fin de 
realizar en ellas análisis similares (Ortiz, 1971). 

Kuznets (1978b) en su discurso de Premio Nobel de Economía 
intitulado “Crecimiento económico moderno: hallazgos y re-
flexiones” señala que:



134

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

“El crecimiento económico de un país puede definirse 
como el aumento a largo plazo de la capacidad para pro-
veer a su población de bienes económicos cada vez más di-
versificados, cuya capacidad creciente se basa en el avance 
de la tecnología y en los ajustes institucionales e ideológi-
cos que ella exige” (p. 111). 

De esta manera, el aumento sostenido de la oferta de bienes es 
el resultado del crecimiento económico. Así pues, algunos países 
pequeños pueden proporcionar ingresos de mayor proporción a 
sus poblaciones porque poseen un recurso (minerales, ubicación, 
entre otros), generalmente explotados por las naciones más desa-
rrolladas, generando una renta importante y creciente (Kuznets, 
1978b).

Del mismo modo, Kuznets (1978b) señala que, el avance tecnoló-
gico es una fuente de crecimiento económico, pero es sólo un po-
tencial, una condición necesaria, no suficiente en sí misma. Por 
ello, al emplearse la tecnología de manera eficiente y amplia, se 
deben realizar ajustes institucionales e ideológicos para efectuar 
el uso adecuado de las innovaciones generadas por el avance del 
acervo del conocimiento humano. De esta manera, la tecnología 
moderna no es compatible con el modo de vida rural, el patrón 
de familia numerosa y extendida, y la veneración de la naturale-
za tranquila.

Por su parte, Kuznets en su segundo libro, Movimientos secula-
res en la producción y los precios, publicado en 1930, expone una 
teoría profética del crecimiento económico moderno constante 
a largo plazo en Europa y América, a partir de finales del siglo 
XVIII. Si bien, el crecimiento es constante a niveles altamente 
agregados, a nivel de industrias particulares hay una tendencia 
al retraso en el crecimiento. La curva logística se ajusta bien al 
patrón de crecimiento de una industria a lo largo de su ciclo 
de vida. El principal motor de este proceso, según el mismo 
Kuznets, es el cambio tecnológico, aunque también reconoce el 
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papel del crecimiento demográfico y los cambios en la deman-
da (Fogel, 2001).

A su vez, desarrolla el concepto del producto nacional bruto, 
como complemento al modelo propuesto por Keynes. Las Na-
ciones Unidas acogen la denominación producto interno bruto 
como un mecanismo para medir la riqueza y el progreso de una 
economía, utilizado para estipular la tasa de crecimiento eco-
nómico de un país, aunque el propio Kuznets señala las limita-
ciones del sistema en términos de expresar el bienestar de una 
nación (Bermejo, 2017). Además, da los pasos a seguir para el 
manejo de clases o categorías tan relevantes como la del desarro-
llo, diferente de la de crecimiento, lo que permite crear tácticas 
en función del nivel tecnológico, para países desarrollados o en 
vía de desarrollo (Gutiérrez y García, 2005). 

4.4. Crecimiento económico, distribución del ingresos y des-
igualdad

Kuznets (1973, 1974) relaciona el crecimiento económico con la 
distribución del ingreso, manteniendo que para reducir la des-
igualdad es necesario favorecer el crecimiento, por ende, este ge-
nera empleo. Asimismo, el aumento de la productividad contribu-
ye al incremento de los salarios y de los niveles de renta per capita. 
Kuznets realiza análisis sobre las causas del subdesarrollo de los 
países y descubre la relación entre el crecimiento económico y la 
redistribución, plasmada gráficamente en una U invertida, la cual 
se conoce como “Curva de Kuznets” (Ruiza et al., 2004).

Hasta ahora hay un gran debate en torno a la obra de Kuznets, 
hay quienes sostienen ser una hipótesis, debido a que la des-
igualdad económica debe incrementarse a corto plazo dada una 
economía en crecimiento y en el largo plazo alcanzar un menor 
nivel de desigualdad, es decir un sacrificio inicial de la igualdad, 
para alcanzar el crecimiento y luego disminuir la desigualdad 
(Alonso y González, 2017).
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Para el análisis del crecimiento económico y la desigualdad, 
Machuca (2002) sostiene la necesidad de considerar diferentes 
variables, principalmente tierra y capital humano, antes que la 
desigualdad de ingresos, la cual, afecta la actividad productiva y 
económica y consecuentemente la posibilidad de reducir a futu-
ro el nivel de pobreza. Lo opuesto a esta hipótesis, señala los ele-
vados ingresos iniciales, afectando negativamente al crecimiento 
económico futuro, esto termina perjudicando a los ingresos y con 
ello generando desigualdades.

Los fenómenos del crecimiento económico, la desigualdad y 
como una manifestación de ésta, la distribución del ingreso; se-
gún los ciclos económicos estudiados por Kuznets, todos los paí-
ses tienen como meta lograr el crecimiento económico. Su teoría 
se basa en que cuando una economía incrementa su productivi-
dad, medidos a través del PIB, las desigualdades también lo ha-
cen, pero estas no tienen un carácter permanente, sino temporal, 
en el largo plazo disminuyen y toman la forma de U invertida 
(Sánchez, 2006).

Para Mieres (2020), los estudios empíricos de la transición de la 
producción preindustrial a la industrial, hipótesis de la U inver-
tida, tiene mayor incidencia en países emergentes en vías de de-
sarrollo; pues, con la fase de crecimiento económico, aumenta la 
desigualdad expresada en la distribución del ingreso, pero con 
la movilidad de mano de obra del sector rural de baja produc-
tividad hacia la industria de alta productividad, se estabiliza la 
desigualdad y luego se reduce, y la forma de medir es a través 
del PIB per cápita.

Kuznets establece la desigualdad en función de la participación 
de la población en la distribución del ingreso por percentiles de 
la misma, la desigualdad del sector agrícola es mayor que la del 
sector industrial. Dada la dinámica de estos sectores, el sector in-
dustrial crece más por su productividad incrementando el valor 
de los salarios, su participación en el ingreso per cápita, el tama-
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ño del sector agrícola disminuye, generando menor oferta  labo-
ral; asimismo, aumentan los salarios relativos, mejora su parti-
cipación en el ingreso y en la distribución per cápita, generando 
una desigualdad negativa (Medina y Ayaviri, 2017).

El desarrollo de las formas y métodos de calcular el PIB, y su 
interpretación como indicador del bienestar de una nación me-
diante el PIB per cápita, lleva también a la relación del creci-
miento económico y el deterioro del medio ambiente, llamada 
“hipótesis de la curva ambiental de Kuznets”, representada 
también con la U invertida, donde el principio es el mismo: un 
creciente deterioro del medio ambiente tiene incidencia en los 
ingresos de la población generando niveles de desigualdad; el 
deterioro del medio ambiente, genera bajos ingresos en térmi-
nos per cápita, posteriormente, cuando crece el nivel per cápita 
de ingresos se produce una disminución de la afectación am-
biental (Bermejo, 2017).

Asimismo, el libro Ingresos de la práctica profesional independiente 
(1946), ha sido uno de los más importantes, el cual surge del tra-
bajo sobre las cuentas de la renta nacional de los Estados Unidos, 
durante las décadas de 1930 y 1940; asimismo, lo escribe conjun-
tamente con Milton Friedman. Este libro desarrolla perfiles de 
edad-ingresos para profesiones específicas, un dispositivo que 
posteriormente se convierte en una de las principales herramien-
tas analíticas de la economía laboral. Además, desarrolla y aplica 
el concepto de capital humano para explicar las diferencias en 
los ingresos medios de los profesionales (Fogel, 2001).

Conclusiones

Simon Kuznets, según los teóricos, se interesa desde temprana 
edad por el estudio de la economía. Influenciado, a su vez, por 
las corrientes intelectuales empíricas en economía, además de los 
movimientos sociales y políticos de  las ciencias sociales, pro-
movidos durante los últimos años del siglo XIX y las primeras 
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décadas del siglo XX. Es considerado un economista de gran am-
plitud de intereses, sus contribuciones son precursoras al estudio 
de los ciclos, al desarrollo de la contabilidad nacional, la medi-
ción y el análisis del crecimiento económico moderno (Snowden, 
1986). 

Kuznets, en sus trabajos, considera de preferencia el uso del dato 
cuantitativo, pero, combina también la teoría para obtener infor-
maciones más solidas sobre las cuestiones sociales. 

Por ello, en 1971 gana el Premio Nobel de Economía por sus in-
terpretaciones empíricas sobre el crecimiento económico. Asi-
mismo, su labor se fundamenta en el uso de un procedimiento 
analítico-cuantitativo para recopilar e interpretar los fenómenos 
sociales, siendo el tema del  desarrollo y el atraso una de las pri-
meras inquietudes del autor para el desarrollo de la nación. 

No obstante, en sus contribuciones teóricas promueve el desarro-
llo de un crecimiento económico moderno de manera constante, 
a largo plazo. Siendo necesario adecuar el entorno cultural y las 
instituciones para sentar las bases e interacción de la tecnología, 
el conocimiento científico y el rápido crecimiento económico. Por 
consiguiente, Kuznets desarrolla una amplia investigación sobre 
el crecimiento económico de las naciones, así como el desarrollo 
de métodos para calcular el tamaño y los cambios en el ingreso 
nacional. 

¿Cuál es el legado de Simón Kuznets? Sus aportaciones a la me-
dición macroeconómica forman parte de la base de la formula-
ción empírica precisa de la escuela keynesiana, demuestra mo-
netarista y de expectativas racionales, encaminadas a un mayor 
entendimiento de la actividad macroeconómica. Gracias a su 
labor, los economistas dedicados al proceso histórico del desa-
rrollo conocen mucho mejor lo que estudian y las razones de su 
importancia. 
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Además de estas aportaciones, Kuznets también realiza una la-
bor extensa en las áreas de la innovación, los cambios tecnoló-
gicos y la demografía. No obstante, aparte de esta contribución 
sustancial a las ciencias económicas, Kuznets da utilidad de un 
método intelectual que se ha hecho imprescindible para esta dis-
ciplina. El estudio cuidadoso de cualquiera de sus obras prin-
cipales constituye una lección sobre el esfuerzo minucioso de 
recolección e interpretación de datos, indispensable para la acu-
mulación regular de conocimientos históricos sobre la actividad 
económica. 

Este método se basa en la idea que tiene Kuznets, durante toda 
su vida profesional, el cual, la generalización es útil cuando va 
precedida de los datos, y no al contrario. Tal como señala “Robert 
Solow cuando le dan el premio Nobel a Kuznets, «ha tratado de 
descubrirlo que la teoría abstracta abstrae». Gracias al esfuerzo 
de Simón Kuznets, nuestro saber es hoy más cierto” (Snowden, 
1986, p. 171). 
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Resumen

Las recurrentes crisis económicas y la inestabilidad macroeconó-
mica a la cual están expuestas las economías a nivel mundial, de-
jan ver la incapacidad de los modelos formalmente matemáticos, 
con soluciones rigurosamente dependientes de axiomas y su-
puestos muy restrictivos, para dar cuenta de los fenómenos eco-
nómicos; razón por la cual, una comunidad importante dentro 
de la disciplina revisa los aportes clásicos de los grandes pensa-
dores de la economía, teniendo una visión ecléctica y nada defi-
nitiva sobre las causas de los fenómenos económicos. El objetivo 
de este capítulo consiste en reseñar la vida y obra de John Hicks, 
quien realiza contribuciones en varios frentes de la teoría eco-
nómica, permitiéndole recibir el Premio Nobel de Economía en 
1972. Con una dilatada carrera en las mejores universidades bri-
tánicas, Hicks reporta importantes modelos y teorías a la ciencia 
económica. En el ambiente de una revolución en el pensamiento 
económico de la mano de Keynes con su obra La Teoría General, 
Hicks alcanza su madurez como economista, ocupando un pues-
to en la vanguardia de las innovaciones en la teoría económica, 
hecho ocurrido en los años conocidos como “los años de la alta 
teoría”. Por consiguiente, Hicks provee a la macroeconomía de 
una reinterpretación neoclásica del mensaje keynesiano, con el 
modelo IS-LM. Asimismo, gana simpatía entre muchos adeptos 
de la corriente keynesiana, por cuanto su modelo IS-LM, llega a 
establecerse como el modelo macroeconómico con más influen-
cia en el diseño de la política macroeconómica, hasta casi finales 
de los años sesenta y principios de los setenta del siglo pasado, 
contribuyendo a la primacía de la teoría económica keynesiana 
durante no menos de tres décadas. Como su visión llega a ser 
muy cambiante en el tiempo, y con alto contenido de reflexiones 
históricas, metodológicas y filosóficas, se puede decir que, para 
el mismo Hicks, su escuela es la economía.

Palabras clave: teoría económica, pensamiento económico, ma-
croeconomía, John Hicks, Premio Nobel de Economía en 1972
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Introducción

¿Por qué sigue siendo un campo de estudio prolífico, el abor-
daje académico de la vida y obra de los autores represen-

tativos de las escuelas del pensamiento económico, con perspec-
tiva crítica y revisionista? Esto es producto de que los fenómenos 
económicos son complejos en cuanto a su alcance, dimensión y 
causas. Al mismo tiempo, los fenómenos económicos están estre-
chamente ligados con los acontecimientos sociales y políticos, en 
un mundo interconectado y rápidamente cambiante. 

La visión reduccionista de la corriente ortodoxa neoclásica, asig-
na a todo proceso económico una razón económica, a partir de 
las decisiones tomadas por individuos racionales en la búsqueda 
incesante de la satisfacción de las necesidades ilimitadas con me-
dios o recursos escasos (Acemoglu, Laibson y List, 2017).

No obstante, las recurrentes crisis económicas y la inestabilidad 
macroeconómica a la cual están expuestas las economías a nivel 
mundial, dejan ver la incapacidad de los modelos formalmen-
te matemáticos, con soluciones rigurosamente dependientes de 
axiomas y supuestos muy restrictivos, para dar cuenta de los fe-
nómenos económicos; razón por la cual, una comunidad impor-
tante dentro de la disciplina revisa constantemente los aportes 
clásicos de los grandes pensadores de la economía, teniendo una 
visión ecléctica y nada definitiva sobre las causas de los fenóme-
nos económicos.

En este sentido, un área de estudio interesante y en boga en mu-
chas escuelas de economía es el de la Historia del pensamiento 
económico, pues brinda a las modernas generaciones de econo-
mistas un examen crítico de la formación, evolución, pertinencia 
y vigencia del pensamiento económico y de las obras y enfoques 
originales de los grandes autores; por tal razón, sigue estando vi-
gente en muchos pensum de estudio a nivel incluso doctoral. En 
palabras de Laidler (1991), la Historia del pensamiento económi-
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co es fascinante por sí misma, pero además, es  un componente 
vital de la disciplina económica.

Las ideas desarrolladas por los principales economistas a lo lar-
go del surgimiento, desarrollo y consolidación de la Economía 
como una ciencia; transitan una línea temporal, nunca lineal. Por 
consiguiente, tienen discontinuidades en su pertinencia y vigen-
cia como marco analítico para explicar problemas de la ciencia 
económica. 

En esa línea destaca la obra del economista británico Sir John 
Richard Hicks (1904-1989). Uno de los más importantes e influ-
yentes economistas ecléctico del siglo XX, sobre todo por sus 
contribuciones en varios frentes de la teoría económica, por lo 
cual recibe el Premio Nobel de Economía en el año 1972, com-
partido junto al estadounidense Kenneth Joseph Arrow (1921-
2017), siendo entonces el primer economista británico en recibir 
tal distinción1.

Es paradójico recurrir en un trabajo a Hicks cuando él mismo, 
en referencia a los clásicos, sostiene que no existe ninguna razón 
para perder el tiempo leyéndolos (Roncaglia, 2006). Sin embar-
go, tal afirmación puede resultar, a priori, una apreciación falsa 
del autor, pues después de todo Hicks escribe una obra sobre el 
pensamiento económico. 

En ese sentido, su negativa a los economistas clásicos se debe 
evaluar dentro de la perspectiva, la cual supone la revolución del 
pensamiento económico keynesiano, pues Hicks se destaca como 
discípulo de John Maynard Keynes (1883-1946), es decir, no en el 
contexto del menosprecio a la historia del pensamiento económico. 

1 Como anécdota, cabe destacar que en el caso de Kenneth Arrow, sigue siendo 
uno de los economistas que ha recibido el Premio Nobel de Economía con me-
nos edad, tenía 51 años, para entonces. 
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En este orden de ideas, el objetivo de este capítulo consiste en 
reseñar la vida y obra de John Hicks. Con una dilatada carrera en 
las mejores universidades británicas, Hicks aporta importantes 
modelos y teorías a la ciencia económica.

1. Biografía: vida y obra 

John Richard Hicks, economista británico, nace en Warwickshi-
re, Reino Unido el 8 de abril del año 1904 y fallece en su hogar en 
Cotswold (Gloucestershire), villa de Blockley (en el mismo país) 
el 20 de mayo del año 1989, por lo que vive 85 años. Asimismo, 
es uno de los 81 individuos que han ganado el Premio Nobel en 
Ciencias Económicas, en memoria de Alfred Nobel, otorgado por 
el Banco Central de Suecia entre 1969 y 2018. 

En esta sección del capítulo se hace referencia a los aspectos bio-
gráficos más importantes de Hicks, los cuales incluyen un relato 
muy breve de su vida personal y reseña de su obra y carrera 
académica, antes de considerar otros aspectos, en secciones más 
adelante, relacionados con el contexto histórico, pensamiento 
económico y aportes a la teoría económica.

El apellido Hicks, y sus demás variantes, Hick, Hicke, Hickes y 
Hickson, es muy común en Inglaterra (Creedy, 2011). El padre de 
John, de nombre Edward Hicks (1878-1952), nace en St. Columb en 
Cornwall (Creedy, 2011), de profesión periodista, en el cual llega a 
trabajar en Warwick Advisor y the Birmingham Post (Klein y Daza, 
2013), así como también, se convierte en editor del Leamington Spa 
Courier (Creedy, 2013). Edward Hicks contrae nupcias en Birmin-
gham, un año antes del nacimiento de John, con Dorothy Catherine 
Stephens nacida en el año 1874 en la localidad de Ecclesall Bierlow, 
entonces parte de Sheffield. Ella fallece en el año 1925, en la misma 
época en que John tomaba sus exámenes finales en Oxford.

Para el año 1911, John vive junto a sus padres, su hermana Phyllis 
Dorothy y su abuela materna. Otra hermana de John, Mary, nace 
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tres años más tarde (1914) (Creedy, 2013). En un principio, Hicks 
es educado en el propio hogar por su madre. A la edad de 7 años 
empieza el estudio del latín. Ya en la escuela, en Warwick College, 
entre los 9 y 11 años, toma lecciones de griego, algebra y geometría.

Según Klein y Daza (2013), Hicks hereda de su padre la pasión 
por la historia, y pasa mucha parte de su tiempo libre en la bi-
blioteca pública local. En el mismo orden de ideas, una tía ma-
terna de John suele ser muy influyente a lo largo de su vida: 
Sophia Charlotte Winifred (1870–1944), conocida como Wini-
fred (Creedy, 2013); quien, a los largo de su vida, tiene una 
distinguida carrera como traductora, biógrafa, historiadora y 
editora2. De hecho, la recepción del matrimonio de John Hicks 
con la también economista Úrsula Kathleen Webb3, en el año 
1935, es en el hogar de Winifred en Londres (27 Pont Street). 
Por su parte, Úrsula Webb es su compañera por 50 años, hasta 
la muerte de ella acaecida en el año 1985.

Desde el punto de vista de su carrera propiamente como tal, 
Hicks llega a convertirse, durante un tiempo, en la mayor figura 
en el desarrollo de la teoría económica (Creedy, 2013). Estudia 
matemáticas en Clifton College entre 1917 y 1922 y en Balliol 
College, Oxford entre 1922 y 1926. Sobre su etapa como estu-
diante en Clifton College, Creedy (2013) comenta, haber sido 

2  De acuerdo a Creedy (2013), la lista de publicaciones de Winifred es extensa, e 
incluye traducciones, biografías e historias. Ella y su esposo, George Whale, te-
nían amplios contactos dentro de la sociedad británica de la época, que incluía 
figuras como: A. J. Balfour, Austen Chamberlain, Winston Churchill, Lady Ran-
dolph Churchill. Thomas Hardy, Henry James, Rudyard Kipling, H. G. Wells, 
Rebecca West, Rosamond Lehmann, Kate O’Brien, entre otros. Con algunos de 
ellos, como el escritor Wells, congeniaría bastante John Hicks.
3 Úrsula Kathleen Webb nació en Clondillure, en Upper Rathmines, Dublín (Ir-
landa) el 17 de febrero de 1896. Su padre fue un exitoso abogado de Dublín, Wi-
lliam Fisher Webb (1859-1924). Su madre fue Isabella Mary (nacida Hayward) 
que nació en Limerick en el año 1865, y murió en Surrey en el año 1931.
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considerado Hicks, como el favorito del director Alfred Beaven; 
y, ahí, obtiene el Mathematical Scholarship (Beca de matemáti-
cas). Según el propio Hicks, reseñado en Klein y Daza (2013), 
durante sus días de escuela, y también en su primer año en 
Oxford, se especializa en matemáticas, principalmente gracias 
al entrenamiento recibido en ese campo en Clifton College; sin 
embargo, Hicks se declara insatisfecho con las matemáticas, te-
niendo fuerte interés por la literatura y la historia que “I needed 
to satisfy” (Klein y Daza, 2013, p. 367).

Después de licenciarse, Hicks obtiene su primera posición como 
profesor asistente4 y posteriormente como profesor en la Escuela 
de Economía de Londres (en inglés, London School of Econo-
mics, LSE), en el lapso de 1926 a 1935, donde comparte con otras 
legendarias figuras como Lionel Robbins5 y Friedrich Hayek6. 
También, es importante destacar, en su estancia en LSE, la re-
lación estrecha que mantiene con el científico político Graham 
Wallas (1858-1932), quien es considerado uno de los cuatro fun-
dadores de la LSE y donde es profesor (1895-1914) y también 
Profesor de Ciencias Políticas (1914-1923).

4 Antes, y por un breve tiempo, trabajaría como reportero en el Manchester 
Guardián.
5  Lionel Charles Robbins fue un economista británico nacido en el año 1898 y 
fallecido en 1984, que siempre perteneció a la LSE, donde ocupó la cátedra de 
Economía Política. Su obra más citada, Ensayo sobre la naturaleza y significado 
de la ciencia económica, de 1932, dio a la economía una de las definiciones más 
utilizadas sobre la disciplina: “La ciencia que estudia la relación entre fines y 
medios escasos susceptibles de usos alternativos” (Perdices de Blas, 2008).
6 Friedrich August von Hayek (Viena, Austria, 1899 – Freiburg, Alemania, 1992), 
filósofo y economista quien, desde la LSE a la que fue gracias a Robbins, rivali-
zó con Keynes (Perdices de Blas, 2008). Una de sus obras más trascendente, que 
le hizo famoso más allá de la estrecha fauna de los economistas profesionales, 
fue Camino de servidumbre, publicada originalmente en inglés en el año 1944 
(Hayek, 2008 [1944]), donde alertaba que el socialismo o cualquier modelo de 
planificación central conduciría necesariamente al totalitarismo.
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Por otro lado, Hicks se posiciona en 1935 como Fellowship en 
Gonville y Caius College de Cambridge, donde permanece hasta 
1938, cuando pasa a ocupar su primer Chair, en la Universidad 
de Manchester. Un tiempo después, en el año 1946, Hicks retoma 
un Fellowship en Nuffield College, Oxford (Creedy, 2013). Como 
nota a destacar, en ese año (1946) su sustituto en Manchester es 
otro futuro Premio Nobel en Economía, el economista antillano 
William Arthur Lewis(1915-1991).

Finalmente, Hicks asciende en 1952 como Drummond Chair de 
Política Económica en All Souls College, posición en la que per-
manece hasta el año 1965; luego, sigue en el mismo lugar, pero 
como Research Fellow hasta 1971. También, llega a ser Honorary 
Fellow de Linacre College. A su vez, Hicks es ungido caballero 
(Sir) en el año 1964 (González, 1987).

En cuanto a publicaciones, es hasta 1930 cuando Hicks presen-
ta su primer artículo económico sobre “Edgeworth, Marshall and 
the indeterminateness of wages”, en Economic Journal. Acerca de su 
época en la LSE, Hicks señala que el ambiente imperado, en ese 
entonces, es determinante en su desarrollo como economista, y 
alaba abiertamente esa experiencia como fértil y con mucha inte-
racción con colegas estimulantes (Creedy, 2013).

La primera contribución de importancia con la cual Hicks deja 
su impronta como teórico es su “Theory of Wages” (Teoría de los 
salarios), donde analiza la regulación de los salarios y el desem-
pleo; llegando a la conclusión de que la fijación artificial de los 
salarios en un nivel superior al de equilibrio competitivo, bien 
por presiones de los sindicatos o a causa de la legislación, es el 
motivo del desempleo (Landreth y Colander, 2006). 

Cuando en el año 1935, el año de su matrimonio, Hicks se tras-
lada a Cambridge, comienza un cambio sustancial en su carrera, 
donde principalmente se dedica a escribir su más famoso libro 
“Value and Capital: an Inquiry into Some Fundamental Principles of 
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Economic Theory”. Según el propio Hicks “My years at Cambridge 
(1935–38) were mainly occupied in writing Value and Capital” (Klein 
y Daza, 2013). Esta es su obra con más influencia, y al día de hoy, 
una gran parte de la microeconomía moderna y de la teoría del 
equilibrio general tienen sus raíces en este texto.

Así mismo, de esta época es su artículo, sobre el cual se habla en 
este ensayo, “Mr. Keynes and the “Classics”: A Suggested Interpreta-
tion” (Hicks, 1937), famoso trabajo en el que traduce el análisis de 
Keynes en “un conveniente modelo y diagramas” (Creedy, 2013, 
p. 227). En el mismo orden de ideas, en el período en Manchester, 
por ejemplo, Hicks escribe su famoso texto The Social Framework: 
an Introduction to Economics”. El éxito de este texto perdurá du-
rante todas sus posteriores ediciones. En total, las principales 
obras publicadas por Hicks son las siguientes:

• Theory of wages (1932).
• Value and capital (1939).
• Taxation and war wealth (1941).
• Thesocialframework: An introduction to economics 

(1942).
• Theproblem of budgetary reform (1949).
• Contribution to the theory of the trade cycle (1950).
• A revision of demand theory (1956).
• Capital and growth (1965).
• A theory of economic history (1969).
• Capital and time (1973).
• Thecrisis in keynesian economics (1974).
• Economic perspectives (1977).
• Casuality in economics (1979).
• Collected essays in economic theory (3 vols. 1981-83).
• A market theory of money (1989).

A lo largo de su extensa carrera, Hicks obtiene las siguientes 
distinciones: Miembro de la Sociedad Econométrica; Premio del 
Banco de Suecia en Ciencias Económicas, en memoria de Alfred 
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Nobel. Se convierte en miembro de la Real Academia de las Cien-
cias de Suecia y de la Academia Estadounidense de las Artes y 
las Ciencias. Sus principales áreas de interés y contribuciones re-
corren un amplio rango de temas, ámbitos y problemas de la eco-
nomía, como la macroeconomía, la teoría del bienestar, las fluc-
tuaciones cíclicas, las cuestiones del equilibrio general, el análisis 
dinámico. El resto de su vida está dominada por el estudio y la 
elaboración de artículos académicos y obras sobre metodología e 
historia de la economía.

2. Contexto histórico

Hicks ocupa un lugar destacado en la ciencia económica, prin-
cipalmente por sus contribuciones y su papel activo en el pen-
samiento en torno a los años treinta y posteriores. Como se 
sabe, hacia finales de la década de los veinte, específicamente 
en 1929, detona el crack bursátil que da inicio a una prolon-
gada y profunda caída en la actividad económica en los prin-
cipales países industrializados (EEUU, Reino Unido, Francia, 
Alemania, Canadá, Japón, Chile, entre otros), conocida como 
la Gran Depresión7.

Para Sachs (1999), la Gran Depresión tiene una importancia en 
la historia económica equivalente a la importancia de la prime-
ra guerra mundial en la historia de la política. Este cataclismo 
económico repercute de primer orden en el bienestar económico, 
pues la producción industrial, los salarios y el empleo sufren caí-
das abruptas, y tales consecuencias se propagan a varias partes 
del globo terráqueo (Romer, 1993).

7 La experiencia de varios países en los años de la Gran Depresión es un tema 
bastante trabajado en la literatura (Romer, 1993). Para el caso de Alemania pue-
de consultarse a Fisher y Hornstein (2002), para el caso de Francia a Beaudry y 
Portier (2002), para Chile a Duarte (2019) y a Riveros (2009). 
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Tal contexto conlleva a la muerte (momentánea) de la teoría 
económica clásica, debido a su incapacidad para explicar por 
qué las economías se encuentran estancadas, y a pesar de la 
caída de los salarios el mercado de trabajo no logra restituir 
los equilibrios fundamentales. Adicionalmente, las ideas pre-
kyenesianas en economía defienden la neutralidad de la polí-
tica económica, pues resulta una consecuencia natural de los 
resultados teóricos a la cual llega la teoría neoclásica, respec-
to a los factores que determinan la producción y el empleo en 
el corto plazo (Lasa, 1984). Por tal razón, se espera, durante 
ese tiempo, una recuperación instantánea de la economía y 
su puesta a punto en equilibrio con pleno empleo por las mis-
mas fuerzas del mercado8.

Por ello, se impone una revolución en el pensamiento económi-
co de la mano del economista británico John Maynard Keynes 
(1883-1946) con su obra La teoría general del empleo, el interés y el di-
nero, publicada en el año 1936 (Keynes, 1976 [1936]); cuando ya el 
mundo se encuentra en el séptimo año de la depresión, y en ese 
contexto, Hicks alcanza su madurez como economista ocupando 
un puesto en la vanguardia de las innovaciones en la teoría eco-
nómica que ocurren en los años, los cuales se conocen como “los 
años de la alta teoría” (Creedy, 2013), en la década de los treinta 
del siglo XX.

Algunos historiadores creen que ese período marca el triunfo 
del keynesianismo (Wakatabe, 2017). Keynes y otros economis-
tas trastocan las bases sobre las cuales, hasta esos momentos, se 
edifica el cuerpo de doctrina clásico en economía. Para Keynes 
y sus seguidores, la economía no tiende naturalmente al pleno 
empleo, y es deseable y bueno, el manejo por parte del gobierno 

8 Si el pleno empleo era parte del orden “natural” de la economía, era completa-
mente lógica la conclusión de que la política económica, en sus aspectos mone-
tarios y fiscales, sería innecesaria como reguladora de la actividad productiva 
y el empleo (Lasa, 1984).
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de la política económica a los fines de estabilizar el producto y 
el empleo en niveles, lo más cercano posible a la máxima utiliza-
ción de los recursos con los cuales cuenta la economía.

Es decir, Keynes cambia la idea sobre si la economía, por sí 
misma, es capaz de autocorregir las caídas en la actividad eco-
nómica, y el gobierno puede precipitar en buenos términos la 
recuperación económica. Comienza con Keynes la revolución 
fiscal en el ámbito de la política pública (Hillyer, 2018), como 
principal medio para influir en la demanda agregada y evitar 
las profundas recesiones económicas, en el otro extremo de las 
recomendaciones de política de los clásicos. La Figura 1 brinda 
una exposición visual de las ideas de Keynes a la forma de com-
batir las recesiones y porque el déficit fiscal inicial se compensa 
posteriormente, lo que es evidencia a favor de la intervención del 
Estado mediante presupuestos desequilibrados.

Figura 1. Propuesta de Keynes respecto al presupuesto fiscal

 

 

¿QUÉ PROPONÍA KEYNES?  

             

 

                                                                                              2 

 

 

                                                                                                                                             3 

  

         8                                                                                                                                    4                                                                                                                 

                                                                                                   

 7 5 

 

 

                                                                                            6           

 

 

 

 

1 

Inversiones del Estado en: obras 
públicas, ayudas a las empresas 

más dinámicas, seguro de 
desempleo, a costa de aumentar 

al déficit público (más gastos 
que ingresos) 

 

Creación de puestos de 
trabajo y absorción 
reducción del paro 

 
Aumento de la renta 
familiar disponible 

 
Crecimiento del consumo 
(aumento de la demanda) 

 
Crecimiento de la 

producción de bienes y 
servicios 

 
Aumento de los impuestos 

indirectos que gravan el 
consumo 

 

Aumento de los ingresos 
del estado 

 

Equilibrio presupuestario 
reducción del déficit público 



157

Capítulo 5: John Hicks y sus principales contribuciones a la teoría económica    

Para Keynes, los postulados cásicos sólo son aplicables a un caso 
especial, y no en general, porque las condiciones que supone son 
un caso extremo de todas las posiciones posibles de equilibrio 
(Keynes, 1976 [1936]). La declinación de la demanda agregada 
pasa a ser la causa, en el esquema keynesiano, de la Gran Depre-
sión, desplazando el análisis, el cual hace hincapié en factores de 
oferta agregada. En este contexto de crisis económica y debate 
teórico y metodológico en la ciencia económica, con el keynesia-
nismo erigiéndose como el nuevo enfoque de política económica 
en la década de los treinta, Hicks provee a la macroeconomía de 
una reinterpretación neoclásica del mensaje keynesiano (Perdi-
ces de Blas, 2008).

En ese sentido, Hicks aprovecha el contexto histórico y contri-
buye con el desarrollo de algunas importantes herramientas 
analíticas para las futuras generaciones de economistas, que 
aún siguen siendo usadas en la actualidad como, por ejemplo, 
el análisis estático comparativo y el modelo IS-LM encontrado 
en su afamado artículo titulado “Mr. Keynes and the “Classics”: 
A Suggested Interpretation” (Hicks, 1937). Con la Gran Depresión 
nace la macroeconomía moderna (Snowdon y Vane, 1997) y al 
respecto, Hicks llega a aportar en muchas de las teorías surgidas 
en esos años.

3. Pensamiento económico 

La síntesis de las ideas de los economistas clásicos con las de 
Keynes, conocida como la síntesis neoclásica-keynesiana, llegan 
a dominar el mainstream económico, al menos hasta entrada la 
década de 1970 (Snowdon y Vane, 2005), cuando es desplazada 
por la revolución de las expectativas racionales de Robert Lucas 
(n. 1937) y Thomas Sargent (n. 1943). El texto estándar para la 
enseñanza del enfoque macroeconómico, en el período posterior 
a la Segunda Guerra Mundial hasta 1970, se basa fuertemente 
en la interpretación de la Teoría General provista por John Hicks 
(Hicks, 1937); y ampliada posteriormente por economistas key-
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nesianos como Franco Modigliani (Modigliani, 1944), Lawrence 
Klein (Klein, 1947), Paul Samuelson (Samuelson, 1948) y Alvin 
Hansen (Hansen, 1949; Hansen, 1953).

El modelo IS-LM provisto por Hicks es rápidamente aceptado 
como la presentación estándar de las ideas keynesianas, aunque 
también es cierto que autores de la corriente postkeynesiana 
como Joan Robinson (1903-1983), George Shackle (1903-1992) y 
Sidney Weintraub (1914-1983); se llegan a oponer tajantemen-
te a lo llamado por ellos, como el keynesianismo bastardo o el 
keynesianismo hidráulico (Liquitaya y Ramírez, 2008). González 
(1987) también reseña algunas críticas a Hicks de autores pos-
tkeynesianos como Paul Davidson (n. 1930) y Axel Leijonhuvfud 
(n. 1933), y neoclásicos como Hirofumi Uzawa (1928-2014).

Durante al menos 40 años la síntesis neoclásica-keynesiana 
es aceptada ampliamente por la mayoría de los economistas 
(Snowdon y Vane, 2005). Los economistas de la corriente key-
nesiana pasan a comandar los avances teóricos y empíricos en 
la economía, y se posicionan en los mejores puestos académicos 
disponibles, entonces. En ese grupo de keynesianos se encuen-
tran futuros Premios Nobel de Economía como Paul Samuelson 
(1915-2009) en 1970, John Hicks (1904-1989) en 1972, James Mea-
de (1907-1995) en 1977, Lawrence Klein (1920-2013) en 1980, Ja-
mes Tobin (1918-2014) en 1981, Franco Modigliani (1918-2003) en 
1985 y Robert Solow (n. 1924) en 1987.

Este grupo es considerado el soporte intelectual de la visión, el cual 
se le asigna un importante rol a la intervención gubernamental, me-
diante el manejo de la demanda agregada para influir significativa-
mente en el desempeño a corto plazo de la economía (Snowdon y 
Vane, 2005). Aquí, llega a estar mucho tiempo Hicks, por lo que su 
pensamiento económico en la etapa madura de su carrera se pue-
de ubicar en la escuela keynesiana tradicional. Los puntos centrales, 
los cuales distinguen a esta escuela del pensamiento económico son, 
principalmente, los siguientes (Snowdon y Vane, 2005): 
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1)  La economía es inherentemente inestable y está sujeta a 
choques permanentes. Estos choques son atribuibles, prin-
cipalmente, a cambios en la eficiencia marginal de la in-
versión, que sigue a cambios en el estado de ánimo de los 
negocios, a lo cual Keynes se refiere como cambios en los 
“espíritus animales” de los inversores9.

2)  A la economía le puede llevar mucho tiempo retornar, por 
sí misma, a la situación de pleno empleo después de estar 
expuesta a alguna perturbación.

3)  El nivel agregado de producto y empleo es esencialmen-
te determinado por la demanda agregada, y las autorida-
des pueden intervenir para influir en el nivel de demanda 
agregada efectiva, con el fin de reforzar más rápidamente 
el retorno al pleno empleo.

4) En la conducción de la política de estabilización, prefieren 
la política fiscal ante la opción monetaria, pues la primera 
tiene efectos directos. 

Otras visiones sitúan el pensamiento económico de Hicks en la 
tradición neoclásica pura. Esta opinión se basa en el hecho, en el 
cual Hicks reelabora, desde el terreno neoclásico, la exposición 
del equilibrio general de León Walras10, expresando las condicio-
nes teóricas para mantener tal equilibrio de forma estable. Hicks 
toma mucho de la escuela de Lausana, de la escuela austriaca y 
de los autores suecos (Escuela de Estocolmo) como Knut Wick-

9 Todo esto tiene que ver con la confianza de los empresarios e inversores (Afon-
so y Aquino, 2017).
10 Léon Walras (Évreux, Francia, 1834 – Clarens-Montreux, Suiza, 1910). Fue, 
junto a Stanley Jevons y Carl Menger, uno de los promotores de la llamada 
revolución marginal. Su obra fundamental es Elementos de economía política 
pura (1874; 1877), en la que desarrolló un modelo matemático de equilibrio 
general competitivo (Perdices de Blas, 2008).
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sell11.Como su visión es considerada muy cambiante en el tiem-
po (Creedy, 2011), y con alto contenido de reflexiones históricas, 
metodológicas y filosóficas, se puede decir que, para el mismo 
Hicks, su escuela es la economía.

Por el lado político, es posible destacar algunas visiones, en cierta 
forma, encontradas en la obra de Hicks, y las cuales pueden ser 
indicios sobre sus preferencias políticas e ideología. Para Klein y 
Daza (2013), Hicks tiene un perfil ideológico, especialmente cam-
biante, por varias razones, más en general Hicks es, a lo largo 
de su vida, reticente a manifestar juicios políticos. Siguiendo a 
Klein y Daza (2013), se afirma que Hicks se mueve entre la social 
democracia y la visión del liberalismo clásico hayekiano. La línea 
liberal de Friedrich Hayek (1899-1992) es dominado durante el 
tiempo en que Hicks está en LSE y Lionel Robbins (1898-1984) es 
el jefe del departamento de Economía.

4. Contribuciones a la ciencia económica

La influyente interpretación ortodoxa de la teoría de Keynes es 
brindada elegantemente por Hicks en una de sus más reputadas 
obras, que da nacimiento al modelo estándar de análisis macro-
económico, sin fundamentos micro, conocido como el modelo IS-
LM para economías cerradas (Hicks, 1937).

11 Escuela de Estocolmo (Suecia, siglo XX). En principio, está constituida por los 
discípulos directos e indirectos de Knut Wicksell (1851-1926): nombres como los 
de Gustav Åkerman (1888-1959) y Erik R. Lindahl (1891-1960), o los premios No-
bel de Economía Gunnar Myrdal (1898-1987) y Bertil G. Ohlin (1899-1979), entre 
otros. Sin embargo, desde una perspectiva más amplia, al hacer referencia a la 
Escuela Sueca se podría incluir también a algunos contemporáneos y rivales in-
telectuales de Wicksell, como Gustav Cassel (1866-1945), David Davidson (1854-
1942) o Eli F. Heckscher (1879-1952). Incluso se podría hablar de economistas 
posteriores como Assar Lindbeck (1930-2020) o los Premios Nobel de Economía 
Ragnar Frisch (1895-1973) en 1969  y Trygve Haavelmo (1911-1999) en 1989, que 
trabajaron en el campo de la economía cuantitativa (Perdices de Blas, 2008). 
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El modelo es inicialmente expuesto por Hicks en septiembre de 
1936, como parte de una convocatoria realizada por la Sociedad 
Econométrica de Oxford, en la que también participan economis-
tas como Roy Harrod (1900-1978) y James Meade (1907-1995), 
para exponer en un sencillo modelo los puntos cruciales de la 
tesis keynesiana.

En concordancia con González (1987), Hicks intenta mostrar que 
la obra de John M. Keynes (1883-1946), especialmente la Teoría 
General (Keynes, 1976 [1936]), no constituye una ruptura con el 
pensamiento clásico decimonónico, y su modelo IS-LM viene a 
consolidar el “santuario clásico”. Entonces, siguiendo la misma 
línea expuesta por González (1987), “Hicks consigue el objetivo 
de atrapar a Keynes en las redes de la lógica clásica sin que este 
tenga que renunciar, aparentemente, a ninguno de sus princi-
pios” (p. 130)12.

A pesar del éxito del modelo IS-LM, en cuanto a herramienta de 
análisis macroeconómico usada por académicos y hacedores de 
políticas, Hicks recibe el Premio Nobel de Economía por sus con-
tribuciones pioneras a la teoría económica del equilibrio general 
y la teoría del bienestar (Klein y Daza, 2013).

4.1. El modelo IS-LM para economía cerrada

En esta sección se discuten algunos aspectos teóricos y sus im-
plicaciones de política económica inherentes al modelo IS-LM de 
dos sectores para economía cerrada, considerando la proposición 
original de Hicks (Hicks, 1937) en su artículo celebrado “Mr. Key-
nes and the “Classics”: A Suggested Interpretation”. Una economía 
cerrada comprende, por el lado del gasto, sólo los componentes: 
consumo, gasto público e inversión.

12 Astarita considera al modelo IS-LM el punto de partida de la asimilación 
neoclásica de Keynes (Astarita, 2012, p. 175).
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En principio, la intención de Hicks es sintetizar las tesis princi-
pales del libro La Teoría General de Keynes (Keynes, 1976 [1936]) 
a través de ecuaciones sencillas, intentando compatibilizarlas 
con un sistema de equilibrio general, admitiendo la existencia 
de salarios y precios rígidos (Astarita, 2012), pero también una 
versión más neoclásica de salarios flexibles (Levačić y Rebmann, 
1982). El modelo ayuda a la comprensión de lo que ocurre a corto 
y mediano plazo en el ámbito macroeconómico. El análisis del 
modelo IS-LM se ubica en el marco de la estática comparativa 
(Liquitaya y Ramírez, 2008).

De acuerdo a Liquitaya y Ramírez (2008), el modelo IS-LM permi-
te examinar sucesos (económicos); se suponen que estos ocurren 
en un momento del tiempo, determinándose valores alternativos 
de las variables endógenas, con base en los valores contemporá-
neos de las variables exógenas y, si se requiere, variables exóge-
nas y endógenas definidas en el pasado, por lo cual están dadas 
en el momento actual. La perspectiva es de tiempo discreto, no 
se toman en cuenta las expectativas de los agentes económicos, la 
falta de información y coordinación, ni los rezagos con los cuales 
actúa y se deja sentir la política económica.

El diagrama básico del modelo presenta a la tasa de interés y al 
nivel de ingreso agregado en el eje vertical y horizontal, respec-
tivamente; además, contiene dos curvas. La primera curva, la IS 
(por investment-saving, o inversión-ahorro), de pendiente negativa 
(debido al supuesto que la inversión está inversamente relaciona-
da con la tasa de interés), muestra las combinaciones de tasa de 
interés y nivel de ingreso, bajo las cuales la inversión nacional es 
igual al ahorro total, es decir, el caso en el cual el mercado de bie-
nes está bajo equilibrio (oferta es igual a la demanda agregada).

La segunda curva del diagrama se denomina convencionalmen-
te LM, aunque en el original Hicks la llama LL, es de pendiente 
ascendente o positiva, muestra las mismas combinaciones tasa 
de interés y nivel de ingreso nacional, los cuales brindan el equi-
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librio en el mercado monetario (Hicks, 1937). La intersección de 
ambas curvas brinda, simultáneamente, el equilibrio en ambos 
mercados: el de bienes y el monetario. También, el modelo per-
mite considerar una amplia e interesante variedad de resultados 
de estática comparativa a partir del ajuste en esas curvas, y de-
pendiendo de sus formas, en particular los diferentes rangos que 
adopta la curva LM (Creedy, 2013).

El modelo integra factores reales y monetarios en la determina-
ción del nivel de demanda agregada y, por lo tanto, del nivel de 
ingreso y empleo de la economía. En el modelo keynesiano orto-
doxo, el nivel de producto y empleo se supone que es determi-
nado enteramente por la demanda agregada (Snowdon y Vane, 
2005). Por ende, factores de oferta como, por ejemplo, choques 
tecnológicos, la productividad total de los factores o cambios en 
la oferta de trabajo, son ignorados por el modelo como elemen-
tos determinantes de los niveles de producción e ingreso, el cual 
puede ser alcanzado por una economía en el corto plazo.

Desde el punto de vista de las implicaciones de política, en el 
modelo se verifica que una política fiscal expansiva (contractiva), 
la cual incrementa (reduce) el nivel de gasto público o reduce 
(aumenta) el nivel de impuestos de la economía, ajusta la curva 
IS hacia afuera (adentro) y a la derecha (izquierda). En ese caso, 
la economía alcanza, para un mismo nivel de tasa de interés, un 
más alto nivel de ingreso, si hay expansión fiscal, o menor ingre-
so si ocurre una política fiscal contractiva.

El aparato IS-LM se convierte rápidamente en el foco central del 
análisis keynesiano, como punto inicial para varias extensiones, 
y por valor pedagógico. De este período también existen otros 
trabajos influyentes de Hicks, como un artículo sobre los cambios 
en el bienestar individual; una extensión de un trabajo previo 
sobre la demanda de consumo, usando el concepto de utilidad 
ordinal y la distinción entre efecto ingreso y efecto sustitución de 
los cambios en los precios de los bienes.
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Según González (1987), veinte años después de escribir el ensa-
yo “Keynes y los clásicos”, Hicks expone nuevamente sus ideas 
al respecto en “Otra Vez los clásicos” (Hicks, 1957). En el tiem-
po transcurrido entre 1937 y 1957, el modelo IS-LM, como se ha 
dicho varias veces acá, tiene gran difusión (González, 1987). En 
esta versión de 1957, Hicks logra introducir el largo plazo, sin 
desmedro del equilibrio posible gracias al método estático com-
parativo del corto plazo.

El modelo es severamente golpeado por los acontecimientos susci-
tados en torno a los primeros años de la década de los setenta del 
siglo XX, con la crisis del petróleo y la aparición del fenómeno de 
estanflación en los países industrializados; los cuales hacen irriso-
rio el aporte del modelo, junto a la curva de Phillips tradicional, 
como cuerpo teórico desde el cual comprenden los principales fe-
nómenos económicos del mundo, como las fluctuaciones macro-
económicas y la inflación, y el resurgimiento de las versiones más 
ortodoxas del monetarismo y de las nueva macroeconomía clásica 
con el concepto de expectativas racionales de Robert Lucas.

El mismo Hicks, al final, critica su modelo en los escritos reali-
zados durante el período de la década de los ochenta de 1980, 
afirmando que ha omitido algunos componentes cruciales de 
las discusiones de Keynes, especialmente las relacionadas con 
la incertidumbre. Hicks denuncia la pretensión, el método y la 
teoría de la síntesis neoclásica-keynesiana, y ayuda a crear y 
remarcar el camino para nuevos desarrollos entre los economis-
tas de la línea postkeynesiana.

4.2. La moderna teoría del bienestar

Hicks retoma las leyes del equilibrio general del intercambio, for-
muladas por Léon Walras y Vilfredo Pareto13. Su objetivo es replan-

13 Vilfredo Pareto (París, Francia, 1848 – Ginebra, Suiza, 1923). Miembro ilustre 
entre los llamados “economistas neoclásicos”. Autor de “Cursos de economía 
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tear y revisar los postulados más importantes de Walras y Pareto, 
y con ello resulta la moderna teoría del bienestar (Pardo y Prada, 
1979). A diferencia del modelo IS-LM, en este campo desde el ini-
cio, Hicks considera el elemento tiempo, es decir, brinda un análisis 
dinámico del sistema económico, con la intención de determinar la 
influencia que ejerce el tiempo sobre las magnitudes económicas.

Partiendo de la teoría de la utilidad ordinal14, Hicks distingue en-
tre el efecto sustitución y el efecto renta para un individuo, y en el 
caso de la teoría de la demanda para el caso de dos bienes alterna-
tivos. Esto lo hace a través de la descomposición de la ecuación de 
Slutsky. Por su parte, los teóricos microeconómicos y del equili-
brio general, como John Hicks y Kenneth Arrow dedican una gran 
cantidad de tiempo a cuestiones, tales como ¿es posible un equili-
brio competitivo?, y si se altera, ¿volverá el sistema al equilibrio? 
(Ekelund y Hébert, 2005). Asimismo, según Hicks, el logro de la 
maximización del bienestar demanda que el equilibrio logrado 
sea estable. 

Por ende, una pequeña desviación de la posición óptima debe ser 
rápidamente modificada por fuerzas, las cuales lleven al consu-
midor de nuevo a dicha posición, y es tan válida para un merca-
do como para la economía en su conjunto, por lo cual se denomi-
na teoría del intercambio múltiple.

política” (1896-1897) y “Manual de economía política” (1906). La aportación de 
mayor alcance de su obra es la formulación de las condiciones de ofelimidad 
conocida como “óptimo de Pareto”, que definió como una posición en la que 
es imposible, por medio de una pequeña variación, incrementar la ofelimidad 
de algún individuo sin que empeore la de otro (Perdices de Blas, 2008:100). Por 
consiguiente, una situación es considerada Pareto no óptima si es posible mejo-
rar la situación de alguien sin empeorar la situación de nadie.
14 La utilidad se traduce en bienestar para los hombres, en la capacidad de ob-
tener satisfacción, gozo y placer. En los neoclásicos, la utilidad se asoció con 
el concepto de producción, a través del ingreso que mide la capacidad de un 
individuo para adquirir determinada cesta de bienes de consumo.
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La teoría del intercambio múltiple permite establecer cuáles son 
las condiciones necesarias para la obtención del equilibrio esta-
ble, cuando los individuos dentro de los diversos mercados com-
binan los bienes con el objetivo de maximizar su satisfacción. 
El marco se amplía cuando Hicks reelabora el equilibrio de la 
empresa, como puente metodológico para pasar de la teoría del 
valor a la teoría de la producción (Pardo y Prada, 1979).

Con la condición de equilibrio para el empresario, la cual se presenta 
en competencia perfecta cuando en el número de unidades fabrica-
das se cumple la igualdad entre el precio del factor y el valor del 
producto marginal del mismo, el equilibrio general de la producción 
es consecuencia de la interacción de consumidores y productores en 
el mercado. Todas las ecuaciones del sistema económico, según el 
modelo de Hicks, son igualdades entre oferta y demanda en los cua-
tro mercados: de mercancías, de servicios, de factores y de insumos o 
productos intermedios. Estas ecuaciones determinan los precios que 
rigen el sistema, manteniendo constante factores como: los gustos, 
los recursos con los cuales cuenta la economía y las expectativas.

Conclusiones

El surgimiento de la teoría keynesiana catapulta hasta la cima a 
la teoría macroeconómica, hasta entonces irrelevante en el mun-
do clásico, esta simplemente ve los aspectos macroeconómicos 
como la agregación de los comportamientos individuales de em-
presas y hogares. Se impulsa el espectro de enfoques keynesia-
nos debido a que sus recomendaciones de política económica, las 
cuales dominan la época entre principios de los años treinta y de 
la década de los setenta del siglo XX, se traducen en acciones y 
medidas, con la finalidad de elevar el nivel de bienestar econó-
mico en el mundo industrializado y en muchas naciones en vías 
de desarrollo, luego de los hechos de la Gran Depresión.

En este contexto de profundos cambios en el ámbito de la ciencia 
económica, tanto en el desarrollo de nuevas ideas, la superación 
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de viejos esquemas mentales y, lo más restante, la aparición de 
nuevos fenómenos económicos y profundas crisis; el economis-
ta británico John R. Hicks brinda su intelecto a la comprensión 
y ampliación de los nuevos enfoques económicos y el abordaje 
más novedoso, en su época, de ya afianzadas teorías económicas.

En este trabajo se traza una semblanza por la vida y obra de este 
autor. De acuerdo a la revisión documental efectuada, se pue-
de concluir que Hicks ciertamente gana simpatía entre muchos 
adeptos de la corriente keynesianas; por cuanto, su modelo IS-
LM planteado en el año 1937, llega a establecerse como el modelo 
macroeconómico con más influencia en el diseño y dirección de 
la política macroeconómica hasta casi finales de los años sesenta 
y, tal vez, principios de los setentas del siglo pasado, contribu-
yendo con ello a la primacía de la teoría económica keynesiana 
durante no menos de tres décadas. Sin embargo, para otros pen-
sadores y autores, como los postkeynesianos, el modelo brinda-
do por Hicks no contiene el espíritu de la crítica keynesiana al 
sistema clásico.

A pesar de esa ambigüedad, otras contribuciones de Hicks al 
campo de la teoría económica sirven como soporte para poder 
obtener el Premio Nobel de Economía en 1972, y durante su ple-
nitud intelectual se ubica entre los economistas más importantes, 
en diversos campos de la disciplina económica.
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Resumen

Kenneth Arrow está considerado como uno de los más prominentes 
y significativos economistas. Este capítulo tiene como objetivo rea-
lizar un estudio sobre las principales contribuciones de Arrow a la 
teoría económica y política del siglo XX, en particular, sus aportes 
a la economía de la salud. Se utiliza una metodología interpretativa 
de las ideas y contexto histórico de la vida y obra de Arrow, partien-
do de un diseño documental-histórico. Arrow gana el Premio No-
bel de Economía en 1972. Entre lo más destacable aportes de Arrow 
está la ruptura con la hegemonía de los estudios de economía de 
estilo utilitarista. De este modo, hace una crítica certera al utilitaris-
mo, en la cual es fundamentada la teoría económica de la época y se 
opone a la matematización y cálculo frío, donde es basada la elec-
ción en la teoría microeconómica. En Arrow, la elección trasciende a 
elegir solo una canasta de bienes. Su manera de contraargumentar 
la elección utilitarista empieza por criticar un pilar de la microeco-
nomía: el concepto de individualismo metodológico. Según Arrow, 
el agente económico no está provisto de preferencias iguales o de 
racionalidad preestablecida. Por el contrario, un individuo es una 
pluralidad de preferencias y valores. El artículo de Arrow de 1963: 
“La incertidumbre y la economía del bienestar de la atención mé-
dica”, es fundacional de la economía de la salud, mantenida como 
una referencia obligada en el estudio de la salud como sector eco-
nómico; básicamente por dos razones: primera, muestra cómo en 
el mercado médico algunos comportamientos estratégicos pueden 
incluirse en el ámbito del modelo económico estándar; principal-
mente, por aquellos agentes que buscan maximizar su función de 
utilidad y, además, permite explicar la aparición de los atípicos 
arreglos institucionales como reacción a las características especia-
les presentes en el mercado de los servicios de salud.

Palabras clave: teoría económica, teoría política, elección social, 
Kenneth Arrow, Premio Nobel de Economía 1972.
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Introducción

Kenneth Joseph Arrow (1921-2017) está considerado, 
universalmente, como uno de los más prominentes y 
significativos economistas del siglo XX, junto con John 

Maynard Keynes (1803-1946), John Hicks (1904-1989), Milton 
Friedman (1912-2006), Paul Samuelson (1915-2009), Gary Bec-
ker (1930-2014), entre otros (Moreno, 2017; Ray, 2017). Sus con-
tribuciones intelectuales a la economía y a otras ciencias socia-
les merecen una serie de reconocimientos, entre ellos el Premio 
Nobel de Economía en 1972; siendo, hasta ese momento, el 
economista en obtener este galardón a más corta edad, 51 años 
(Restrepo y Rojas, 2016). 

Arrow comienza su brillante carrera académica ampliando y 
desarrollando axiomáticamente, junto con el economista francés 
Gerard Debreu (1921-2004), las propiedades del modelo de equi-
librio general walrasiano (González, 1997). Desde muy joven, al 
terminar sus estudios de doctorado, Arrow marca el desarrollo 
de la teoría económica y política del siglo pasado con tres tra-
bajos que, en sí mismo, han de servir como fundamento para 
el reconocimiento de áreas académicas especializadas: la Teoría 
del equilibrio general (Arrow, 1951a), la Economía del bienestar 
(Arrow, 1951b) y la Elección pública (Arrow, 1951c).

Asimismo, en la monografía Elección social y valores individuales, 
producto de su tesis doctoral, publicado originalmente en 1951, 
Arrow desarrolla su idea acerca de la elección económica. En él 
asevera que los individuos no eligen simples canastas sino es-
tados del mundo (Arrow, 1963a). Esta idea central acerca de la 
elección llega a ser precursora de los estudios posteriores, reali-
zados en torno a la elección en la economía; como el enfoque de 
capacidades o la libertad como desarrollo planteado por Amart-
ya Sen, el cual toma punto de partida a los estados del mundo de 
Arrow.  A partir de los estudios realizados por Arrow, se explora 
con mayor rigurosidad el teorema de elección social.
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Asimismo, Arrow es uno de los autores, quien ha aportado más, 
de manera sustancial, a la teoría de la elección en la economía. Se 
opone y debate con ideas sólidas a la corriente utilitarista impe-
rada en la época. Definitivamente, es un autor, que abre senderos 
para estudios, los cuales siguen enriqueciendo la literatura con-
temporánea sobre la elección en la economía.

En este sentido, Arrow es uno de los primeros economistas que co-
mienza a romper con la hegemonía de la microeconomía basada en 
la racionalidad y la matematización absoluta de la teoría económica 
(Valencia, 1999). Uno de los principales instrumentos microeconó-
micos neoclásicos es el individualismo metodológico, que selecciona 
a cualquier individuo de la sociedad como elegante representativo 
para explicar el comportamiento de las elecciones humanas. Contra-
rio a esta postura, para Arrow, el agente representativo no sólo está 
dotado de preferencias homogéneas y una racionalidad preestable-
cida; sino también, es un individuo con una diversidad de gustos, 
valores y actitudes; y en él, la racionalidad es apenas uno de los tan-
tos aspectos del comportamiento humano.

A partir de sus ensayos sobre las posibilidades de obtener una 
función social de bienestar, reaparece en la década del setenta 
del siglo pasado, el uso de las comparaciones interpersonales 
cardinales no utilitaristas. Bajo la idea, en el cual los individuos 
no eligen simples canastas de bienes sino estados del mundo, 
Arrow no interpreta en sus análisis a los valores U como utilida-
des en cualesquiera de los significados aceptados de la utilidad; 
como es la felicidad, la satisfacción, el cumplimiento de los de-
seos; sino como otros valores escalares, los cuales reflejan estados 
de la existencia de una persona. Con esta nueva perspectiva de 
valoración, Arrow abre el camino para que más tarde Amartya 
Sen amplíe su concepto “Los estados del mundo” con las ideas 
de las capacidades, realizaciones y libertades (Valencia, 1999).

Este capítulo tiene como objetivo realizar un estudio sobre las 
principales contribuciones de Arrow a la teoría económica y po-
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lítica del siglo XX. Para lo cual se utilizó una metodología inter-
pretativa de las ideas de Arrow, partiendo de un diseño docu-
mental e histórico, donde se aborda la biografía: vida y obra, su 
contexto histórico, su pensamiento económico y sus principales 
contribuciones a la ciencia económica.

1. Biografía: vida y obra

Kenneth Joseph Arrow nace el 23 de agosto de 1921 en la ciu-
dad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica (Arrow, 
1978a). Su madre y su padre siendo emigrantes judíos de Ruma-
nia, pese a ser pobres, aprecian la educación y el aprendizaje. Se-
gún Anita, la hermana de Kenneth sus padres reducen en forma 
voluntaria el consumo de carne para poder pagar 10 centavos 
diarios del metro, cuando es admitido en la Escuela Secundaria 
Townsend Harris, una escuela imán de Queens. El crecimiento 
durante la Gran Depresión es una experiencia profundamente 
formativa para Kenneth (Maskin, 2019). Promueve su interés en 
el bienestar social e incluso lo lleva a considerar en forma cuida-
dosa el socialismo (Arrow 1978b).

Arrow estudia su licenciatura en el City College de Nueva York 
(entonces considerado la Ivy League de los pobres) en 1940. Su 
educación preuniversitaria en este colegio solo es posible por la 
existencia de esta excelente institución gratuita y los sacrificios 
de sus padres (Arrow, 1978a). Su título lo recibe en ciencias so-
ciales con una especialización en matemáticas, prefigurando sus 
preocupaciones posteriores, una combinación paradójica que 
pronostica sus futuros intereses (Arrow, 2009).

Su objetivo, originalmente, es el de convertirse en profesor de 
matemáticas en la escuela secundaria, pero la cola para los tra-
bajos era tan larga que decide, en lugar de ello, ir a la escuela de 
postgrado en la Universidad de Columbia en estadística (alojado 
en el Departamento de Matemáticas); Él piensa en una carrera 
como actuario de seguros de vida. Alcanza su maestría en 1941 
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y planea trabajar bajo la dirección del matemático, estadístico y 
economista estadounidense Harold Hotelling (1895-1973) en su 
investigación de doctorado. 

Como necesita una beca, le pide a Hotelling una carta de reco-
mendación. Sin embargo, Hotelling debido a su poca influencia 
en el Departamento de Matemáticas, anima a Arrow para cam-
biarse a economía (la principal afiliación de Hotelling), donde 
organizar el apoyo financiero no es difícil. Según comentarios 
de Kenneth, se mete en economía porque lo compran. Durante 
sus estudios en Columbia, Arrow se encuentra fuertemente in-
fluenciado por la economía estadística que imparte el profesor 
Hotelling, y es así como, acogiendo los consejos de su profesor, 
decide ingresar al Departamento de Economía para buscar su 
formación doctoral. 

La Segunda Guerra Mundial (1939-1945) interrumpe los estudios 
de doctorado de Arrow. De 1942 a 1946, es oficial de meteorolo-
gía en el Cuerpo Aéreo del Ejército, se enrola en la fuerza aérea 
de Estados Unidos, habiendo alcanzado el rango de capitán. En 
esos años se encuentra concentrado en el campo de la investiga-
ción, y es desde allí, donde escribe su primer trabajo, dedicado 
al uso óptimo de los vientos para la planeación de vuelos, el cual 
es publicado años más tarde (Arrow, 1949). Este trabajo ha sido 
utilizado como referencia para resolver problemas de control 
óptimo en distintas áreas; por ejemplo, en la microbiología, ha 
servido de base para analizar tratamientos contra enfermedades 
producidas por vectores, particularmente la malaria (Arrow, Pa-
nosian y Gelband, 2004); y en la física y la astronomía ha sido 
considerado como texto base para el estudio de control óptimo 
en los cálculos de desplazamientos (Bijlsma, 2009). 

Después, regresa a Columbia por un año. Sin embargo, al no po-
der encontrar un tema de tesis con el que estuviese satisfecho, 
se traslada en 1947 a un puesto de investigación en la Comisión 
Cowles, un instituto de investigación de la Universidad de Chi-
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cago dedicado a economía matemática y econometría. De regre-
so a la vida civil, Arrow continua su doctorado en la Universidad 
de Stanford y, al mismo tiempo, trabajaba como investigador en 
la Comisión Cowles en Chicago y, durante varios veranos, en 
la Corporación RAND. En 1949 se vincula como profesor a la 
Facultad de Economía de Stanford y allí concluye su doctorado 
en 1951.

Finalmente, en el verano de 1949 (pasado en la Corporación 
RAND), descubre la gran pregunta que ha estado esperando y 
rápidamente desarrolla su Teorema de imposibilidad en la Teo-
ría de la elección social. Este trabajo se convierte finalmente en 
su tesis de Columbia en 1951, aunque sus profesores dudaron al 
principio de este tema por no considerarlo realmente parte de 
economía.

Gran parte de la vida académica de Arrow transcurre en Stan-
ford, en una primera etapa entre 1949 y 1968, y en una segunda 
entre 1979 y 1991; desde donde funge como profesor emérito. 
Dedicado, especialmente, a cursos de economía, de estadística y 
de investigación de operaciones, Arrow también llega a ser pro-
fesor de planta en Chicago (1948-1949) y en Harvard (1968-1979); 
y profesor invitado e investigador asociado en otras universida-
des como Oxford, Cambridge y Siena, también en centros de in-
vestigación como el Instituto de Estudios Avanzados en Viena. 

Arrow encuentra en Cowles y Chicago un ambiente intelectual 
muy estimulante (Maskin, 2019). En lo personal, conoce y se casa 
con Selma Schweitzer allí, un matrimonio que dura 67 años, has-
ta su muerte en 2015. Sin embargo, en parte por la llegada de 
Milton Friedman (1912-2006) a Chicago (Friedman es bastante 
hostil hacia Cowles) y en parte por las atracciones de la Universi-
dad de Stanford, Kenneth y Selma se mudan a Palo Alto en 1949. 

Permanecen hasta 1968, cuando Kenneth acepta una cátedra en 
la Universidad de Harvard. Sin embargo, la familia Arrow (para 
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entonces incluyendo a sus hijos David y Andy) deja sus corazo-
nes en California y regresan a Stanford cada verano; se mudan, 
definitivamente en 1979. Kenneth se retira formalmente en 1991 
pero permanece activo en la investigación, la enseñanza y el ser-
vicio público hasta el final de su vida. Muere a la edad de 95 años 
el 21 de febrero de 2017 (Maskin, 2019).

2. Contexto histórico

Arrow forma parte de una generación de economistas que na-
cen en las primeras tres décadas del siglo XX, quienes alcanzan 
una larga vida y están marcados por acontecimientos históricos 
como la Gran Depresión (1929-1939) y la Segunda Guerra Mun-
dial (1939-1945). Entre estos economistas, galardonados como 
Arrow con el Premio Nobel de Economía, se encuentran: Robert 
Solow (1987), Douglass North (1993) y Thomas Shelling (2005). 
También se destacan otros economistas a quienes le es otorgado 
el mencionado Premio, tales como: Paul Samuelson (1970), John 
Hicks (1972), Milton Friedman (1976), James Buchanan (1986), 
Ronald Coase (1991), Gary Becker (1992) y John Nash (1994). En-
tre los 76 autores que reciben el Premio Nobel de Economía hasta 
2014, desde 1969 en el cual se abre esta categoría, 39 correspon-
den a esta generación, y entre todos ellos, Arrow es quien recibe 
el galardón a más temprana edad (Restrepo y Rojas, 2016).

La Gran Depresión ocasiona en su familia, pasar de rica a pobre: 
su padre llega a tener un éxito inusual en los negocios y lo pier-
de todo en esta época, siendo pobres durante diez años (Pañeda, 
2014). Arrow se forma en un hogar con muchos libros y ello le 
permite ser un ávido lector. La pobreza lo lleva a estudiar la carre-
ra en su ciudad (Nueva York) y en un centro público, en el cual la 
calidad de los estudiantes es considerado alto y el profesorado, en 
general, competente e incluso en ocasiones más que eso.

Por consiguiente, la Gran Depresión influencia fuertemente a 
esta generación de economistas, tanto por los efectos que cada 
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uno siente en su familia como por las preguntas surgidas acerca 
del papel del Estado en la economía. Desde entonces, y por mu-
cho tiempo, la obra de John M. Keynes (1883-1946) domina en 
el ambiente económico y político; por tanto, estos economistas 
tienen la opción de seguir dicha obra o rebelarse contra ella. Aun-
que de corte neoclásico, Arrow no adopta una postura ortodoxa; 
más bien, como muchos otros, abraza el socialismo y es influen-
ciado por una sensibilidad de izquierda (Starr, 2008); sin embar-
go, resalta siempre las bondades del mercado para alcanzar la 
eficiencia y el bienestar: ‘’Yo tendría que describirme como un 
socialista, pero uno que ha tenido una fuerte creencia en las bon-
dades de los mercados’’ (Arrow, 2009, p. 7). La actitud ideológica 
de Arrow se encuadra en el análisis costo-beneficio, pues las me-
didas del Estado pueden ser útiles, pero sus resultados deben ser 
comparados con las alternativas de mercado (Klein, 2013). 

Esa combinación de socialismo y mercado sin duda influye en 
el trabajo de Arrow. El equilibrio general, por ejemplo, es un 
estado ideal alcanzado por una interacción mixta entre el sector 
privado y la planificación y la regulación pública. Gran parte de 
esto se materializa en el trabajo conjunto con Leonid Hurwicz 
(Arrow y Hurwicz, 1977). Arrow considera que un sistema eco-
nómico racional organizado, coordinado centralmente, pue-
de evitar la inestabilidad de la economía capitalista; particu-
larmente, el terrible costo humano y material del desempleo. 
Aunque, no se considera un marxista en un sentido literal, a 
diferencia de gran parte de sus compañeros de estudios en el 
City College, en Nueva York. Sin embargo, la visión dada por 
la teoría marxista a la historia y a los acontecimientos políticos 
es sorprendente entre tanto, el marxismo pone a la persona en 
un primer plano (Arrow, 1978). 

Luego de la Gran Depresión, surgen iniciativas en Estados Uni-
dos para impulsar la investigación económica; es el caso de la 
Sociedad Econométrica, que da lugar a su prestigioso Journal 
(Revista) a partir de 1933, y de la Comisión Cowles, la cual es 
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creada por Alfred Cowles en 1932; quien, a su vez, brinda apo-
yo financiero a Econométrica. Esta sociedad se convierte rápi-
damente en la principal fuente de información en economía; en 
ella, Paul Samuelson (1915-2009) desempeña el aspecto teórico, 
mientras, Arrow se dedica a los métodos estadísticos, a partir de 
la invitación recibida de Harold Hotelling (1895-1973), su presi-
dente. Junto a Tjalling Ch.Koopmans (1910-1985), Premio Nobel 
de Economía en 1975, Arrow desarrolla métodos de estimación 
con nuevas mejoras, permitiendo ecuaciones más simples de un 
sistema completo, y los resultados obtenidos son publicados en 
Koopmans (1950). Arrow está desde 1947, algo más de dos años, 
en la Comisión Cowles, en donde profundiza sus métodos esta-
dísticos aplicados a la economía. 

Por último, en medio de las lecciones que deja la Gran Depre-
sión, el entusiasmo keynesiano seguido por el desencanto traído 
de la inflación, y el renaciente fervor neoclásico de la década de 
1970; si bien, Arrow puede inscribirse como un fuerte impulsor 
de la Economía del Bienestar, y en tal caso, catalogarse como un 
economista neoclásico, es clara su aceptación de las economías 
mixtas y su simpatía con una democracia intervencionista (Res-
trepo y Rojas, 2016).

3. Pensamiento económico

Los principales aportes intelectuales de Arrow son producidos 
desde comienzos de su vida académica, a la edad de 30 años, los 
cuales se derivan de sus estudios de doctorado: equilibrio ge-
neral (Arrow, 1951a), la teoría de la elección bajo incertidumbre 
(Arrow, 1951b) y teorema de imposibilidad (Arrow, 1951c). Solo 
el último de estos trabajos basta para merecer el Premio Nobel de 
Economía en 1972, distinción que comparte con John Hicks. 

Por esta razón, según afirmaciones de Klein (2013), si a un eco-
nomista es posible volverle a dar el Nobel, Arrow ha sido mere-
cedor de varias versiones del premio. 
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Arrow crea la teoría moderna de la elección social, establece la 
mayoría de los principales resultados en teoría del equilibrio ge-
neral, es pionero en herramientas conceptuales para estudiar la 
información asimétrica y el riesgo, y sienta las bases de la teoría 
del crecimiento endógeno, entre muchas otras contribuciones a 
la economía. Sus trabajos son frecuentemente abstractos y técni-
camente difíciles. 

De hecho, su trabajo, aunque muy teórico, tiene importantes reper-
cusiones en muchas investigaciones aplicadas (por ejemplo, equi-
librio general computable y economía de la salud) y en muchos 
campos ajenos a la economía, como ciencias políticas, filosofía, ma-
temáticas, investigación operativa y ecología (Maskin, 2019).

La producción académica de Arrow es enorme, del orden de 300 
trabajos de investigación y 22 libros, y su trabajo ha sido expues-
to muchas veces antes (Pañeda, 2014). Arrow realiza una preca-
vida defensa del socialismo y argumenta preceptos normativos, 
en el cual sugiere que el sistema capitalista está plagado de inefi-
ciencias y tratamientos poco igualitarios. Se inclina por la histo-
ria del pensamiento económico y se va alejando, con el tiempo, 
de la teoría del equilibrio general.

Entre la serie de comisiones, encargos y ocupaciones que Arrow 
ha tenido a lo largo de su vida, adicionales a sus vínculos acadé-
micos con universidades y centros de investigación, se destacan: 
integrante del Consejo de Asesores Económicos del presidente 
John F. Kennedy, director de estudios en el Instituto de Medicina 
(EEUU), presidente del Instituto para la investigación de Ope-
raciones y Ciencias Administrativas, y, por último, Editor de la 
revista Annual Review of Economics.

4. Contribuciones a la ciencia económica

El impacto de la obra de Kenneth Arrow se destaca en varios 
métodos o teorías que llevan su nombre, como el teorema de im-
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posibilidad de Arrow, el modelo Arrow–Debreu y el índice de 
Arrow-Pratt sobre aversión al riesgo. Los aportes de Arrow han 
sido determinantes para fortalecer la economía con el impulso de 
las matemáticas (Klein, 2013). Asimismo, trascienden las fronte-
ras de la economía y contribuyen al desarrollo de otras discipli-
nas como la política y la filosofía (Restrepo y Rojas, 2016). Arrow 
ha sido reconocido por sociedades científicas como la Asociación 
Americana de Economía, la Academia Nacional de Ciencias de 
los Estados Unidos, la Sociedad Americana de Filosofía y la Aso-
ciación Americana de Estadística.

También puede apreciarse la importancia de Arrow con oca-
sión del 40° aniversario de la Teoría del Equilibrio General, ce-
lebrado en 1993 en el Centro de Investigación de Operaciones 
y Econometría (CORE) de la Universidad Católica de Lovaina 
en Bélgica. Durante varios días, cientos de profesores, investi-
gadores y estudiantes de todo el mundo, presentan ponencias 
y debates sobre el tema. De manera similar, cuando en 2001 se 
cumple el 50° aniversario del libro Elección social y valores indi-
viduales (1951) –lo que coincide con los 80 años de Arrow– se 
discute el impacto del libro en el último medio siglo, tanto en 
el campo de la filosofía, como en las ciencias políticas y en la 
economía (Starr, 2008).

4.1. La disciplina de la economía de la salud

La economía de la salud comienza con Mushkin (1958) y Arrow 
(1963b) y ha tenido un crecimiento espectacular su producción 
intelectual (Restrepo y Ramírez, 2020). En sus comienzos, la 
economía de la salud utiliza la teoría del capital humano tal 
como es usado en la economía de la educación. No obstante, 
pronto toma otro camino, inspirado en el trabajo de Kenneth 
Arrow (1921-2017) sobre seguro médico (Blaug, 2005; Rincón, 
2023). A Arrow le es otorgado el Premio Nobel de Economía en 
1972, por sus aportes a la economía del bienestar (Gutiérrez y 
García, 2005). 
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Basado en las preocupaciones sobre el alcance del equilibrio 
competitivo y la optimalidad bajo condiciones de incertidumbre 
o de información imperfecta, Arrow (1963b) realiza, un análisis 
sobre los servicios de salud (o servicios médicos) en el marco de 
la economía del bienestar, publicado en el artículo “Uncertainty 
and the welfare economics of medical care” (“La incertidumbre 
y la economía del bienestar de la atención médica”). Lo anterior, 
marca la génesis de la economía de la salud como un área de la 
economía aplicada (Restrepo y Rojas, 2016; Rincón, 2023). 

Arrow (1963b) resalta como factores relevantes que determinan 
el comportamiento del mercado de la salud, entre otros, la aver-
sión al riesgo, la información asimétrica, el riesgo moral y las 
externalidades filantrópicas. La obra de Arrow (1963b) es una 
propuesta de arquitectura intelectual que logra dimensionar la 
aplicación del análisis de bienestar no solamente en salud, sino 
en cualquier otro sector, lo cual permite responder cuál es el me-
jor mecanismo para alcanzar la eficiencia y el bienestar (Restrepo 
y Ramírez, 2020). 

Con estos aportes, la incertidumbre comienza a perfilarse como 
un elemento clave para explicar el comportamiento tanto de 
la demanda como de la oferta en salud (Rincón, 2023). Arrow 
(1963b) sostiene que, dada la incertidumbre en cuanto a la ocu-
rrencia de la enfermedad y a la eficacia de los tratamientos, el 
mercado no es un buen mecanismo para alcanzar la eficiencia en 
el caso de la salud, así pues, se requiere de la acción colectiva o 
de la intervención pura y simple.

Asimismo, en el campo de la economía de la salud, otros acon-
tecimientos han resaltado la importancia de Arrow en el mun-
do académico. Es el caso de la revista Journal of Health Politics, 
Policy and Law, que en 2001 dedica un volumen especial a un 
debate sobre la vigencia del artículo de Arrow de 1963. También 
eventos de alcance mundial, como los organizados por la Inter-
national Health Economics Association (IHEA), han exaltado las 
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contribuciones de Arrow; es el caso, por ejemplo, del congreso 
‘’Elección social y valores individuales’’ del año 2013, el cual es 
dedicado precisamente a celebrar los 50 años del artículo funda-
cional. Asimismo, desde 1993 la asociación concede cada año el 
Premio Arrow al mejor trabajo en economía de la salud (Restre-
po y Rojas, 2016).

4.2. La economía de la salud a partir del artículo de Arrow

La década de 1960, marcada por acontecimientos políticos y 
sociales de gran magnitud, es para la medicina una época de 
esperanza y optimismo. La ciencia médica alcanza enormes 
progresos a partir, por ejemplo, de la cirugía antiséptica, de los 
antibióticos para el tratamiento de las infecciones y de las vacu-
nas para la prevención de enfermedades como la polio. Aunque 
la cobertura del servicio de salud público no se considera muy 
extendida y cubre menos de la mitad de los gastos médicos, 
la empresa privada empieza a hacer parte en este sector, en el 
que pronto aparecen dos programas públicos, los cuales han 
distinguido al sistema norteamericano en las últimas décadas: 
Medicare y Medicaid (Restrepo y Rojas, 2016). 

En este contexto, caben preguntas como las siguientes: ¿Cuál es 
el papel apropiado de los mercados en la prestación de los ser-
vicios de salud? ¿Se puede basar el sistema de salud, exclusiva-
mente, en la competencia privada?, y ¿Qué lugar debe reservar-
se para el gobierno o para el desarrollo de mecanismos sociales 
como el ejercicio de las profesiones o las organizaciones sin fines 
de lucro o la confianza? 

Ante preguntas de esta naturaleza, el aporte intelectual de Arrow 
(1963b) acerca de la industria médica resulta más bien fortuito, 
pues él no escribe, para ese tiempo, sobre los mercados de salud 
antes de 1963 e incluso pocas veces vuelve a escribir sobre econo-
mía de la salud; y cuando lo hace, se refiere a los debates suscita-
dos por su artículo de 1963 (Arrow, 2001), más específicamente, 
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sobre los aspectos económicos de vacunas contra enfermedades 
como la malaria (Arrow, Panosian & Gelband, 2004). 

El artículo de Arrow (1963b) es el resultado de una invitación de 
la Fundación Ford para promover un intercambio de ideas entre 
economistas y profesionales de la salud. El propósito consiste en 
combinar el trabajo de un profesional de un campo de estudio 
específico con un teórico, no necesariamente de la misma área. 
Víctor Fuchs, un economista norteamericano que realiza varios 
aportes a la economía de la salud, trabaja en la Fundación Ford y 
piensa, lo interesante de contar con científicos de diferentes cam-
pos de estudio, en donde de forma integral se pueden estudiar 
problemas fundamentales de política pública, por el cual invita 
a Arrow para escribir sobre el fenómeno de la atención médica. 

Siendo Arrow el teórico que desde la economía ha de reflexio-
nar sobre el tema, la Fundación Ford selecciona al médico Her-
bert Klarman, de Johns Hopkins University, como el profesio-
nal conocedor de los servicios médicos. Klarman escribe sobre 
los aspectos financieros y económicos de la salud, y luego de su 
trabajo con la Fundación Ford publica un libro (Klarman, 1965), 
que si bien, puede ser pionero no ha sido muy reconocido en la 
economía de la salud.

El artículo de Arrow (1963b) está muy bien demarcado en cuanto 
al objeto, al alcance y al método que emplea. El objeto se refiere al 
estudio de los problemas específicos de los servicios médicos, los 
cuales son abordados con un carácter exploratorio y provisional 
desde la perspectiva de la economía normativa. Como objeto de 
estudio, Arrow (1963b) se traza el propósito de evaluar el grado 
de competitividad del mercado de servicios médicos según da-
tos disponibles, e incluyendo la organización institucional de la 
medicina y las normas de la profesión médica. Además, de ma-
nera coherente con el método empleado, examina la presencia o 
ausencia en el mercado de las precondiciones para el equilibro 
competitivo y su equivalencia con una situación óptima. 
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Es así como se plantea la tesis, en el cual los problemas económi-
cos especiales en la provisión de servicios médicos pueden expli-
carse como ajustes a la existencia de incertidumbre. En este sen-
tido, Arrow (1963b) se plantea caracterizar los servicios médicos 
y dar una explicación sobre la manera como estos se distancian 
del mercado de competencia perfecta, dando a entender que esta 
discrepancia responde sobre todo a la incertidumbre. 

Ahora bien, el artículo precisa que la incertidumbre tiene una 
doble expresión, el cual hace más complejo el análisis: por un 
lado, está la incertidumbre respecto a la ocurrencia de la enfer-
medad, condicionando la formación de la demanda por servicios 
de salud y da lugar a mercados contingentes; por otro lado, hay 
incertidumbre respecto a la eficacia del tratamiento, sugiriendo 
falta de certeza sobre los resultados de los servicios y además, la 
demanda no está orientada por la utilidad de los mismos. 

En cuanto a su alcance, el artículo también es claro en precisar 
que se relaciona con la industria de servicios médicos (o servicios 
de salud) y no con la salud. De este modo, desde el trabajo de 
Arrow (1963b) se reconocen dos visiones sobre la relación en-
tre economía y salud: en una de ellas, se entiende la salud como 
un componente del capital humano (macroeconomía y salud) y 
estudia sus determinantes económicos y sociales, como la educa-
ción, los ingresos, la vivienda, la alimentación y los servicios de 
salud (Cutler, Lleras-Muney&Vogl, 2011); la otra visión estudia 
la salud como un sector económico y, por tanto, se centra en el 
análisis de los servicios de salud (microeconomía y salud). En el 
último caso, Arrow (1963b) precisa la existencia del complejo de 
servicios conformados en torno a la figura del médico, la práctica 
privada y de grupo, los hospitales y la salud pública. 

En un primer escenario, considerando los servicios de salud sin 
incertidumbre, Arrow (1963b) encuentra las siguientes fallas que 
impiden la optimalidad: bienes no comerciables, rendimientos 
crecientes, barreras a la entrada y las prácticas de discriminación 
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de precios. En un segundo escenario, Arrow (1963b) considera 
los servicios de salud bajo incertidumbre. En este caso, desde la 
teoría económica del bienestar, todos los costos constituyen ries-
gos frente a los cuales los individuos desearían asegurarse. La 
inexistencia de pólizas de seguro para cualquiera de estos ries-
gos implica una pérdida de bienestar. 

Arrow (1963b), describe así el mercado de los seguros médicos 
como respuesta a la aversión, al riesgo por parte de los pacientes, 
y presenta también, los problemas de incentivos que existen en 
este mercado. El análisis parte del supuesto que cada agente bus-
ca maximizar el valor esperado de su función de utilidad. Aho-
ra, las compañías aseguradoras son intermediarias en la relación 
médico-paciente. Con presencia de incertidumbre, cada uno de 
los integrantes de esta relación a través de comportamientos es-
tratégicos busca maximizar su función objetivo. El resultado de 
nuevo son situaciones subóptimas. 

Por una parte, hay presencia de riesgo moral cuando el indivi-
duo está asegurado y, dada la relación intrínseca entre la proba-
bilidad de contraer una enfermedad y la actitud del asegurado 
respecto a la prevención, hay una mayor (o menor) utilización 
de servicios médicos de la que hay en condiciones de mercado 
competitivo. Por otra parte, las compañías aseguradoras aplican 
un proceso de selección con el fin de identificar aquellos pacien-
tes, quienes resultan ser costo-efectivo. Es decir, clasifican a los 
pacientes de acuerdo a su nivel de riesgo de enfermedad para así 
poder ofrecer diferentes pólizas de seguros, las cuales difieren 
en cobertura.

Finalmente, aunque del trabajo de Arrow se corrige la importan-
cia de contar con mecanismos de no mercado, como él llama a la 
acción colectiva o la coerción pura y simple, igualmente queda 
claro que las instituciones sociales creadas aparentemente para 
subsanar los fallos del mercado y alcanzar la optimalidad termi-
nan poniendo obstáculos para este propósito. Un caso mencio-
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nado por Arrow (1963b), está referido al comportamiento estra-
tégico de los médicos, quienes están en contra de la regulación 
de tarifas de precios, siendo ésta una excusa para protegerse ante 
la discriminación de precios que les permite maximizar sus in-
gresos.

4.3. Implicaciones y vigencia de la obra sobre economía de la 
salud de Arrow

La principal implicación del artículo se refiere al carácter fundacio-
nal de esta área, con un gran crecimiento en las últimas décadas y 
que, además, presenta un futuro promisorio entre otras áreas apli-
cadas de la economía (Fuchs, 2001). El desarrollo de la economía de 
la salud puede evidenciarse en las principales revistas académicas 
de este campo –como las revistas Journal of Health Economics de 
Elsevier y Health Economics de la Universidad de York–, en ma-
nuales –como el de Culyer & Newhouse (2000) y el de Glied & Smi-
th (2011)–, y en libros de texto más reconocidos en economía de la 
salud –como el de Folland, Goodman y Stano (2014). 

Stiglitz (1999) ratifica las ideas de Arrow, el cual reconoce la di-
ferencia del sector salud con cualquier otro sector de la econo-
mía, debido especialmente a la naturaleza de los riesgos a los 
cuales se enfrentan los individuos por la presencia de fallas de 
información, dando espacio, entre otros fenómenos, a problemas 
de agencia. Como resultado, los mercados funcionan de manera 
imperfecta y la preocupación es que los gobiernos también lo ha-
cen; así, en muchos lugares las innovaciones institucionales van 
más allá de los mercados y del gobierno, buscando mecanismos 
alternativos basados en la comunidad. 

Por su parte, Krugman (2009) explica que, debido a la incer-
tidumbre sobre la incidencia de una eventualidad y a la poca 
capacidad para confiar en la experiencia, como sucede en otros 
mercados, la atención en salud no funciona con los estándares 
del mercado competitivo; así pues, dados los altos costos admi-
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nistrativos de los seguros privados, lo ideal es que los recursos 
médicos sean administrados bajo una figura de pagador único. 

La anterior posición ha sido recomendada para Estados Unidos 
por numerosos expertos en economía de la salud. Arrow expli-
ca en una entrevista concedida a The Region que ninguna de las 
reformas hechas hasta el momento en ese país se ha cuestiona-
do sobre la naturaleza del sistema de atención médica, y menos 
aún sobre la interacción entre las prestaciones de atención y el 
financiamiento del sistema en su conjunto. El debate se ha cen-
trado equivocadamente en el empleador, como si existiera al-
guna relación lógica entre el empleo y la atención médica (The 
Region, 1995). 

Las prestaciones de atención médica son presumiblemente para 
los individuos y no tienen nada que ver con el empleo. Medicare, 
siendo un programa no relacionado con el empleo, tiene esen-
cialmente un sistema de pagador único, centralizado, financiado 
por cuotas de seguridad social, es económico y presenta seguros 
de salud, los cuales compiten por precios, porque la calidad es 
regulada por el Estado. Con este plan desaparecen los problemas 
de selección adversa, pues si todo el mundo está cubierto, no hay 
manera de realizar estrategias de selección de riesgos. 

La evidencia empírica también sugiere que el libre mercado sim-
plemente no ofrece los mejores resultados en cuanto a eficiencia 
y bienestar. El caso de referencia, por un lado, es el sistema de 
salud estadounidense, el cual arroja cifras astronómicas de gasto 
en salud como porcentaje del PIB (17,1% en 2014), siendo el gasto 
privado un componente importante de dicho gasto (56,2%). No 
obstante, en comparación con otros países, este gasto no refleja 
mejores niveles de indicadores de salud, como esperanza de vida 
al nacer (79 años) o mortalidad infantil (7 por cada 1.000 nacidos). 
Por el contrario, en general, en Europa se aprecia un menor gas-
to total (Francia: 11,6%; Suiza: 11,4%; Alemania: 11,2%; Bélgica: 
10,9% y España: 9,2%), el gasto público bordea el 80% del total y 
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se obtienen mejores indicadores de salud, con una esperanza de 
vida promedio de 82 años y una tasa de mortalidad infantil de 
4,1 (Organización Mundial de Salud, OMS, 2015).

Arrow (1963b) focaliza la relación médico–paciente como la más 
importante en el sistema de salud; sin embargo, dicha relación 
presenta fallas de mercado, generando problemas de agencia. 
Aun hoy, con el desarrollo de organizaciones intermedias y los 
avances en materia de información y del uso de la tecnología, 
estas fallas siguen presentes, perpetuando en el mercado escena-
rios subóptimos a la luz del modelo competitivo.

Para el economista Michael Chernew, la falta de comercialización 
de ciertos bienes como la información ha hecho que el mercado 
de salud sea ineficiente. Ante la presencia de la incertidumbre, 
la información o el conocimiento se convierte en un bien cuyo 
carácter intrínseco indica, tratarse de un bien, el cual está lejos de 
satisfacer los supuestos necesarios para definir un intercambio y 
demás aspectos comerciales (Chernew, 2001). 

Esta tesis la comparte el economista Frank Sloan, para quien 
la incertidumbre sobre el estado de salud futuro dificulta la 
estructuración de la función de demanda de atención médica. 
Por ello, la presencia del seguro médico puede ser una solución 
acertada pero imperfecta, pues los pacientes no cuentan con un 
seguro completo debido a que no existe un seguro por pérdidas 
inmateriales tales como el dolor y el sufrimiento. Los arreglos 
institucionales son las únicas soluciones en el mercado de la 
salud (Sloan, 2001). 

En la industria médica el problema planteado es que el compra-
dor de información no suele conocer el valor real de ésta. Como 
consecuencia, el bienestar social se reduce, en primer lugar, por-
que no se pueden transferir todos los riesgos ni pagando o co-
brando un precio y, en segundo lugar, porque se reduce el deseo 
de comprar un bien incierto, del cual no se conoce por completo 
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su valor. Así, la industria médica no se adapta al esquema ideal 
de los equilibrios paretianos e ingresa al mundo teórico de los 
equilibrios subóptimos. 

En cambio, para los profesionales de la salud, Richard Cooper & 
Linda Aiken, las características que Arrow observa en la década 
de 1960 ya no son operantes, pues el artículo es escrito en una 
era donde la ciencia y la medicina no han avanzado significa-
tivamente; además, la presencia de médicos es escasa y la asi-
metría de la información omnipresente (Cooper & Aiken, 2001). 
En la actualidad, los estadounidenses están más cómodos con 
su sistema de salud, pues cuentan con derechos como pacientes, 
destacándose el control oportuno y el tratamiento eficaz contra 
cualquier enfermedad que adolezcan. 

Además, los avances tecnológicos como la presencia de internet, 
permiten identificar por cada paciente la enfermedad que pueda 
estar padeciendo y con esto hacer un control oportuno de ella. 
Sin embargo, la preocupación por la calidad y su aumento en los 
costos de los servicios prestados viene creciendo. De hecho, es la 
preocupación pública por la calidad lo que ha invitado a la regu-
lación gubernamental e inducido una postura defensiva entre las 
organizaciones médicas, las cuales se apresuran a establecer sus 
propios instrumentos de calidad. 

Finalmente, Deborah Haas-Wilson, experta en salud pública, 
concluye que, aun con los avances en materia de innovación 
tecnológica, no es posible la desaparición de los problemas de 
información entre los agentes involucrados, pues la naturaleza 
determina estados de salud, los cuales ni la mejor técnica médica 
está en capacidad de predecir con exactitud, entre esas el estado 
de salud futuro de un individuo (Haas-Wilson, 2001). 

Arrow (1963b) propone una teoría de seguro ideal como solu-
ción a muchos problemas de información. Esta visión ayuda a 
generar una rica literatura sobre la economía del seguro y el ma-
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nejo del riesgo producto de la incertidumbre. Sin embargo, al 
mismo tiempo Arrow (1963b) es prudente al reconocer que los 
problemas residuales de la información pueden limitar el grado 
en el cual los riesgos médicos sean asegurables y, por lo tanto, el 
grado del mercado de la salud, pudiendo tener éxito regido por 
las fuerzas del mercado. 

No obstante, particularmente en el mercado de seguros médi-
cos, y de acuerdo con Pindyck & Rubinfeld (2014), un individuo 
está dispuesto a comprar un seguro para cubrirse de los riesgos 
financieros que pueda afectar su situación económica actual y 
futura. En efecto, el seguro de salud es un contrato de créditos, 
el cual mueve fondos de un estado normal, cuando una persona 
está sana, a un estado inesperado y costoso, cuando la persona 
está enferma (Glied, 2001).

El seguro aparece, entonces, por el carácter incierto de los gastos 
en el cuidado de la salud. Muchas enfermedades son poco fre-
cuentes y su costo de tratamiento suele ser alto, lo que implica un 
riesgo para el patrimonio financiero de los hogares. La compen-
sación financiera ofrecidas por las compañías aseguradoras per-
mite la viabilidad del tratamiento de enfermedades costosas. En 
este sentido, el seguro médico es un éxito en el mercado: una res-
puesta institucional a una característica natural de la demanda 
de atención de salud; sin el seguro no hay mercado para transfe-
rir fondos entre los estados de salud. No obstante, Glied (2001) 
reconoce que en su funcionamiento el seguro de salud presenta 
su propio conjunto de las fallas del mercado. 

Por su parte, para Reinhardt (2001), la situación actual de la in-
dustria de los seguros médicos demuestra la mala interpretación 
del artículo de Arrow. Si la innovación tecnológica sirviera para 
desarrollar los mercados faltantes, entonces la asignación efi-
ciente de los recursos de atención en salud puede ser confiada a 
la ‘’mano invisible’’ del mercado competitivo, y las políticas de 
salud pública se limitan a factores externos como la detención 
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de la propagación de enfermedades contagiosas, además de la 
redistribución del poder adquisitivo por el bien de la equidad so-
cial. Finalmente, para el politólogo Richard Kronick los seguros 
están lejos de ser mecanismos eficientes, pues no proporcionan 
cobertura completa; es por ello que el Estado debe proveer aque-
llos seguros faltantes (Kronick, 2001). 

Para Arrow (1963b), el paciente no puede probar el servicio mé-
dico que va a recibir antes de consumirlo, por lo tanto, se desa-
rrolla un elemento de confianza en esa relación con el médico. 
Esto con el propósito de hacer frente a la intensa ansiedad vivida 
por el paciente sin saber, por ejemplo, cuándo se puede recu-
perar de una determinada enfermedad. Lo anterior implica, la 
confianza hacia el médico, el cual debe ser altamente resistente 
e inevitable. 

Sin embargo, hay quienes consideran que en presencia del segu-
ro médico los arreglos sociales ya no son pertinentes. Por ejem-
plo, para el politólogo Peterson (2001), ni la industria médica 
actual ni los profesionales de salud, los cuales hacen parte de 
ella, han sido objeto de regulación gubernamental o infusión de 
protecciones explícitas, como sí es necesario en este sector en la 
década de 1960. La American Association of Health Plans no ha 
experimentado arreglos sociales, como la confianza ni la falta de 
competencia informativa, elementos característicos que marcan 
la coyuntura del sistema de salud cuando Arrow (1963b) escribe 
su artículo. 

No obstante, para Peterson (2001) la confianza a la que se refiere 
Arrow se evidencia en el papel de los médicos en asuntos de 
política social y pública, como sucede con cualquier profesión, 
en lugar de su papel específico en la atención médica. En este 
punto de vista, la confianza se asocia a nivel social e institucional 
del sistema en su conjunto, mas no hace referencia a la confian-
za interpersonal, la cual tiene una base psicológica claramente 
diferente.
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Conclusiones 

El teorema de Arrow se presta a varias lecturas e interpretacio-
nes, “El concepto de voluntad colectiva es incoherente”. Muestra 
las limitaciones de los formalismos. “No tiene sentido pensar el 
bien común como un agregado de voluntades individuales de-
terminadas aisladamente”. Aunque cinco décadas después de 
la publicación de Arrow (1963b) se han tenido muchos desarro-
llos en los sistemas de salud, y el mercado cuenta con una gran 
participación en la provisión de servicios de salud y ofrece in-
novaciones de manera creciente, su trabajo mantiene vigencia y 
siempre va a ser reconocido como el origen de la economía de la 
salud, además de ofrecer una lección magistral sobre economía 
del bienestar. 

La acogida del artículo de Arrow (1963b), tanto para reconocer 
su vigencia como para criticarlo por un posible desfase frente a 
la realidad más reciente, se debe principalmente a su pertinencia 
para el análisis de la industria de los servicios médicos, al seña-
lar, entre otras cosas, que los arreglos institucionales han de surgir 
para hacer frente a las características especiales presentes en este 
mercado, no siendo eficiente manejarlo de manera convencional. 
Aplicando lo anterior, la vigencia de dicho escrito se refleja al ana-
lizar la diferencia entre un sistema de salud cuyo foco es el mer-
cado a uno donde las instituciones de no mercado están al frente. 
Más aún, pese a los avances de la información, de la investigación 
médica y de la tecnología, se mantienen las condiciones naturales 
sobre la incidencia de la enfermedad y la importancia de la rela-
ción médico paciente, centrales en el análisis de Arrow (1963b). 

Arrow (1963b), al introducir a la economía de la salud temas 
como el riesgo moral, ha permitido discusiones con dimensio-
nes teóricas y empíricas donde han intervenido profesionales de 
distintas ramas. Por ejemplo, desde lo empírico, se habla de la 
medición del grado de riesgo moral y su efecto en el gasto mé-
dico y, desde lo teórico, se busca determinar el efecto de esta 
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magnitud en el diseño ideal de una póliza de seguro para todo 
tipo de pacientes. 

Si los mercados no logran alcanzar los resultados eficientes, tal 
como lo definen los economistas, la su optimalidad se traduce en 
pérdidas irrecuperables de bienestar social. En efecto, en lo nor-
mativo, Arrow (1963b) proporciona herramientas teóricas que 
buscan proporcionar arreglos de no mercado, particularmente, 
sobre la asignación eficiente de recursos cuando el mercado per 
se falla. El autor es optimista en que los gobiernos, más aún en la 
actualidad, reconocen las barreras naturales para el desarrollo li-
bre del mercado en la industria de los servicios de salud, puedan 
ser instruidos en la economía del bienestar y ser persuadidos a 
hacer lo correcto o lo más eficiente (Arrow, 2013). 

El artículo de Arrow (1963b) se mantiene pues como una refe-
rencia obligada en el estudio de la salud como sector económi-
co, básicamente por dos razones: primera, muestra cómo en el 
mercado médico algunos comportamientos estratégicos pueden 
incluirse en el ámbito del modelo económico estándar, principal-
mente por aquellos agentes que buscan maximizar su función de 
utilidad y, segundo, permite explicar la aparición de los atípicos 
arreglos institucionales como reacción a las características espe-
ciales, presentes en el mercado de los servicios de salud. Des-
de la teoría microeconómica aplicada, la mayor contribución de 
Arrow es el desarrollo de modelos robustos y elegantes sobre se-
guros óptimos, además de explicar el surgimiento de las institu-
ciones de no mercado para hacer frente al problema de eficiencia 
producto de la presencia de fallos de mercado.
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Resumen 

El análisis de cuadros insumo-producto, es desarrollado por Was-
sily Leontief (1905-1999) como un instrumento de interpretación de 
las interdependencias de los diversos sectores de la economía. En el 
análisis insumo-producto se considera cualquier sistema económi-
co como un complejo de industrias mutuamente interrelacionadas. 
El objetivo de este capítulo consiste en brindar un análisis reflexi-
vo sobre la vida y obra del economista estadounidense de origen 
ruso Leontief, con especial atención al modelo insumo-producto, el 
cual ha sido el gran aporte y legado a la ciencia económica, por este 
científico social en el siglo XX. Este trabajo es de tipo descriptivo y 
reflexivo, utilizando un diseño documental-bibliográfico. La investi-
gación se basa en la revisión de algunas obras primarias de Leontief 
y otras secundarias, producto de la extensa bibliografía escrita sobre 
este autor. Las tablas insumo-producto nacionales constituyen un 
importante punto de partida del análisis de los vínculos productivos 
al interior de una economía, y también su extensión para considerar 
la vinculación con la economía mundial mediante el comercio inter-
nacional. Ellas representan un conjunto integrado de matrices, las 
cuales muestran el equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes 
y servicios, tanto finales como intermedios. Leontief es considera-
do, esencialmente, un economista aplicado, incluso explícitamente 
empirista. Para Leontief las macromagnitudes económicas de las 
que vale la pena hablar: deben ante todo poder observarse (directa 
e indirectamente), deben poderse medir y calcular. Esto resulta evi-
dente por sus continuos llamamientos a la necesidad de relaciones 
operacionales, entre teoría y hechos observados. La tarea empren-
dida al respecto arroja una interesante reflexión en torno a la figura 
de Leontief y al enfoque insumo-producto, llegando a la importan-
te conclusión, en el cual todo sistema económico en su proceso de 
crecimiento, a largo plazo, precisa de conocimientos en torno a las 
interrelaciones básicas, a lo interno entre los sectores productivos.

Palabras clave: modelo de insumo-producto, problemas econó-
micos, economía mundial, Wassily Leontief, Premio Nobel de 
Economía 1973.
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Introducción

Dentro de las numerosas perspectivas o escuelas del aná-
lisis económico, han surgido innumerables autores que 
han dedicado ingentes labores a indagar y brindar ex-

plicaciones y teorías, con las cuales se dispone de aproxima-
ciones cada vez más certeras de los fenómenos económicos, 
principalmente, en el campo de la asignación, la producción, 
la distribución y el consumo; habida cuenta del objeto de estu-
dio de la economía, como ciencia, la cual brinda reflexiones en 
torno a la utilización de recursos escasos para la satisfacción 
de ilimitadas necesidades de los individuos y las sociedades 
(Márquez y Silva, 2008). 

En particular, se tiene el análisis de los cuadros de insumo-pro-
ducto, el cual es desarrollado por Wassily Leontief en 1936, como 
un instrumento de interpretación de las interdependencias de 
los diversos sectores de la economía (Márquez, 2010). Es decir, 
en el análisis de insumo-producto se considera cualquier sistema 
económico como un complejo de industrias mutuamente interre-
lacionadas. Se estima, además, que toda industria recibe mate-
rias primas (insumos) de las demás industrias del sistema y, a su 
vez, proporciona su producción a las otras industrias en calidad 
de materia prima. Fundamentalmente, se trata de un análisis ge-
neral del equilibrio estático de las condiciones tecnológicas de la 
producción total de una economía, durante un periodo de tiem-
po en cuestión.

En este sentido, el presente capítulo tiene como propósito brin-
dar una reflexión en torno a la vida y obra de Wassily Leontief, 
Premio Nobel de Economía en 1973, para conocer algunas de sus 
principales contribuciones a la ciencia económica, especialmente, su 
análisis conocido como modelo insumo-producto (input-output), que 
de acuerdo a Dorfman (1995) vino a constituir uno de los mayores 
avances en la economía durante el siglo XX. Para la realización de 
este trabajo se recurre a un enfoque metodológico, predominante-
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mente reflexivo, como consecuencia lógica de la revisión, estudio e 
interpretación de obras primarias y secundarias sobre el autor. Por lo 
tanto, el trabajo presentado es documental y descriptivo.

Este capítulo se encuentra organizado en cuatro secciones. La 
sección uno muestra la biografía, vida y obra de Wassily Leon-
tief, donde se plantea una secuencia de cuatro etapas principales 
que marcan la trayectoria de este economista. La sección dos des-
taca el contexto histórico de la obra de Leontief y las influencias 
recibidas. La sección tres analiza el pensamiento económico de 
Leontief, enmarcado en la economía aplicada y de índole empí-
rica. La sección cuatro, a partir de la revisión de algunas publi-
caciones de Leontief, viene a presentar una ligera exposición del 
aporte fundamental: el modelo de insumo-producto. 

1. Biografía: vida y obra

Wassily Wassilyovich Leontief se declaraba ruso, nacido el 5 de 
agosto de 1906 en San Petersburgo (antigua Leningrado). Fallece 
el 5 de febrero de 1999 en la ciudad de Nueva York, en Estados 
Unidos. Hacia el final de su vida se hace público el haber nacido 
en 1905 en Múnich (Kaladina & Pavlova, 2006). Los padres de 
W. W. Leontief contraen matrimonio religioso y bautizan a su 
hijo en 1906 en Rusia; la boda civil es celebrada en 1905 en Gran 
Bretaña y registran a su hijo al nacer en Alemania (Alpers, 2013; 
citado por Aroche, 2014). Quizás estas circunstancias expliquen 
tal confusión, según Aroche (2014). 

W. W. Leontief (padre) realiza sus estudios de doctorado en 
economía en la Universidad Ludwig Maximilians de Múnich 
(Ludwig-Maximilians-Universität München), la cual concluye 
con la tesis La industria del algodón en San Petersburgo y sus tra-
bajadores (Die Baumwolle-Industrie in St. Petersburg und ihre 
Arbeiter) en 1905 (Kaladina & Pavlova, 2006), y al volver a Ru-
sia llega a ser profesor en la Universidad de San Petersburgo 
(Aroche, 2014).
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La historia de la familia de Leontief en la ciudad rusa de San 
Petersburgo se remonta, de acuerdo a lo dispuesto en la obra de 
Bjerkholt (2016), a la llegada de sus ancestros a esa ciudad en tor-
no al año 1714 desde Kiev, Ucrania. La ciudad había sido funda-
da años antes por Pedro el Grande (1672-1725), sobre el margen 
del delta del río Neva, con la clara intención de crear una capital 
del imperio ruso y una gran ciudad en el contexto europeo. 

Los antepasados de Leontief, particularmente en el siglo XIX, se 
dedican a regentar una firma familiar de comercio de alimentos, 
o sea, negocios comerciales en general; más a mediados de ese 
siglo, mencionando el abuelo de Wassily Leontief, llamado Was-
sily Lakovlevich Leontief, quien empieza a cambiar la naturale-
za del negocio familiar hacia la producción de textiles, es decir, 
derivan en una familia de industriales, con posesión de varias 
fábricas. La familia es numerosa, pues el abuelo de Leontief se 
casa tres veces y se divorcia en las tres ocasiones, siendo que los 
miembros masculinos de la familia ocupan diferentes funciones 
en la gerencia de los negocios familiares.

Uno de los hijos varones del primer matrimonio de Wassily 
Lakovlevich Leontief, llamado Valentin Wassilievich Leontief se 
hace cargo, posteriormente, como nuevo jefe de la firma familiar, 
hasta que el éxito comercial de la empresa de la familia Leontief 
culmina a mediados del segundo decenio del siglo XX, tras una 
serie de acontecimientos políticos, los cuales fatalmente destru-
yen el negocio y el control de la familia Leontief sobre sus fábri-
cas (Bjerkholt, 2016).

El noveno hijo de Wassily Lakovlevich es Wassily Wassilievich 
Leontief (1880-1968), y es el padre del autor al cual se hace refe-
rencia en este trabajo, Wassily Wassilyovich Leontief. El padre de 
Leontief, Leontief Sr., es una excepción dentro de la familia, pues 
llega a tener una destacada trayectoria académica, la cual incluye 
estudios en Leipzig y en Múnich, Alemania, y del mismo modo 
una dedicación, nada habitual entre los miembros de la familia, a 
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temas políticos; los cuales, lo lleva a participar activamente entre 
ciertos círculos políticos, al punto de pasar a ser considerado, 
como persona no grata por las autoridades zaristas, en medio del 
torbellino de movimientos que emergen para cambiar el régimen 
imperante en Rusia. 

Por un lado, los socialistas revolucionarios, y por otro, el emer-
gente Partido Socialdemócrata de los Trabajadores, que parten 
ambos de la doctrina marxista, se dividen en sus nombres más 
conocidos: bolcheviques y mencheviques. Ambas agrupaciones 
comparten, como movimientos revolucionarios, una oposición 
del gobierno zarista, bajo la premisa de la libertad política y la 
abolición de las reglas autocráticas de los zares. Leontief Sr., lle-
ga a colaborar en la elaboración de los programas de los movi-
mientos revolucionarios. En medio de tanto agite durante años, 
el padre de Leontief contrae matrimonio civil con quien sería su 
madre, Zlata Bekker, igualmente destacada académica natural 
de Odessa y de ascendencia judía, exactamente, el 17 de abril 
de 1905 en la ciudad de Londres, Inglaterra, y cuatro meses más 
tarde nace Wassily Wassilyovich Leontief.

El padre de Leontief tiene como tutor doctoral, en Múnich, a 
Ludwig Remigius “Lujo” Brentano (1844-1931), académico con 
grandes credenciales, que como economista llega a estar adscrito 
a la Escuela Histórica Alemana con fuertes intereses en reforma 
social. La influencia formativa del padre de Leontief se traslada a 
la preparación académica de Wassily, años más tarde, y como se 
ve en la familia, existe intereses marcados en cuestiones sociales, 
en las condiciones de los trabajadores, en reformas políticas.

La familia se traslada de Múnich a San Petersburgo en el año 
1906, justo cuando Wassily cuenta con un año de edad. Ahí es 
bautizado y presentado en el registro de nacimientos de la igle-
sia ortodoxa rusa como nacido el 5 de agosto de 1906, de ahí su 
doblemente incorrecta fecha de nacimiento respecto a su fecha 
y lugar de nacimiento oficial. Leontief vive en San Petersburgo 
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desde su primer año hasta los diecinueve, cuenta con dos herma-
nos Aleksander y Leonid. 

Lo anterior es un repaso a la vida infantil y adolescente de Leon-
tief, quien en esos años vive la revolución de 1917 que depone 
al régimen zarista en Rusia. En este sentido, Puchet (2001) clasi-
fica la vida académica de Leontief en cuatro etapas del siguien-
te modo: juventud (1925-1931), madurez (1932-1948), plenitud 
(1949-1989) y senectud (1990-1999).

1.1. Primera etapa: juventud (1925-1931)

Con relación a la primera etapa, o de juventud, Leontief da 
sus primeros pasos en el mundo académico en la Facultad de 
Ciencias Sociales de la Universidad de San Petersburgo, du-
rante el año 1921, en la cual su padre es profesor de economía, 
y allí estudia filosofía, sociología y economía. Ahí se gradúa 
de economista a la edad de 19 años, y experimenta de primera 
mano la revolución bolchevique que destrona a la república 
de los zares en Rusia. Leontief estudia con destacados profe-
sores rusos de la época, entre ellos Evgeni Viktorovich Tar-
le (1874-1955), uno de los mejores historiadores de su época, 
particularmente, por su trabajo sobre la invasión napoleónica 
a Rusia (Bjerkholt, 2016).

Una destacada característica de esa época en la formación uni-
versitaria de Leontief es el prolongado y profundo estudio 
que, de acuerdo al mismo Leontief, hace sobre todos los au-
tores clásicos del siglo XVII y XVIII. A su edad universitaria 
Leontief lee en ruso, francés, alemán e inglés. Asimismo, ya en 
esa época, es un ávido escritor y publica. Una de esas primeras 
publicaciones es un paper denominado “Analysis of the formu-
las of social reproduction”.

Luego, en el año 1925, exactamente a finales de marzo de ese año, 
y como consecuencia de su enfrentamiento al gobierno soviético 
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desde posiciones mencheviques, Leontief se traslada a Alema-
nia. Desde 1922, ya Leontief viene presentando problemas con 
las autoridades, por ejemplo, el incidente más serio es ese año 
cuando es arrestado junto a otros destacados estudiantes duran-
te tres meses. 

En Alemania, Leontief obtiene el doctorado en la Universidad 
de Berlín en 1928 (Puchet, 2001) y, de inmediato, decide acep-
tar una misión como asesor del Ministerio de los Ferrocarri-
les en China, donde está por espacio de un año. De esa época, 
Leontief destaca sus inicios en la ciudad, los cuales son, desde 
el punto de vista material, como muy pobres (Bjerkholt, 2016). 
Aunque también rememora su período como asistente de in-
vestigación de una luminaria de la academia alemana, para 
entonces, Werner Sombart (1863-1941).

Posteriormente, dando muestras de su interés por el funciona-
miento de los sistemas económicos supranacionales, ingresa 
como investigador en el Instituto de Economía Mundial de la 
Universidad Christian Albrecht de Kiel, en Alemania. En el año 
1931 viaja a Nueva York y toma el ofrecimiento brindado por el 
National Bureau of Economic Research (NBER), en esa ciudad. 
El puesto ofrecido por el NBER apela al aprovechamiento de las 
capacidades en estadísticas que Leontief muestra.

Este cargo es fugaz, dado que Leontief acepta ingresar como par-
te del cuerpo de profesores de la Universidad de Harvard, don-
de funda, posteriormente, en el año 1939, el Harvard Economic 
Research Proyect (HERP) on The Structure of American Economy 
(La estructura de la economía norteamericana) el cual cuenta, 
inicialmente, con una beca de 1.400$ de la época, para construir 
una tabla que va a mostrar las transacciones entre las industrias 
(Puchet, 2001). En estos años de juventud es cuando Leontief co-
mienza a desarrollar, parcialmente, sus ideas en torno al análisis 
insumo-producto con el cual pasa a la historia de las ideas eco-
nómicas por su contribución al respecto.
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1.2. Segunda etapa: madurez (1932-1948)

En 1941, Leontief da a conocer La estructura de la economía nor-
teamericana, 1919-1929, obra esencial que estudia la interrelación 
entre los diversos sectores económicos y procura superar la abs-
tracción en la economía a través de sus famosas tablas input-ou-
tput (Nava, 2018). En esta obra se comprende la teoría y método 
del análisis de insumo-producto y se recopilan los cuadros, los 
cuales sirven para practicar dicho análisis.

Con ello, de acuerdo con Puchet (2001), comienza la etapa de la 
madurez en la vida y en el pensamiento económico de Leontief. 
Además de la publicación de la mencionada obra, en estos años 
de madurez, Leontief asesora la elaboración gubernamental de 
las tablas del año 1939, para Estados Unidos. 

Asimismo, estos son los años en los cuales el joven profesor de 
Harvard orienta a sus más brillantes discípulos y se convier-
te en mentor de ilustres economistas posteriores, tales como: 
Robert Solow (n. 1924), Paul Samuelson (1915-2009), Richard 
Goodwin (1913-1996), entre otros, y los guía por los senderos 
de la teoría económica.  Esta etapa se cierra con la formaliza-
ción del HERP.

1.3. Tercera etapa: plenitud (1949-1989)

La tercera etapa, según la división de Puchet (2001), corresponde 
a la plenitud de la vida de Leontief, siendo en el año 1948 el ini-
cio con la implantación del Harvard Economic Research Proyect 
(HERP) y su final con la fundación de la Asociación Internacio-
nal de Insumo-Producto (IIOA, por sus siglas en inglés) y de su 
revista (Puchet, 2001). A partir de las tablas construidas para los 
años 1919, 1929 y 1939, Leontief emprende la ingente tarea de 
construir una tabla insumo-producto para la economía estadou-
nidense, correspondiente al año 1947, a partir de información es-
tadística de 400 sectores de la actividad económica.
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Para entonces, una ventaja que se presenta al respecto, es el acele-
rado desarrollo de las computadoras y de los procesos y métodos 
numéricos para estimar y simular computacionalmente modelos 
económicos más complejos o más apegados a una economía real. 
Por ejemplo, es en ello crucial, el aporte de John Benson Wilbur 
(1904-1996) del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT, en 
inglés), quien computa un mecanismo para resolver un modelo 
de ecuaciones lineales simultáneas que puede ayudar a resolver 
en tres (3) horas un modelo de nueve (9) ecuaciones.

Además, un hito importante entonces es, según lo que relata Pu-
chet (2001), la celebración en el año 1950 de la primera Conferen-
cia Internacional de Insumo-Producto en Driebergen, Países Ba-
jos, donde se reúnen muchos economistas destacados de Estados 
Unidos, Europa y Japón, los cuales, en pocos años, extienden y 
desarrollan el análisis hacia otras latitudes.

Más tarde, en esta etapa de su vida, específicamente en el año 
1953, se publican los resultados metodológicos más trascenden-
tales del enfoque de Leontief dirigidas al análisis estructural y 
dinámico de la economía de un país, mediante las tablas insu-
mo-producto. En esas publicaciones destacan, entre otros aspec-
tos, el análisis para cuadros de transacciones interregionales y 
capítulos sobre bienes de capital o sectores específicos. El trabajo 
de Leontief en esa fase de su vida le permite (Puchet, 2001): 

1)  Disponer de los métodos para la comprensión del cambio 
estructural en el sentido estricto en el que puede definirse, 
en el modelo de insumo-producto.

2)  Calcular los coeficientes de capital para especificar el mo-
delo dinámico de acervos y flujos.

3)  Una compilación detallada de datos ingenieriles para cal-
cular funciones de producción de cada proceso o sector 
económico.
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4)  Formulación del sub-modelo de demanda más allá de la 
definición de los coeficientes de consumo.

5)  El desarrollo de una contabilidad interregional para sus-
tentar un modelo de flujos geográficos.

Cada uno de estos aspectos es abordado por economistas miem-
bros del HERP, entre quienes están: Robert Solow (n. 1924) y Ja-
mes Dusenberry (1918-2009). Particularmente, Solow reconoce la 
enorme y trascendental influencia que marca en su pensamiento 
y método, la obra y el genio de Leontief. Regresando a los puntos 
anteriores, sobre cada uno de ellos, Leontief y sus colaboradores 
avanzan entre el año 1953 y el año en el cual Leontief recibe el 
premio Nobel de Economía, en 1973 (Puchet, 2001).

Según Puchet (2001), “los intereses intelectuales de Leontief, sin 
embargo, no se concentraron de manera exclusiva en el desa-
rrollo y el perfeccionamiento del análisis de insumo-producto” 
(Puchet, 2001, p. 34). De ese modo, la revisión de la vida y obra 
de Leontief da cuenta de inmediato que “otros temas estuvieron 
en su agenda de investigación y sirvieron para probar y aplicar 
su análisis” (Puchet, 2001, p. 34). En ese orden de ideas, también 
destacan los trabajos realizados en torno a la comprobación de 
los principales resultados de la teoría convencional del comer-
cio internacional, la economía del desarme, la contaminación del 
ambiente y el desarrollo económico, en general.

Un hecho revelador de la obra prolífica de Leontief lo constituye 
su propio perfil, condicionado por motivaciones éticas a la solu-
ción de problemas reales de las sociedades, sin violar la teoría 
económica convencional. Los problemas involucrados detrás de 
sus trabajos constituyen problemas con fuertes implicaciones so-
bre el bienestar de las poblaciones en cualquier espacio y tiempo. 
Para Puchet (2001), es propio del carácter del autor que “el estu-
dio de esos problemas se hiciera mediante el análisis que había 
formulado, pero en permanente y fructífera discusión con quie-
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nes partían de otras perspectivas teóricas y practicaban otras for-
mas del análisis” (p. 34), esto habla de la vocación al diálogo de 
Leontief en la investigación económica, considerando diferentes 
posturas a lo interno de la ciencia y en su relación con otros cam-
pos del conocimiento científico y humano. 

Aunque también viene a ser cierto, de acuerdo a la obra de Bjer-
kholt (2016) sobre Leontief, que en varias ocasiones Leontief ha-
bla desde una posición evidentemente opuesta a la visión y las 
prácticas prevalecientes como ortodoxas en economía. Su correc-
ción y crítica más comprensiva sobre el asunto de la metodología 
científica en economía es revelada en su discurso a la American 
Economic Association en el año 1957, sobre el estado de la ciencia 
económica (Leontief, 1958a).

Después del año en que se le otorga el Premio Nobel de Econo-
mía, en 1974, y hasta el período transcurrido entre la fundación 
de la Asociación Internacional de Insumo-Producto (Interna-
tional Input-Output Asociación), esto es en el año 1986, y la 
publicación de la revista Economic Systems Research en el año 
1989; todo ese lapso es de proyección internacional a nivel aca-
démico y profesional para Leontief, de acuerdo, a lo reseñado 
por Puchet (2001). 

En el ínterin, específicamente en el año 1975, luego del cierre del 
HERP, pasa de la Universidad de Harvard a la Universidad de 
Nueva York, fundando ahí el Instituto de Análisis Económico, 
del cual llega a ser el primer director. En ese período, Leontief 
con un equipo de colaboradores publica, en 1977, el estudio titu-
lado “El futuro de la economía mundial”, trabajo en el cual de-
sarrolla un modelo sobre la economía mundial, donde hace una 
división del mundo en macrorregiones, una de países desarro-
llados y otra de países menos desarrollados, al tiempo que cada 
región cuenta con tres sectores productivos en total: la industria 
extractiva, las otras industrias y la industria de reducción de la 
contaminación; dos componentes de valor agregado: salarios y 
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otros ingresos, y dos destinos de demanda final: el interno y las 
exportaciones (Fontela, 2007). 

Ese cuadro cuantificado con datos de 1970 y proyectado, según 
diferentes escenarios para 2000, es una síntesis de los problemas 
de interés, del método para tratarlos y de la simplicidad para ex-
ponerlos sin perder un ápice de la riqueza interpretativa del ar-
gumento (Puchet, 2001). Nótese que, para mediados de los años 
setenta del siglo pasado, Leontief dirige su atención hacia proble-
mas concretos de orden económico y social (Dorfman, 1995). De 
ese modo, hacia la década de los ochenta del siglo XX, Leontief 
trabaja junto a la científica informática y economista Faye Du-
chin y el matemático Daniel Szyld, y publican algunos trabajos 
y libros sobre el gasto militar y sobre los efectos de la automa-
tización sobre los trabajadores. En esos años, otros importantes 
académicos destacan a partir de sus extensiones al modelo insu-
mo-producto, enriqueciendo aún más el análisis y proyectando, 
permanentemente, la metodología de Leontief.

d) Cuarta etapa: senectud (1990-1999)

Finalmente, la cuarta etapa de la vida de Leontief, siguiendo la 
ruta trazada por Puchet (2001), es el de la senectud. Puchet afir-
ma que “la vitalidad de un hombre sólo se comprueba al final de 
sus días” (Puchet, 2001, p. 34). Hacia el final de sus días, Leontief 
sigue produciendo ciencia y publicando obras, como artículos 
y libros, con aplicaciones de su enfoque o modelo y reflexiones 
sobre aspectos metodológicos. 

2.  Contexto histórico

En 1936, Leontief, cuando es professor de la Universidad de Har-
vard, publica el artículo “Quantitative Input and Output Relations 
in the Economic System and the United States” en The Review of 
Economics and Statistics, del MIT (Leontief, 1936). Al año siguien-
te, en la misma revista, participa con el trabajo “Interrelation of 
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Prices, Output, Savings and Investment. A Study in Empirical 
Application of the Economic Theory of General Interdependence” 
(Leontief, 1937). Según Aroche (2013), con estos dos artículos se 
inaugura la investigación en torno al modelo insumo-producto. 

En el primer artículo, Leontief (1936) presenta la lógica de cons-
trucción de la tabla insumo-producto y en el segundo, Leontief 
(1937), aparece la primera versión del modelo insumo-producto, 
un sistema cerrado donde los coeficientes pueden variar. A decir 
de su autor, se trata de un modelo preocupado por la interde-
pendencia entre las partes o los sectores de la economía, referido 
al modelo de equilibrio general y a la Tableau économique (cuadro 
económico) de François Quesnay (1694-1744), con dos solucio-
nes presentadas secuencialmente, la solución de los precios en 
primer lugar y de las cantidades en segundo lugar; es decir, al 
contrario de los modelos de León Walras (1834-1910) o el con-
temporáneo de John von Neumann (1903-1057), estas soluciones 
no son simultáneas y tampoco duales, ello permite a diversos 
analistas (Leontief incluido) la introducción de supuestos o lle-
gar a conclusiones no walrasianas (Aroche, 2013). 

En 1941, Leontief publica el libro The Structure of the American Eco-
nomy 1919-1929, con seis capítulos reunidos en tres partes (citado 
por Aroche, 2013). Aquí el autor reúne y extiende los principios 
de la construcción de la tabla insumo-producto y presenta, nue-
vamente, la versión cerrada del modelo de 1937. El libro abunda 
en la discusión de conceptos y de los resultados, más allá de lo 
considerado en los trabajos de 1936 y 1937. El modelo abierto no 
es publicado hasta 1944, en el artículo “Output, Employment, 
Consumption, and Investment” de la revista The Quarterly Jour-
nal of Economics, asociada a la Universidad Harvard en Estados 
Unidos (Leontief, 1944). En 1946, en la misma revista, se publican 
dos artículos que continúan con la exposición del modelo abierto 
y sus primeras aplicaciones, “Exports, Imports, Domestic Ou-
tput, and Employment” y “Wages, Profits and Prices” (Leontief, 
1946a; Leontief, 1946b). 
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En 1951, diez años después de la primera edición del libro en 
cuestión, aparece la segunda con un título ligeramente distinto, 
The Structure of the American Economy 1929-1939, donde se agre-
ga una cuarta parte con cuatro capítulos, los cuales son publica-
dos, anteriormente, como artículos: el referido de 1944, los dos 
de 1946 y un cuarto de 1949 en The American Economic Review 
(Leontief, 1949). Estos capítulos adicionales explican la versión 
“abierta” del modelo. La nueva tabla insumo-producto corres-
ponde a la misma economía para 1939, y, esta vez, el Ministerio 
de Trabajo del gobierno de Estados Unidos prepara la matriz que 
acompaña al libro. 

Por su parte, El Trimestre Económico de México, Vol. XVIII, No. 3, 
julio-septiembre de 1951, lista dicha obra en su reporte de libros 
recientes, página 596, sin ningún comentario. Este libro apare-
ce traducido en 1958 como La estructura de la economía americana 
1929-1939, en Ediciones José María Bosch de Barcelona (Leontief, 
1958b). No obstante, en 1945 ya es publicado la traducción del 
trabajo, el cual ha aparecido en 1944 (vol. XII, núm. 46, pp. 252 y 
ss.), así como, en 1947 el artículo de 1946 “Exportaciones, impor-
taciones, producción nacional y empleo” (Vol. XIV, núm. 53, pp. 
106 y ss.) (Leontief, 1958c). Ambos artículos son traducidos por 
Ángel Martín Pérez, quien formula el término “insumo-produc-
to” para denominar a la técnica en cuestión, adoptada en Amé-
rica, pero rechazado en España, donde han preferido mantener 
input-output (Aroche, 2013).

En todo caso, el modelo insumo-producto surge en un momen-
to en cual la teoría económica está cambiando profundamente 
(Aroche, 2013). Por ejemplo, en 1930, se funda la Sociedad Eco-
nométrica y en la siguiente década se consolida el empleo de téc-
nicas estadísticas en el estudio de las relaciones económicas. Por 
otro lado, durante los primeros años de la década de los treinta 
del siglo pasado, Michal Kalecki (1899-1970) publica una serie de 
trabajos en una línea que sirve para la fundación de la macroeco-
nomía y en 1936 aparece la célebre Teoría general de la ocupación, el 
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interés y el dinero de John M. Keynes (1883-1946). Al mismo tiem-
po, se revisa y renueva el edificio de la teoría económica neoclá-
sica, culminando con la demostración del llamado “Teorema de 
existencia” (del equilibrio general) en 1954 y la posterior hege-
monía de la teoría neoclásica.

En síntesis, es una época de profundos cambios en la teoría eco-
nómica, donde se privilegia el ascenso de la formalización de los 
problemas que aborda la economía con el empleo del lenguaje 
matemático, como lenguaje científico, junto con la necesidad de 
contar con mediciones de diversos aspectos de los fenómenos 
bajo estudio (Aroche, 2013). Por supuesto, estos cambios de la 
teoría y de la práctica económica están asociados con la crisis 
económica, en la cual la mayor parte del mundo se encuentra 
inmersa, para ese momento. El desarrollo de la investigación teó-
rica y aplicada sobre el modelo insumo-producto después de la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), es muy rápido. 

Para ello, la intervención de diversos organismos internacionales 
como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Or-
ganización Europea para la Cooperación Económica, OECE (en 
inglés OCDE), son fundamentales. Dichos organismos introdu-
cen y recomiendan la práctica de la planificación económica, así 
como la construcción de pronósticos y escenarios posibles, para 
lo cual la construcción de los Sistemas de Cuentas Nacionales 
(que incluye las Matrices de Insumo-Producto) es fundamental 
(Akhabbar, Antille, Fontela y Pulido, 2011). 

En Europa, se produce un ambiente favorable para la investiga-
ción aplicada a temas de economía cuantitativa, se organizan los 
dos primeros Congresos Internacionales sobre Insumo-Produc-
to, en Holanda en 1950 y en Italia en 1954. Asimismo, en 1961 
surge la Association Scientifique Européenne pour la Prévision Eco-
nomiqué a Moyen et Long Terme, ASEPELT, o Asociación Científica 
Europea para la Predicción Económica a Mediano y Largo Pla-
zo. Los afiliados incluyen a científicos provenientes de diversos 
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países interesados en los modelos económicos multisectoriales 
(Akhabbar et al., 2011).

Con respecto a un episodio de los primeros tiempos de la Gue-
rra Fría (1947-1989) se revela la importancia del análisis de insu-
mo-producto, contribución original de Leontief, la cual le vale la 
obtención del Premio Nobel de Economía en 1973. En Estados 
Unidos tanto ejecutivos de las grandes corporaciones como fun-
cionarios del gobierno exigen la interrupción de la elaboración 
de las tablas de insumo-producto y lo logran en 1954, aun a costa 
del despido de un importante número de economistas y estadís-
ticos. Asimismo, alegan que las tablas son un instrumento de la 
planificación estatal y, por tanto, del comunismo (Carter& Pe-
tri,1989; Polenske, 1999). 

En la Unión Soviética, los responsables de la investigación eco-
nómica limitan y atacan el estudio del análisis de insumo-pro-
ducto, porque dicen ser, una vertiente de la economía burguesa 
y no una derivación de la contabilidad de los balances del pro-
ducto material como pretenden algunos economistas (Puchet, 
2001). Un tratamiento similar recibe, quienes trabajan inspirán-
dose en la obra de Leontief durante la revolución cultural chi-
na (1966-1976): sus labores son interrumpidas y se les expulsa 
de la administración, porque los modelos de insumo-produc-
to llegan a ser instrumentos del capitalismo (Polenske, 1999). 
Asimismo, durante esos años, el análisis de insumo-producto 
va perdiendo fuerza en el medio académico estadounidense, 
junto con la caída del consenso keynesiano, al grado de que el 
Harvard Economic Research Project, dirigido por Leontief, es 
cancelado en 1973 (Carter & Petri, 1989).

Si la neutralidad ideológica se mide por el rechazo mutuo de 
quienes sostienen ideas opuestas y si, además, aquélla fuese 
prueba de cientificidad, la contribución de Leontief goza am-
pliamente de ese rechazo. Sin embargo, tiene impecables cre-
denciales científicas. Pero, estas simplificaciones nos sirven 
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para esclarecer el carácter y el papel de las aportaciones en eco-
nomía y en otras ciencias sociales. 

3. Pensamiento económico

La fama académica y el reconocimiento internacional de Leontief 
se deben al análisis input-output, del cual ha sido el inventor y 
principal promotor a partir de los años treinta del siglo XX. No 
obstante, su producción científica se caracteriza por una impor-
tante interrelación entre intereses metodológicos, análisis teó-
ricos e investigaciones empíricas, de modo que, es demasiado 
pobre exponer su pensamiento económico, limitándose al campo 
del input-output (Rampa, 2014).

Leontief, economista estadounidense de origen ruso, es desta-
cado por sus estudios teóricos y el desarrollo de la metodología 
insumo-producto, y su aplicación a problemas económicos, por 
lo que se le concede el Premio Nobel de Economía en el año 1973, 
tras la publicación de su importante obra sobre la economía esta-
dounidense (Nava, 2018). A partir de esta metodología es como 
los contables nacionales proveen las tablas insumo-producto 
para una economía en un momento determinado o en una serie 
de tiempo.

Las tablas insumo-producto (input-output) son un instrumento 
estadístico-contable que recoge todas las operaciones de produc-
ción y distribución, las cuales tienen lugar en una economía, en 
un periodo determinado de tiempo, normalmente un año. Des-
glosa la producción nacional entre los sectores que la han origi-
nado y absorbido, de ahí también, reciban la denominación de 
Tablas Intersectoriales.

Leontief es considerado, esencialmente, un economista aplicado, 
incluso un economista explícitamente empirista. Para él, las ma-
cromagnitudes económicas de las que vale la pena hablar: deben 
ante todo poder observarse (directa e indirectamente), medirse y 
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calcularse. Esto resulta evidente por sus continuos llamamientos 
a la necesidad de relaciones operacionales entre teoría y hechos 
observados. En algunos ensayos, incluso parece inspirarse del 
“operacionalismo extremo” de Moritz Schlick (1882-1916), del 
cual retoma la célebre idea según la cual no se puede afirmar 
nada sobre la existencia de las montañas en la otra cara de la 
luna, hasta éstas, no puedan ser observadas con instrumentos 
colocados en una nave espacial, esta referencia aparece en un es-
crito de 1952 (Rampa, 2014).

Sin embargo, examinando más cuidadosamente sus escritos, su 
posición es más equilibrada, puesto que reconoce en cualquier teo-
ría bien desarrollada, la necesidad de usar conjuntamente variables 
directamente observables y variables auxiliares no observables o 
teóricas. Pero la teoría es legítima si se pueden someter a verifica-
ción empírica no solo las conclusiones, sino también, los postula-
dos sobre los comportamientos de los agentes económicos.

En ausencia de tal verificación, es preferible adoptar relaciones 
simples y aproximadas con el fin de llevar a cabo la investi-
gación empírica. Partiendo de esta concepción equilibrada de 
la disciplina económica, Leontief critica tanto el empirismo ra-
dical o extremo, como el deductivismo puro, el cual no tiene 
otro fin que el mismo. Al criticar el empirismo radical, Leontief 
afirma la necesidad del economista de una teoría, o un aparato 
conceptual, que le permita emplear los hechos observados de 
forma ordenada (Rampa, 2014). 

La selección de los hechos considerados relevantes, y su clasifi-
cación, forman por sí mismos, parte de la teoría. Por ello, Leon-
tief, rechaza decididamente la postura totalmente a-teórica del 
economista estadounidense Wesley Clair Mitchell (1874-1948), 
con el que entra en contacto en el National Bureau of Economic 
Research (NBER) después de su llegada a los Estados Unidos, el 
cual insiste sobre la importancia de medir los hechos sin confiar 
en nociones pre-determinantes. Por esta misma razón, Leontief 
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se opondría hoy a una econometría exclusivamente a-teórica, ba-
sada en el análisis puramente estadístico de las series temporales.

Leontief no puede ser fácilmente clasificado como perteneciente 
a una determinada escuela de pensamiento (Rampa, 2014). Su 
postura es esencialmente ecléctica: reconoce los méritos de cada 
teoría y a la vez subraya sin ninguna reticencia los límites de és-
tas. Tiene una especial predilección por la teoría walrasiana del 
equilibrio general, del cual aspira a dar una versión operativa-
mente y empíricamente utilizable mediante el modelo input-ou-
tput. Pero lo que más aprecia de esta teoría es el gran nivel de 
desagregación. Por el contrario, no cree en la propiedad del equi-
librio, de la estabilidad y de la optimalidad, propiedades tan de-
seadas y buscadas por numerosos teóricos neoclásicos antiguos 
y contemporáneos. Por lo tanto, Leontief no cree en las virtudes 
equilibradoras del mercado ni en los dogmas del Laissez-faire. 
De cualquier forma, Leontief, no es un defensor del mercado, 
sino más bien un reformista radical, el cual considera necesaria 
la intervención del Estado, a través de la política económica y la 
planificación.

4. Contribuciones a la ciencia económica

Puchet (2001) clasifica varios campos donde Leontief se puede 
presentar como un artífice o eminente precursor teórico y meto-
dológico. Para este autor, las contribuciones de Leontief, al aná-
lisis económico, abarcan nueve (9) campos, tales como: cambio 
tecnológico, inversión de capital, cuentas nacionales, análisis 
regional, estudios ambientales, cambios estructurales en las eco-
nomías en desarrollo, teoría del comercio internacional, curvas 
de indiferencia y números índices. En todas estas áreas del cono-
cimiento aplica el enfoque insumo-producto a las teorías econó-
micas neoclásicas. 

El gran aporte de Leontief es la teoría y el modelo insumo-pro-
ducto, considerado como un enfoque fundacional en ese campo. 
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La misma es desarrollada como el instrumento de interpretación 
de las interdependencias de los diversos sectores productivos de 
la economía. Es un modelo numérico de la relación entre los sec-
tores productivos de una economía moderna. Para Puchet (2001), 
el enfoque insumo-producto, como obra de Leontief, encuentra 
precedentes y arraigo en la trayectoria, hasta esos momentos que 
tiene el economista. En particular, en su obra y pensamiento pre-
vio, se encuentra el germen, el cual da nacimiento a tan impor-
tante enfoque teórico y empírico. 

La matriz de insumo-producto de Leontief es considerada una 
de las herramientas más poderosas con las cuales los economis-
tas cuentan para afrontar diversos problemas de política econó-
mica, ya sea para formular políticas o realizar pronósticos (Pa-
ris, 2007). Leontief destaca que la matriz de insumo-producto 
realizada por él mismo es un Tableau économique de los Estados 
Unidos para los años 1919-1929. La matriz de insumo-producto 
puede definirse resumidamente como un cuadro de cuentas de 
doble entrada, el cual describe cuantitativamente las relaciones 
existentes entre las actividades productivas, y entre éstas y los 
usuarios finales de los bienes y servicios. Registra en las colum-
nas las disponibilidades de los productos; y en las filas la distri-
bución de la oferta de acuerdo a las diferentes utilizaciones (in-
termedias y/o finales). Presenta, a su vez, la estructura de costos 
de las diferentes actividades y sus interrelaciones; asimismo, 
registra la generación del valor agregada en cada actividad du-
rante el proceso productivo.

El modelo insumo-producto ha sido criticado por su rigidez, in-
troducida por el supuesto de los coeficientes técnicos fijos. No 
obstante, desde otro punto de vista, el modelo insumo-producto 
es extraordinariamente flexible, no sólo por la variedad de apli-
caciones encontradas, sino también, por las asociaciones teóricas, 
las cuales se le han atribuido. Al comenzar con la ascendencia 
teórica del modelo, Leontief (1936) escribe que el modelo es un 
desarrollo contemporáneo en el espíritu de la Tableau économi-
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que (Cuadro económico) publicado por François Quesnay (1694-
1774) en 1758; porque el asunto central es el estudio de las rela-
ciones entre las partes del sistema económico (los sectores), y no 
el comportamiento de éstos, ni mucho menos su agregado. 

En ese sentido, Fontela y Pulido (2005) se refieren a un modelo 
mesoeconómico. Más de una vez se ha asociado el modelo insu-
mo-producto con el Balans Narodnogo Chozjajstva, SSR (Balance 
de la economía nacional de la URSS, Jasny, 1962), una tabla esta-
dística de doble entrada, publicada en 1926 con el propósito de 
describir el sistema económico y facilitar el trabajo de planifica-
ción. Se trata del primer intento empírico de presentar un cuadro 
estadístico descriptivo de una economía real. Esta matriz ha sido 
definida también como un Cuadro económico al estilo de Ques-
nay bajo un espíritu marxista (Spulber y Dadkhah, 1975).

De acuerdo con el coordinador del Balance, P.I. Popov, éste 
muestra un sistema económico en equilibrio donde ocurre la 
producción y la distribución entre los sectores de la economía, 
los elementos de los sectores, las clases sociales y los grupos en 
la esfera de la producción (Popov, 1926; citado por Aroche, 2013). 
El Balance, sin embargo, no encuentra una buena acogida en los 
círculos políticos, y finalmente, no es usado para la planificación, 
dada la intención de sus creadores; si bien, hay un segundo in-
tento de construir un Cuadro económico, en 1932, con datos de 
1928-1930 (Wheatcroft y Davis, 2005; citado por citado por Aro-
che, 2013).

La aparición del Balance, en sus dos versiones, es parte de un de-
bate sobre la existencia de leyes económicas generales que pue-
den descubrirse con el uso de estadísticas y técnicas matemáticas 
y que, a su vez, logran dar sustento teórico al trabajo de plani-
ficación. Al mismo tiempo, en esta discusión se encuentran ar-
gumentos a favor de construir una base de datos certera, el cual 
permita la coordinación entre las metas de los planificadores y 
la existencia de recursos. Los teóricos llegan a ver la economía 
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como un sistema de productores, donde los sectores guardan re-
laciones económicas en proporciones definidas, además, expli-
can las interdependencias entre aquellos. 

No obstante, los problemas urgentes y los balances políticos ex-
plican que la planificación haya tomado un camino distinto a di-
chas propuestas (Remington, 1982). El Balance es, sin duda, un 
logro importante de la estadística soviética y culmina un esfuer-
zo de largo plazo, para tener indicadores económicos confiables, 
iniciado a fines del siglo XIX en la Rusia prerrevolucionaria. Este 
trabajo permite contar con una buena descripción del estado de 
cosas en el sistema económico. No obstante, se ha señalado la 
inexistencia de un modelo teórico, el cual sustente los resultados 
presentados sin el empleo de coeficientes ni de resultados del 
álgebra de matrices (Spulber y Dadkhah, 1975).

El primer Balance recibe un extenso comentario de Leontief (1925; 
citado por Aroche, 2013), el cual aparece antes en alemán y en 
ruso después, justo el año cuando el autor viaja a Berlín para em-
prender estudios de doctorado. Por otro lado, se ha demostrado 
que el modelo insumo-producto admite una interpretación clá-
sica, y se le puede comparar con los desarrollos de Piero Sraffa 
(1898-1983) (Kurz y Salvadori, 2000). Al mismo tiempo, admite 
ser asociado con el modelo neoclásico de equilibrio general, en 
particular, en la versión de Karl Gustav Cassel (1866-1945), al me-
nos en lo formal, si bien se le ha asociado más con la versión de 
Léon Walras (1866-1945), por ser más difícil asociar el modelo de 
Cassel a la idea del flujo circular (Akhabbar y Lallement, 2010). 

En efecto, en los primeros acercamientos al modelo de interde-
pendencia, como Leontief prefiere llamar a su obra, éste enfatiza 
su parentesco con el modelo de equilibrio general walrasiano, 
el cual, justamente es un modelo de interdependencia entre los 
agentes económicos (Leontief, 1951; citado por Aroche, 2013). 
Más adelante, sin embargo, Leontief elige guardar silencio so-
bre los orígenes teóricos de su obra, y da pistas abundantes para 
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suponer la validez de cualquiera de estas interpretaciones. En 
una entrevista Leontief declara que, en realidad, su modelo es 
enteramente original y no requiere relacionarse con ninguna otra 
escuela de pensamiento económico (Aroche, 2013).

El análisis de insumo-producto, está precedido y tiene sus raíces 
en tres direcciones de la obra y pensamiento de Leontief (Puchet, 
2001): 

1)  Su trabajo sobre la contabilidad económica soviética de los 
años de 1920 y su tesis doctoral realizada en Berlín en el 
ambiente de la teoría clásica, en particular ricardiana, y ge-
nerada en torno al economista ruso de origen polaco Von 
Bortkiewicz (1868-1931).

2)  Sus artículos de los primeros años de 1930 sobre la teoría 
económica y estadística de los números índice y la interde-
pendencia general de las actividades económicas.

3)  Su enfoque de la economía (economics) como ciencia empí-
rica de los hechos económicos (economy), desde entonces 
caracterizado por tres aspectos clave: la visión sistémica 
para apreciar los datos; la comprensión del carácter diná-
mico (evolutivo y discontinuo) que tienen las relaciones 
fácticas, y la necesidad de plantear modelos computables 
con los cuales interpretar datos y relaciones empíricas.

Asimismo, en el análisis de insumo-producto se considera cual-
quier sistema económico como un complejo de industrias mu-
tuamente interrelacionadas. Se considera, además, que toda 
industria recibe materias primas (insumos) de las demás indus-
trias del sistema y, a su vez, proporciona su producción a las 
demás industrias en calidad de materia prima. Esto trasciende 
desde la preocupación práctica de Leontief, manifestada en un 
análisis crítico, elaborado por el autor sobre la base de un balan-
ce de la economía soviética en 1923-1924, expuesto en el informe 
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de Popov (Puchet, 2001). La preocupación de Leontief es simple: 
medir el valor bruto de la producción sectorial en términos de 
costos pagados a otros sectores y del producto neto generado por 
cada sector en relación con los métodos de imputación de precios 
al margen de los mercados.

Para Dorfman (1995), no es descabellado ubicar el aporte de 
Leontief entre los cinco principales desarrollos metodológicos y 
teóricos en la ciencia económica, en el siglo XX. Con mención 
aparte al pensamiento y teoría de Keynes en el campo macroeco-
nómico, se puede afirmar con mucha seguridad que el modelo 
insumo-producto está en una lista de cinco grandes aportes jun-
to a: 1) la metodología de la contabilidad del ingreso nacional 
de Simon Kuznets (1901-1985) y Richard Stone (1913-1991); 2) 
la programación lineal de George B. Dantzig (1914-2005) y Tja-
lling Koopmans (1910-1985); 3) la teoría de los juegos con Oskar 
Morgenstern (1902-1977) y John von Neumann (1903-1957) y 4) 
la teoría del equilibrio general de Kenneth Arrow (1921-2017) y 
Gérard Debreu (1921-2004).

Fundamentalmente, el modelo insumo-producto trata de un 
análisis general del equilibrio estático de las condiciones tecno-
lógicas de la producción total de una economía, durante el pe-
riodo de tiempo en cuestión. Las tablas de insumo-producto na-
cionales constituyen un importante punto de partida del análisis 
de los vínculos productivos al interior de una economía. Ellas 
representan un conjunto integrado de matrices que muestran 
el equilibrio entre la oferta y la utilización de bienes y servicios 
(productos). Por definición, los cuadros de insumo-producto 
permiten apreciar los componentes de oferta, de demanda inter-
media, de demanda final y el cuadro de valor agregado.

Leontief (1978), en su discurso “Estructura de la economía mun-
dial. Bosquejo de una formulación sencilla de insumo producto”, 
al recibir el Premio Nobel de Economía en 1973, resume su méto-
do señalando que la economía mundial, como la de un país, pue-
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de visualizarse como un sistema de procesos interdependientes. 
Cada proceso, ya sea la manufactura del acero, la educación de la 
juventud o la gestión de la economía familiar, genera ciertos ou-
tputs (productos) y absorbe una combinación específica de inputs 
(insumos).

La interdependencia directa entre dos procesos se manifiesta 
cuando el producto (output) de una es el insumo (input) de la otra: 
el carbón es el producto o bien final de una industria minera y 
el insumo o bien intermedio del sector de producción de energía 
eléctrica. La industria química usa el carbón directamente, como 
materia prima, pero también indirectamente como electricidad. 
Una red de relaciones de este tipo constituye un sistema de ele-
mentos que dependen unos de otros, directa o indirectamente.

Por consiguiente, las tablas insumo-producto son un método que 
permite describir y analizar las interrelaciones, directas o indi-
rectas, mediante cuadros de doble entrada, en los cuales los dis-
tintos procesos del sistema económico estudiado se categorizan 
en diversas ramas, actividades o sectores. Es decir, para cada fase 
de un proceso productivo, el cual, a la vez, engloba un sector 
de la actividad económica, se registran los bienes físicos usados 
y el valor agregado generado. Como una fase comprende a la 
anterior, los costos de los bienes usados en la fase previa deben 
deducirse de la posterior, para evitar ser contabilizados dos ve-
ces (Puchet, 2001).

Surge un método de contabilidad sectorial basado en la premi-
sa de descomponer los procesos productivos en fases integradas 
o sustentado en la configuración por unidades económicas que 
intercambian mercancías y servicios. El método, inicialmente es-
tático y basado en la idea de circulación expuesta por Quesnay, 
situado como una especie de precursor, es perfeccionado por 
Leontief, logrando tener un mayor dinamismo y la posibilidad 
de emplear, en él mismo, el sistema de programación lineal. Del 
mismo modo, tal enfoque es un sistema contable global, el cual 
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se basa en el reconocimiento de la interdependencia general en-
tre sectores y actividades, según la perspectiva teórica del equi-
librio walrasiano.

Para el análisis como tal de su teoría, se parte de la gran premisa 
de la división de la economía en el sector productor y en el sector 
consumidor. A su vez, el sector productor, se divide en un gran 
número de industrias, en el cual se supone que cada industria 
produce un producto homogéneo. 

Asumido esto, se elabora la tabla insumo-producto, la misma 
contiene partidas, las cuales demuestran, ya sea cuantitativa-
mente o en términos de valor, la manera de distribuir la pro-
ducción total de una industria a todas las demás industrias 
en forma de producción intermedia (es decir, como materia 
prima), y a los usuarios finales no productores. De ahí, a esta 
matriz se le conoce como matriz de insumo-producto o como 
modelo input-output.

Ahora bien, este aporte teórico de Leontief, tiene una puesta en 
práctica de gran utilidad. El modelo de insumo-producto ilustra 
la forma en la cual tiene que modificarse todo el flujo de transac-
ciones interindustriales y, por lo tanto, también los niveles secto-
riales de producción bruta, para poder hacer frente a un cambio 
dado del nivel o de composición de la demanda final. Asimismo, 
proporciona los instrumentos de cálculo para poder cuantificar 
esas modificaciones.

En este aspecto, el modelo tiene la necesidad de ajustarse a cier-
tos supuestos básicos. Entre los cuales, el más importante de 
ellos requiere proporciones específicas de insumos en una de-
terminada producción; en otras palabras, se supone que no van 
a ocurrir cambios, los cuales afecten la estructura de producción 
de los sectores, tales como la sustitución de ciertos insumos por 
otros diferentes, o cambios en la tecnología de producción (más 
mecanización, otros productos).
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En síntesis, se puede decir que el modelo insumo-producto tiene 
como ventaja principal la de obligar al planificador o programa-
dor a considerar explícitamente el problema de la interdepen-
dencia entre los sectores productivos. Esta relación de compra y 
venta entre sectores queda, palmariamente graficada, en la tabla 
de insumo-producto.

Conclusiones 

En un sentido ontológico, el problema básico del capitalismo 
moderno es simple: cómo describir la senda de crecimiento de 
una economía, detrás de la cual se esconde principalmente la 
maximización de una función de producción que determina el 
nivel y la tasa de crecimiento de la variable Y (el producto agre-
gado), dado un conjunto o dotación de factores productivos y 
el stock de tecnología disponible mediante una de producción. 
Para ello, por supuesto, es necesario indagar en los determinan-
tes principales de tal senda de crecimiento y desarrollo seguido 
por los países. 

Pero, como aspecto crucial, la economía capitalista moderna es 
intrínsecamente inestable, tal trayectoria de crecimiento de lar-
go plazo no es necesariamente estable ni constante en cuanto a 
su tasa, y las economías reales, aunque crezcan pueden mostrar 
patrones de cambio estructural, las cuales hacen que ciertos sec-
tores o industrias sean exitosas, mientras, otros permanezcan es-
tancados o, peor aún, desaparezcan. Se requiere de un enfoque 
sistémico para estudiar fenómenos, intrínsecamente, dinámicos 
como es el comportamiento de una economía. La ciencia econó-
mica tiene sorprendentes avances en el campo teórico y empírico 
en el siglo XX, entre ellos se pueden destacar los aportes dados 
por Wassily Leontief.

El esquema analítico de la economía de un país, que Leontief 
presenta en su obra La estructura de la economía americana, 1919-
1939, en 1941, consiste en un sistema de ecuaciones lineales cuyos 
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elementos deben tener significado económico (Ramírez, 1992). 
En particular, su enfoque insumo-producto viene a contribuir a 
ese debate sobre las interrelaciones dinámicas de todo el sistema 
económico entre sus sectores productivos, con el propósito de 
entender cómo es el comportamiento a lo interno en la fase del 
ciclo de producción y reproducción de un sistema económico.
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GUNNAR MYRDAL

El despojo violento y repentino que acompaña a 
la huida de un refugio es mucho más que la 

perdida de un hogar permanente y una 
ocupación tradicional, o que la separación de 

amigos cercanos y lugares familiares. Es 
también la muerte de la persona en la que uno 
se ha convertido en un contexto particular, y 

cada refugiado debe ser su propia partera en el 
doloroso proceso del renacimiento.  
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Resumen

El trabajo del economista sueco Gunnar Myrdal (1898-1987) es 
considerado esencial para el impulso de la ciencia económica, 
en un contexto más amplio, el cual incorpora lo social y polí-
tico. Este capítulo trata de reconstruir los aportes de Myrdal 
al estudio de la economía del desarrollo, considerado uno de 
los principales economista y científico social de su época. Se 
utiliza una metodología interpretativa a partir de un diseño 
documental. Entre los varios temas de aportación económica 
se destaca su crítica por la división entre la economía positiva 
y normativa, basándose en la idea que, cualquier norma econó-
mica se halla impregnada en juicios de valor. Myrdal, se cono-
ce como un enemigo de la desigualdad durante toda su vida, 
por esta razón en sus análisis del crecimiento económico tiene 
muy presente la distribución de la riqueza, este estudio marca 
la forma y estructura de las ayudas a los países pobres. Impul-
sándolo a estudiar y comprender cómo estaba la situación de 
los países asiáticos de aquella época, la cual es expresada en su 
obra El drama de Asia. Esta obsesión por la pobreza del Tercer 
Mundo, lo lleva a interceder por la transformación agraria en 
el sur de Asia, como un precedente para erradicar la pobreza, 
esto lo dirige a estudios sobre la pobreza de las naciones y el 
desafío de la pobreza del mundo. Asimismo, Myrdal no lle-
ga a creer en las teorías concentradas en el equilibrio, para él 
los movimientos de variables económicas y no económicas son 
causas a la par. Es importante señalar, su labor pionera en la 
teoría del dinero y las fluctuaciones económicas, así como, sus 
profundos estudios de la interdependencia de los fenómenos 
económicos, sociales e institucionales, lo cual lo hace merece-
dor del Premio Nobel de Economía en 1974, junto con el econo-
mista austríaco Friedrich Hayek.

Palabras clave: economía del desarrollo, pobreza, desigualdad, 
Gunnar Myrdal, Premio Nobel de Economía 1974.
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 Introducción

El trabajo de investigación de Gunnar Myrdal es conside-
rado esencial para el impulso de la ciencia económica en 
diversos temas, incluyendo su análisis de la economía del 

desarrollo en un contexto más amplio, el cual incorpora lo social 
y político (Álvarez, 2012). Asimismo, en sus estudios, el profesor 
Myrdal toma en cuenta la distribución de la riqueza en su análi-
sis del desarrollo económico, lo cual constituye un aspecto muy 
importante de sus obras que impactan la manera y estructura de 
las ayudas a los países menos desarrollados. Esto influye en los 
estudios sobre los cambios internacionales y sobre la situación 
de las economías más pobres.

En este sentido, en sus estudios económicos, Myrdal integra 
otros elementos que influyen de manera más amplias al desarro-
llo económico, tales como: el nivel de la educación, la salud, las 
condiciones de vida, la satisfacción laboral, las rivalidades entre 
empresarios y sindicatos, entre otros. Para su época, estos facto-
res no son tomados en cuenta en los estudios académicos y los 
modelos económicos son abiertos y modernizados para conside-
rar elementos más amplios.

El Premio Nobel de Economía en 1974 otorgado al economista sueco 
Gunnar Myrdal (1898-1987), compartido con el economista austríaco 
Friedrich Hayek (1899-1992), en relación con los ciclos económicos 
y los fenómenos monetarios, comprenden estructuras teóricas muy 
abstractas, aunque no expresadas en términos matemáticos, así como 
hoy, el cual es normal. Las obras de estos economistas fechadas en 
los primeros años de la década de 1940, acerca de las interrelaciones 
de la organización y de los procesos económicos, políticos y sociales, 
son los ejemplos más patentes de un pensamiento económico inno-
vador no formalizado (Lindbeck, 1986). 

En sus innumerables escritos, Myrdal plantea la problemáti-
ca del desarrollo económico en sus aspectos más estratégicos 
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(Romero, 1974). De esta manera, es altamente significativo 
que se le concediera este premio, puesto que a partir de la Se-
gunda Guerra Mundial (1939-1945), el tema del desarrollo y el 
subdesarrollo cobra una importancia crucial en las relaciones 
geopolíticas contemporáneas. Por tanto, en ese ambiente pro-
picia el estudio y la relevancia de los problemas económicos, 
políticos y sociales del desarrollo económico y del avance so-
cio-histórico de las comunidades nacionales, la figura de Myr-
dal juega un papel prioritario. Sus documentos y sus acciones 
no se circunscriben al mero análisis económico, el cual tiene 
trascendencia. Es decir, va más allá en la indagación de la rea-
lidad social.

Es importante destacar, también que, con Myrdal, el pensa-
miento sobre los países subdesarrollados se reconoce, para ese 
entonces, como algo “académicamente respetable” (Valenzue-
la, 1975, p. 196). Claro está, Myrdal no se dedica exclusivamen-
te al estudio del subdesarrollo y a las tendencias de la econo-
mía mundial capitalista, especialmente, desde el ángulo de las 
relaciones entre el centro y la periferia.

El presente artículo tiene como objetivo reconstruir el trabajo 
del economista y político sueco Gunnar Myrdal, quien ha sido 
nominado como unos de los principales economista y científi-
co social de su tiempo, además, se convierte en un hombre so-
cialdemócrata, junto con su esposa Alva Reiner, Premio Nobel 
de la Paz en 1982, por la gran participación en muchos progra-
mas sociales y económicos (Rojas, 2020).

En este sentido, la Academia Sueca premia a la izquierda y a 
la derecha moderada en 1974. Myrdal y Hayek, representan, 
entonces, a la socialdemocracia y al capitalismo químicamente 
puro, respectivamente (Estefanía, 1974). Para la realización de 
esta investigación se utiliza una metodología interpretativa a 
partir de un diseño documental.
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 1. Biografía: vida y obra

Karl Gunnar Myrdal, nació el 6 de diciembre de 1898 en la parro-
quia de Gustaf, en la provincia de Dalarna, en Suecia (Myrdal, 
1978a). Myrdal fallece en la ciudad sueca de Estocolmo, el 17 de 
mayo de 1987 (Parra, 2021).

1.1. Vida

Su padre se conoce como Karl Adolf Pettersson (1876-1934), un tra-
bajador en el ferrocarril, y su madre, Anna Sofía Karlsson (1878-
1965). Toma el apellido de Myrdal en 1914 en honor a la granja 
de sus antepasados Myr en la Provincia de Dalarna. En 1923, se 
gradúa en derecho y en 1927, completa su doctorado en ciencias 
económicas en la Universidad de Estocolmo (Fernández y Tamaro, 
2004). La tesis doctoral de Myrdal está referida al impacto de las 
expectativas sobre la fijación de precios, donde este estudio influye 
de manera importante en la Escuela de Estocolmo (Álvarez, 2012).

En 1924, contrae matrimonio con Alva Reimer. Alrededor de los 
años de 1930, Myrdal publica una serie de obras sobre teoría eco-
nómica clásica y, en colaboración con su esposa Reimer, sobre 
la decreciente natalidad sueca (Moreno, Ramírez, De la Oliva y 
Moreno, 2022).

Entre 1925 y 1929, estudia durante algunos períodos en Reino Uni-
do y Alemania; entre 1929-1930, viaja a los Estados Unidos becado 
por la Fundación Rockefeller (Myrdal, 1978a). Al regresar a Euro-
pa, se desempeña durante un año, entre 1930-1931, como profesor 
asociado en el Instituto de Posgraduado en Estudios Internaciona-
les, en Ginebra, Suiza. Posteriormente, en 1933, sucede al profesor 
Gustav Cassel como profesor de Economía Política y Finanzas Pú-
blicas en la Universidad de Estocolmo (Álvarez, 2012)

Adicionalmente, a sus actividades académicas, el profesor Myrdal 
llega a participar en la política sueca y es elegido al Senado en 
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1934 como miembro del Partido Socialdemócrata (Myrdal, 1978a). 
En 1938, la Carnegie Corporation de Nueva York lo contrata para 
analizar las condiciones de vida de las personas de raza negra en 
Estados Unidos (Moreno et al., 2022).

De regreso a Suecia, en 1942, es reelegido al Senado sueco; presta 
servicios como miembro de la Junta del Banco de Suecia y presi-
de la Comisión de Planeación de Posguerra (Myrdal, 1978a). En-
tre 1945 y 1947, tiene el cargo de Ministro de Comercio de Suecia, 
el cual abandona para aceptar una designación como secretario 
ejecutivo en la Comisión Económica de Europa de las Naciones 
Unidas. En 1957 deja este puesto para dirigir un estudio com-
prensivo de las tendencias, las políticas económicas y las con-
diciones sociales de los países del Sur de Asia por encargo de 
Twentieh Century Fund (Moreno et al., 2022).

Alternando su trabajo como miembro del parlamento sueco, en-
tre 1933 y 1950 se convierte en profesor de política económica y 
entre 1960 y 1967, está de profesor de Economía Internacional 
en la Universidad de Estocolmo (Álvarez, 2012). En 1961, crea el 
Instituto de Estudios Económicos Internacionales en esa univer-
sidad. Se desempeña como Presidente de la Junta del Instituto 
Internacional de Investigaciones para la Paz (en inglés, SIPRI) en 
Estocolmo (Myrdal, 1978a).

En el año 1967, Myrdal se convierte en profesor Emérito de la 
Universidad de Estocolmo (Parra, 2021). Durante el año acadé-
mico 1973-1974, trabaja en el Centro para el Estudios de las Insti-
tuciones Democráticas en la Universidad de California, en Santa 
Bárbara y, entre 1974-1975, es designado como profesor visitante 
en la Universidad de Nueva York (Álvarez, 2012).

El 9 de octubre de 1974, la Real Academia de las Ciencias de 
Suecia otorga el Premio Nobel de Economía a dos economistas 
sociales: Gunnar Myrdal y Friedrichvon Hayek, por sus innova-
dores trabajos pioneros en los estudios de la teoría monetaria y la 
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 teoría de las fluctuaciones económicas, así como sus profundos 
análisis de la interdependencia de los factores y fenómenos eco-
nómicos, sociales e institucionales (Parra, 2021). Su esposa Alva 
Reimer, recibe el Premio Nobel de la Paz en 1982, tras una dilata-
da trayectoria diplomática  (Fernández y Tamaro, 2004)

1.2. Obras

Dentro de las obras más importantes, para lo cual Myrdal va nu-
triéndose de sus conocimientos en las ciencias económicas y sus 
diferentes variables de estudio, están las siguientes (Álvarez, 2012):

-  Monetary Economics (Economía monetaria), 1932.

-  The Cost of Living in Sweden, 1830-1930 (El costo de la vida 
en Suecia, 1830-1930), 1933.

-  Crisis in the Population Question (La crisis de la cuestión de 
la población), 1934

-  Monetary Equilibrium (Equilibrio monetario), 1939.

-  Population, a Problem for Democracy (Población, un proble-
ma para la democracia), 1940.

-  An American Dilemma: The Negro Problem and Modern Demo-
cracy (Un dilema americano: el problema de los negros y la 
democracia moderna), 1942, como resultado de su tiempo 
como Rockerfeller Fellow en Estados Unidos.

-  The Political Element in the Development of Economic Theory 
(El elemento político en la teoría del desarrollo económi-
co), 1953

-  An International Economy, Problems and Prospects (La econo-
mía internacional, problemas y perspectivas), 1956.



248

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

- Economic Theory and Underdeveloped Regions (Teoría económi 
ca y regiones subdesarrolladas), 1957

-  Rich Lands and Poor (Tierras ricas y pobres), 1957.

-  Beyond the Welfare State: Economic Planning and Its Interna-
tional Implications (Mas allá del Estado de Bienestar: la pla-
nificación económica y sus implicaciones internacionales), 
1960.

-  Challenge to Affluence (Desafío a la riqueza), 1963.

-  Asian Drama: An Inquiry into the Poverty of Nations (El dra-
ma asiático: una investigación sobre la pobreza de las na-
ciones), 1968.

-  The Challenge of World Poverty: A World Anti-Poverty Pro-
gram in Outline (El reto de la pobreza mundial: un progra-
ma mundial anti-pobreza), 1972.

-  Against the Stream: Critical Essays on Economics (Contra la 
corriente: ensayos críticos sobre la economía), 1972.

-  Increasing Interdependence between States but Failure of Inter-
national Cooperation (La creciente interdependencia entre 
los Estados, pero el fracaso de la cooperación internacio-
nal), 1977.

2. Contexto histórico

Los primeros estudios de Myrdal tienen un enfoque jurídico en 
la Universidad de Estocolmo donde se diploma en 1923. Simul-
táneamente, realiza sus estudios de economía, doctorándose  en 
el año 1927. A su vez, le toca profesores tan ilustres como David 
Davidson, Eli Heckscher y Gustav Cassel (Parra, 2021).
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 Fuera del mundo académico, Gunnar Myrdal junto a su espo-
sa Alva Reimer en el año 1933, se lanzan a la política siendo 
pioneros en la política moderna sobre la familia y abogaron 
a favor del control de la natalidad, debido a su vida marcada 
por una moral puritana. Las propuestas de la pareja abren en 
Suecia, un debate respecto al problema de la disminución de 
la natalidad, puesto que, ellos proponen familias en las que los 
hijos son deseados.

Myrdal de 1947 a 1957 es secretario ejecutivo de la Comisión 
Económica para Europa de las Naciones Unidas. Allí reúne a un 
selecto grupo de economistas -entre otros, Nicholas Kaldor- y 
según Francis Wilcox, decano de la Escuela de Altos Estudios 
Internacionales de la John Hopkins University, “le imprimía un 
entusiasmo e imaginación dignos de una época mejor” (Valen-
zuela, 1975, p. 196). Antes de la guerra, junto con el economista 
Erik Lindahl y otros brillantes economistas, conforman en Sue-
cia, una generación, la cual sucede a Knut Wicksell y al mismo 
tiempo, adelanta en no poca medida varias de las tesis que luego 
dan lugar a la así llamada Revolución Keynesiana. De esta época 
es su libro el Equilibrio monetario.

Por tanto, Myrdal es miembro de la escuela sueca de Estocolmo, 
donde analiza y compara los resultados del economista británico 
John Maynard Keynes, coincidiendo en los hallazgos de la ma-
croeconomía y las teorías de la demanda y la oferta. Dentro de 
la escuela sueca se tiene a sus representantes principales, en este 
caso los economistas: Gunnar Myrdal y Bertil Ohlin. 

La corriente económica es conocida, dado que en 1937 en el Eco-
nomic Journal, Bertil realizó una publicación e investigación de-
nominada: “Algunas notas sobre la teoría de Estocolmo de aho-
rro e inversión” (Perdices, 2016).

En este sentido, el profesor Myrdal es uno de los simpatizantes 
de las teorías de Keynes, sobre el uso de los ajustes a los presu-
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puestos nacionales para regular la velocidad de las economías. 
Aunque Myrdal las consideraba sus ideas, debido a que las elabo-
ra en su libro Economía monetaria que publica en 1932, cuatro años 
antes de que saliera la obra célebre del economista de Cambridge 
(Álvarez, 2012).

Tomando en cuenta lo mencionado anteriormente, que los prin-
cipales miembros de la escuela de Estocolmo contrastan o com-
paran sus hallazgos investigativos con los del economista inglés 
Keynes, es por ello que, lanzan su publicación en 1937, como 
contra respuesta a la obra denominada: Teoría general del empleo, 
el interés y el dinero de Keynes publicada en 1936, dando lugar a 
que a nivel mundial sean conocidas las investigaciones en Sue-
cia, tal como se van realizando en el campo económico. La finali-
dad por la cual deseaban el reconocimiento internacional se da, 
porque los resultados de sus obras han sido incluso mucho antes 
de las que ha publicado Keynes y en temas idénticos referentes a 
macroeconomía (Barber, 2017).

El trabajo del profesor Myrdal es, fundamental, en el impulso 
para situar la economía en varios temas, incluyendo su análisis 
de la economía en un contexto más amplio, además de lo social y 
político. Adicionalmente, en sus estudios, tienen en cuenta la dis-
tribución de la riqueza en su análisis del crecimiento económico, 
algo del cual se habla mucho hoy en día, trabajo muy importante 
que impacta la forma y estructura de las ayudas a los países po-
bres (Álvarez, 2012).

También, impacta, mayormente, en los estudios sobre los cam-
bios económicos internacionales y sobre la situación de las econo-
mías más pobres. En sus estudios económicos, el profesor Myr-
dal integra influencias mucho más profundas sobre el desarrollo 
económico, elementos como el nivel de la educación, la salud, 
las condiciones de vida, la satisfacción laboral y las rivalidades 
entre empresarios y sindicatos. Estos factores no son tomados en 
cuenta, anteriormente, en los estudios académicos y los modelos 
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 económicos, los cuales son abiertos y modernizados para tener 
elementos más amplios (Barber, 2017)

De acuerdo con el economista inglés George L. S. Shackle en 
su obra The Years of high Theory: lnvention and Tradition in Eco-
nomic Thought, 1926-1939, publicada en 1967; Gunnar Myrdal, 
John M. Keynes y Roy Harrod, cada uno a su modo, cambian el 
contenido y los propósitos de la teoría económica de la época 
(citado por Flores, 1973). El juicio, sin duda exagerado, vale sin 
embargo, como testimonio de los trabajos de Myrdal en la pre-
guerra (Valenzuela, 1975).

Por otra parte, a Myrdal se le puede considerar como un hombre 
escéptico, pues su creencia no está en las teorías concentradas en 
el equilibrio (Leandro, 2000). Para él, las fuerzas del mercado no 
hacen sino empeorar la situación de los países subdesarrollados, 
incrementando las desigualdades. Myrdal, a su vez, sostiene que 
no es correcto aplicar el método tradicional o convencional de 
análisis económico a países del Tercer Mundo con bajos recursos, 
porque, en estas sociedades no se puede aislar o separar el análi-
sis económico del social y el político (Myrdal, 1978b).

Según Myrdal, el subdesarrollo sólo se puede solucionar a través 
de la igualdad de oportunidades y la profundización democrá-
tica (Naistat, 2007). Este gran economista y político para ayudar 
a este problema propuso la creación del “Estado Providencial 
Mundial”, el cual consiste en evitar el aumento de la brecha en-
tre países ricos y pobres por medio de una ardua planificación 
y redistribución de la riqueza a nivel mundial (Leandro, 2000).

3. Pensamiento económico

El enfoque de Myrdal está centrado en la teoría pura con un mar-
cado contraste dirigido a su preocupación por la economía apli-
cada, especialmente a los problemas sociales. Su obra puede 
entenderse mejor separándose en dos etapas (Parra, 2021). La 
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primera etapa, a finales del año de 1920, hasta aproximadamen-
te 1939, se enfoca en la línea de sus maestros suecos, buscando 
mejorar la teoría económica. La segunda etapa, se inicia tras la 
Segunda Guerra Mundial (1939-1945), la cual se enmarca en su 
adhesión a la corriente del pensamiento institucionalista, como 
resultado de su entrada en la vida política.

Por consiguiente, el economista y político sueco Gunnar Myrdal, 
desde el punto de vista del pensamiento económico puede ser 
ubicado entre la Escuela sueca o de Estocolmo y la Escuela insti-
tucionalista.

3.1. Escuela sueca o de Estocolmo

Myrdal pertenece a la Escuela sueca o también mejor conoci-
da como Escuela de Estocolmo (en sueco, Stockholmsskolan), 
la misma, es una de las diferentes escuelas de pensamiento 
económico. Esta escuela está conformada, en sus inicios, por 
un número reducido de integrantes, en este caso, economistas 
suecos; los cuales, empiezan sus investigaciones en la capital 
sueca de Estocolmo y cuyos trabajos se dan, especialmente, en 
la década de 1930 (Barber, 2017).

Myrdal se ve, principalmente, influenciado por el economista 
sueco Knut Wicksell, quien es considerado una eminencia en 
el área económica, en los inicios del siglo XX, cuyas principa-
les contribuciones a la teoría económica son las siguientes: dado 
que, Wicksell desde siempre es seguidor de la teoría de David 
Ricardo (Escuela clásica), Léon Walras (Escuela de Lausana) y 
Eugen von Böhm-Bawerk (Escuela austríaca), siendo él quien 
por medio de la interacción de las tres escuelas, diseña una sín-
tesis de las tres visiones teóricas de la economía (Jaime, 2011). 

Por medio de sus obras y, dada su capacidad para haber crea-
do una teoría económica sintética, le hace a Wicksell ganar la 
reputación de “economista de economistas”. Uno de los temas, 
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 los cuales, ya han salido a la luz por autores como John Bates 
Clark, el mismo es quien se refiere a la teoría de la productividad 
marginal (la idea de que los pagos de los factores de producción 
tienden a igualarse a su productividad marginal). Wicksell, tam-
bién, por medio de su investigación demuestra una aplicación 
de dicho principio mucho más sencilla y robusta, siendo en gran 
parte usado el aporte de él en la actualidad (Ruiza, Fernández y 
Tamaro, 2014).

3.2. Escuelas neo-institucionalistas o cuasi-institucionalista

De los denominados “neo-institucionalistas” por Gruchy (1972) 
o “cuasi-institucionalista” según Landreth y Colander (2006); 
forman parte, entre otros, Clarence Ayres, Gunnar Myrdal y 
John K. Galbraith (Urbano, Díaz y Hernández, 2007).  Estos tres 
economistas se orientan también hacia la política, centrándose 
en la problemática del capitalismo dirigido. Para ellos, el avance 
de la economía hace posible pensar en una planificación eficaz, 
considerando, además, el problema de los valores. Creen que lo 
que guía a la economía no son los precios del mercado, sino el 
sistema de valores de la cultura. 

En el caso de Myrdal, conocido, fundamentalmente, por su tra-
bajo pionero en la teoría del dinero y las fluctuaciones económi-
cas, así como, por el análisis de la interdependencia entre los fe-
nómenos económicos, sociales e institucionales; ha destacado, de 
igual modo, que lo hacen los primeros institucionalistas, por su im-
plicación en las reformas sociales, políticas y económicas, sobre 
todo en países del Tercer Mundo y considerando el problema de 
la pobreza. En este sentido, Myrdal se muestra escéptico respec-
to a la posibilidad de aplicar el análisis económico convencional 
en los países subdesarrollados. Según él, en estas sociedades no 
se puede aislar el análisis económico del análisis social y político.

Myrdal (1979), se aproxima al estudio del (sub)desarrollo y de 
los desequilibrios económicos, mediante el principio de causa-
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lidad circular acumulativa, el cual plantea que el libre funciona-
miento del mercado alimenta un proceso, tendiendo a favorecer 
a aquellas regiones inicialmente bien dotadas y a perjudicar a 
aquéllas situadas en niveles inferiores de desarrollo, ampliándo-
se, además, las disparidades entre ambas regiones con el paso 
del tiempo. 

Mientras, en las regiones ricas se produce un círculo virtuoso, en 
las pobres se da un círculo vicioso, originando el “círculo vicioso 
de la pobreza”, donde los países pobres se vuelven aún más po-
bres. Según Myrdal (1979), la manera de contrarrestar esta ten-
dencia es a través de la intervención reguladora o redistributiva 
del Estado, transfiriendo recursos compensatorios de zonas de-
sarrolladas a zonas subdesarrolladas, con el propósito de reducir 
la brecha entre países ricos y pobres. Cabe decir que, el principio 
de causalidad circular acumulativa es considerado, por algunos au-
tores, como uno de los pilares básicos del enfoque institucional.

Como se ha mostrado, anteriormente, los autores neo o cuasi-ins-
titucionalistas también se preocupan, de igual modo que los pri-
meros institucionalistas por conseguir mejoras sociales; aunque en 
este caso en referencia a problemas diferentes correspondientes 
obviamente a distintas épocas, como por ejemplo, el desarrollo 
económico, en el sentido del progreso regular y del bienestar cre-
ciente, así como los desequilibrios económicos y sociales, concre-
tamente, la pobreza de las zonas menos desarrolladas.

4. Contribuciones a la ciencia económica

Una de las grandes razones, por las que Myrdal recibe el Premio 
Nobel de Economía es por su gran obra pionera sobre la Teoría del 
dinero y las fluctuaciones económicas, para lo cual, toma como pun-
to de partida, la idea de Wicksell acerca de la brecha entre la tasa 
natural y la tasa del mercado. Desde comienzos de su carrera, 
Myrdal trabaja en la combinación entre los estudios económicos 
y su impacto sociopolítico, extendiendo su análisis económico 
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 a los aspectos institucionales, demográficos, educacionales y de 
salud pública (Álvarez, 2012).

Por lo tanto, analiza los modelos económicos, incluyendo los 
impactos y el estudio de las distintas influencias de todos los 
elementos en los procesos acumulativos experimentados por 
las economías. Además, este enfoque es extendido a los países 
menos desarrollados, incluyendo su trabajo sobre las clases más 
pobres en las economías con mayor desarrollo.

No obstante, aparte de los artículos académicos publicados por 
Myrdal, es importante destacar las siguientes obras y los aportes 
de este economista y político sueco.

4.1. El equilibrio monetario (1931)

La obra Equilibro monetario es publicada en 1931 y traducida al in-
glés en 1939, puede considerarse precursora, en cierto modo, de la 
Teoría General de Keynes. Hace hincapié sobre la estructura diná-
mica de los procesos macroeconómicos, la cual emplea términos 
como “ex-post” y “ex-ante” para referirse al gasto y al ahorro.

Según afirmaciones de Myrdal (1999), las previsiones ex - ante 
se ajustan de forma tal, que se satisfaga la identidad contable ex 
- post de la siguiente manera: si, en la situación inicial, el ahorro 
es inferior a la inversión, este crece a lo largo del periodo, debido 
al incremento de los precios, lo cual, a su vez, aumenta los be-
neficios y el valor del capital, y así, la inversión ex - post puede 
ser financiada. En caso contrario, las pérdidas van a equilibrar la 
inversión y el ahorro. El ahorro ex - ante no puede ser igual a la 
inversión ex - ante, salvo en una situación de equilibrio perfecto, 
sin evolución en los precios (Roux, 2006).

Irónicamente, esta obra de Myrdal (1999), constituye una agu-
da crítica a Wicksell, al señalar que la condición de equilibrio 
de Wicksell, donde la tasa natural y la tasa del mercado debe 
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ser la misma, es válida solamente para una economía estática. 
En una economía dinámica las tasas de rendimiento, las cuales 
equilibran ahorro e inversión dependen, decisivamente, de las 
expectativas. Myrdal (1999) distingue entre cálculos de tasa de 
rendimiento ex - ante, ejecutado en condiciones de incertidum-
bre, y ex - post, cuando se puede estar seguro de lo ocurrido. De 
esta manera, los empresarios invierten sobre la base de una tasa 
de rendimiento esperada o ex - ante; realizando la tasa real de 
rendimiento o ex - post. 

La brecha entre ambas tasas mueve a la economía. Myrdal (1999) 
hace la sugerencia radical, que la noción de Wicksell de la esta-
bilidad de los precios, así como el sine qua non de un equilibrio 
monetario, es inaplicable a la economía dinámica, en la cual las 
invenciones mejoran, constantemente, la productividad y elevan 
la tasa natural de interés. Esto significa, que tarea del sistema 
bancario, debe ajustar, constantemente, la tasa del mercado para 
ir a la par con ella. En este sentido, los precios caen si la produc-
tividad aumenta y no permanece estable. Por ende, los precios 
pueden fluctuar, pero lo importante, es permitir al proceso de 
innovación y crecimiento de la productividad, seguir su camino 
(Desai, 2017).

Myrdal (1999), está en desacuerdo con Wicksell, en cuanto a la 
variación en los precios, al ser prevista, no altera el equilibrio 
básico, en el sentido, que los precios de los bienes de capital y 
mercancías, en general, así como las tasas de interés, se ajustan 
de manera consecuente. Este planteamiento precede por alrede-
dor de cincuenta años a los desarrollos contemporáneos de la 
escuela de expectativas racionales, con la ventaja para Myrdal, el 
cual reconoce, sin embargo, ser alterado, generalmente, el equili-
brio, porque algunos precios son muy flexibles, otros son menos 
y algunos muy rígidos. 

El galardonado critica, a su vez, a la teoría cuantitativa del dine-
ro por ser estática (no considera la influencia de las expectativas 
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 ni el proceso de ajuste ni las situaciones acumulativas desequili-
brantes ni, en consecuencia, el crédito, la inversión y la velocidad 
de circulación del dinero, de manera adecuada), incongruente 
(porque aún hoy día no se puede dar cuenta de la demanda de 
liquidez en la teoría económica del equilibrio general) y super-
ficial (pues ignora la causalidad inversa de los costos, el valor 
esperado de las transacciones, los cambios en la producción, en 
el consumo y el ahorro, por motivos independientes a los deter-
minados por la oferta monetaria, sobre los precios). 

Adicionalmente, Myrdal (1999) señala la incongruencia de la so-
breproducción general con los supuestos básicos de la teoría de los 
precios relativos en términos de la “Ley de Say” (la oferta de cual-
quier mercancía es demanda para cualquier otra) y de lo que eco-
nomistas contemporáneos llaman la neutralidad (real) del dinero. 
Por lo tanto, considera a la teoría cuantitativa del dinero como una 
teoría monetaria superficial e indeterminada, apreciación, la cual 
mantiene su validez, a pesar de los desarrollos de John M. Keynes 
y de John Hicks para integrar la teoría del dinero con la teoría eco-
nómica y de los esfuerzos por Milton Friedman de acomodar la 
teoría cuantitativa del dinero con el modelo keynesiano. 

El cargo de superficial sigue siendo válido por las razones princi-
pales antes expuestas; el de indeterminación, porque la teoría del 
equilibrio económico general, fundamento de la teoría cuantita-
tiva, no sólo ha sido incapaz hasta ahora de ofrecer una teoría de 
la liquidez, sino que, al excluir el tiempo, la incertidumbre y los 
equilibrios con desempleo, pareciera ser en si misma incompati-
ble con la existencia del dinero y sus interacciones con el sector 
real (Tijerina, 1999).

Según Roux (2006), para Myrdal, “el equilibrio monetario no 
implica la estabilidad de los precios; sólo se precisa que sus 
variaciones no sean demasiado amplias” (p. 89). De acuerdo al 
autor, para ello, es necesario practicar una politica de control de 
crédito, con la finalidad de evita que se manifiesten diferencias 
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excesivas entre los valores reales y los valores proyectados. En 
este sentido, Myrdal (1999) critica y completa la teoria de Wick-
sell porque considera la existencia de dos tipos de interes: uno 
monetario y otro, denominado por él, como natural. El prime-
ro, es visible y está determinado por el sistema bancario, aun-
que de forma artificial. El segundo, no se puede observar, pero, 
garantiza la igualdad entre la demanda de inversion y la oferta 
de fondos prestables: por ende, corresponde a la productividad 
marginal del capital.

De esta forma, cuando los bancos conceden créditos fácilmen-
te, fijan la tasa monetaria a un nivel inferior a la tasa natural: 
esta desviacion resulta favorable para la aceleracion de las ac-
tividades productivas. Gracias a esto, los precios suben y, con 
ellos, los beneficios, y esto ocurre hasta que los bancos ajustan 
su posicion. Se produce un fenómeno identico a la baja. Para 
Wicksell, las diferencias entre las tasas producen, de esta ma-
nera, “procesos acumulativos” de desequilibrios, los cuales es-
tán en en el origen de los ciclos. Para Myrdal (1999), estas dos 
tasas son dificilmente comparables, porque su origen es muy 
diferente. Propone monetarizar la tasa natural de Wicksell, re-
emplazándola por el valor de la productividad neta del capital, 
esto equivale al cálculo realizado por un empresario del rendi-
miento de sus inversiones. Con ello, Myrdal (1999) introduce la 
influencia del tiempo en el equiilibrio monetario. Este desarro-
llo tiene tres consecuencias.

Para Wicksell, la igualdad entre la tasa monetaria y la tasa na-
tural conduce a otra igualdad, la de la inversion y el ahorro, y a 
un equilibrio monetario con beneficios nulos (dado que el em-
presario paga al banco una tasa igual a su rentabilidad). Por el 
contrario, Myrdal (1999) considera, la inexistencia de un equi-
librio monetario, salvo cuando, el conjunto de los beneficios 
genera una cantidad de inversion tal, abosorviendo el capital 
disponible (y no solo el ahorro). De esta manera, entiende como 
capital disponible, además del ahorro, el aumento o disminu-



259

Capítulo 8: Gunnar Myrdal, el desarrollo y la interdependencia de los fenómenos económicos, sociales y políticos: una 
perspectiva interdisciplinaria 

 cion del valor, el cual puede tomar el capital durante un perio-
do, como consecuencia de las previsiones correctas o erróneas 
de las empresas.

Myrdal (1999) proporciona tambien una nueva definicion diná-
mica de la igualdad ahorro/inversion, el cual, posteriormente, 
retoma Keynes. Esta igualdad se satisface a lo largo del periodo 
entre variables ex ante y ex post. Por último, rechaza la idea, que 
el equilibrio monetario implica forzosamente el equilibrio de los 
precios. De hecho, todo va a depender de la politica seguida en 
materia de credito. 

4.2. Teoría económica y regiones subdesarrolladas (1957)

La idea sobre la cual las sociedades atraviesan etapas en un pro-
ceso de secularización en el tratamiento de la técnica moderna y 
allí despiertan un proceso de acumulación auto-centrado tal, que 
convergen, es intensamente cuestionada durante las décadas de 
los sesenta y los setenta del siglo pasado (Trucco, 2012).  Tanto, 
Albert Hirschman como Gunnar Myrdal, son considerados auto-
res paradigmáticos de esta crítica y lograr generar una lectura de 
la dinámica social, donde prevén el incremento de las asimetrías 
entre países. 

El optimismo, el cual conlleva la obra de Rostow (1961) aquí, es 
puesto en duda. Myrdal (1979) invoca el principio de la causa-
ción acumulativa para tratar de entender la razón de las persis-
tentes y crecientes disparidades del ingreso dentro de los países; 
pero la noción se extiende sin dificultad a los contactos existentes 
entre países. Independientemente de Myrdal, Hirschman (1984), 
elabora ideas similares: el “efecto de estela” de Myrdal –los fac-
tores que propician el aumento de la disparidad– se convierte en 
su “efecto de polarización”, mientras, su “efecto de dispersión” –
los factores, los cuales propician la difusión de la prosperidad de 
las regiones ricas a las pobres– es su “efecto de filtración” (p. 30). 
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La idea de existir un conjunto de fuerzas, las cuales determinan la 
trayectoria de las sociedades, y esas fuerzas, puestas en movimien-
to, tienen una dinámica inherente tal, que las mismas se refuerzan 
y los resultados se polarizan en el espacio, constituye el locus in-
terpretativo del esquema Myrdal-Hirschman. Los modelos se pre-
sentan como una descripción de dinámicas espaciales integradas, 
capaces de captar diferencias entre espacios, pero el análisis no 
renuncia a las formas abstractas de los modelos tradicionales. 

Por el contrario, Myrdal-Hirschman intentan mostrar situacio-
nes de desequilibrio y la posibilidad de incorporar dimensiones 
cualitativas en el análisis, pero sosteniendo implícitamente una 
importancia sustantiva de la forma general del modelo sobre el 
contenido específico que éste adquiera. 

Myrdal (1979) expresa sintéticamente esta forma general de la 
causación circular acumulativa de la siguiente forma: si cual-
quiera de los dos factores cambiase, se produce también, inevi-
tablemente, un cambio en el otro factor, lo que inicia un proceso 
acumulativo de interacción mutua, en el cual, el cambio experi-
mentado por un factor va a estar apoyado de manera continua 
por la reacción del otro factor, y así sucesivamente en forma cir-
cular.

4.3. El drama de Asia  (1968)

En la obra El drama de Asia, Myrdal aborda el problema de ausen-
cia de educación, la enfermedad y la falta de empleo en los países 
en vías de desarrollo para argumentar que la ayuda económica 
aportada por los países del primer mundo es contraproducente. 
En este sentido, Myrdal escribe como un autor institucionalista, 
es decir, consciente en lo fundamental de tener en cuenta el en-
torno no económico (las circunstancias políticas, sociales, institu-
cionales, educacionales, legales y las costumbres) del país, en el 
cual, la teoría económica es aplicada, por tanto, de no hacerlo se 
convierte en irrelevante cualquier aporte teórico.
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 Los liberales siempre han subrayado la posibilidad de mejora 
de la situación de los pobres en un marco de paz, justicia y li-
bertad. Los socialistas, en cambio, han negado esa posibilidad 
desde Marx, el cual asegura, el capitalismo solo enriquece a los 
ricos, empobreciendo a los pobres (Rodríguez, 2018). Myrdal 
anuncia en los años de 1960 que los países del Este asiático no 
pueden dejar atrás la pobreza. Casi nueve de cada 10 chinos 
viven, en 1981, en la extrema pobreza. Solo uno de cada 10 
chinos vive así hoy. Y por primera vez en la historia, en 2012 
el PIB de los países en desarrollo supera la mitad del PIB mun-
dial. Produciéndose, la mayor reducción de la pobreza nunca 
vista, y la desigualdad global ha caído por primera vez en la 
historia económica moderna. 

En su estudio sobre el desarrollo conocido como el drama de Asia 
de 1968, Myrdal critica lo que domina “los estados sin carácter”, 
sin voluntad para enfrentar al poder local, el cual se basa en las 
castas, la tierra y la cultura. Y, aunque no desea reemplazarlos 
por la planificación centralizada, sugiere la utilización de los pre-
cios como un instrumento de política económica y no como un 
mero resultado del mercado (Rous, 2006, p. 91). 

Con todo, aunque en ambos trabajos aplica la misma meto-
dología, para Myrdal las soluciones a los problemas asiáticos 
pasan, en primer lugar, por un cambio de las instituciones po-
líticas. El conjunto de trabajos elaborados por Myrdal tras la 
Segunda Guerra Mundial, ha hecho de él un especialista en 
desarrollo, en especial por su crítica a la teoría económica apli-
cado en los países en vías de desarrollo. De hecho, considera 
que pueden realizarse cuatro recriminaciones a la teoría tradi-
cional (Rous, 2006):

1)  Una actitud poco realista en los trabajos de investigación.

2)  Una panoplia de definiciones inadaptadas sobre el desa-
rrollo, el crecimiento y el bienestar. Las necesidades reales 
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deben tenerse en cuenta antes que las abstracciones de los 
estadísticos.

3)  La ausencia de aplicación de múltiples disciplinas en los 
trabajos.

4)  Se toma partido a pesar de ofrecer una cobertura de objeti-
vidad.

Es importante destacar, que dentro de su investigación aborda el 
problema de la falta de educación, enfermedades y la escasez de 
empleo en los países en vías de desarrollo, para así deducir, en 
cuanto a la ayuda económica aportada por los países del primer 
mundo, es contraproducente. Myrdal considera, con respecto al 
desarrollo de los países subdesarrollados, es constantemente infe-
rior al revelado en las estadísticas oficiales. Para este economista la 
causa principal es la falta de recursos de los países pobres de llevar 
a cabo reformas institucionales, para así, contrarrestar a las fuerzas 
del mercado libre.

4.4. El reto de la pobreza mundial: un programa mundial an-
ti-pobreza (1972)

Myrdal a través del círculo de la teoría del desarrollo muestra 
unos estudios institucionalistas de las causas de la pobreza 
insistente en las economías y las sociedades del Tercer Mun-
do. Según Preston (1999) “la obra entrañaba una reacción 
contra la teoría del equilibrio neoclásica mecánica-fondo que 
tenía en su centro la idea de una causación acumulativa cir-
cular” (p. 242).

Myrdal declara, que la dirección general donde se desarrolla un 
sistema socioeconómico se fortalece por sí misma; afortunada-
mente, por decirse así, los países del Tercer Mundo, con su situa-
ción débil en el sistema mundial y con estructuras institucionales 
internas débiles, caen en una inclinación de equilibrio de bajo 
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 nivel, mientras, los países del Primer Mundo se hallan estables 
en una vía de desarrollo ascendente.

En la obra de Myrdal, el sistema económico ya no se ve como au-
torregulador, sino, debe verse como un elemento de un sistema 
social complejo. Un sistema social ha de ser analizado de manera 
realista, y esto requiere estudios detallados de los aspectos del 
sistema social, donde es posible obtener cualquier conocimiento 
del sistema como un todo y se pueda intentar establecer políticas 
ulteriores. Con respecto, a la cuestión de ordenar un cambio en 
el sistema, Myrdal tiene una opinión particular sobre el cambio 
del sistema social, el cual sostiene, que una vez haya sido esta-
blecida la dirección del cambio, el sistema social se ajusta para 
reforzarla. 

Por tanto, se tiene una idea de inercia social. Myrdal habla de esto 
por lo que se refiere a la idea de la acusación acumulativa circular. 
En el caso del Tercer Mundo, la condición original de subdesarro-
llo –un equilibrio de bajo nivel– es alterado en el periodo colonial, 
pero solo en el patrón de una economía dual con un sector tradi-
cional y otro moderno. La economía dual del periodo colonial solo 
es un ligero avance sobre las formas pre-coloniales. 

Sin embargo, en el periodo de independencia, dado que, el desa-
rrollo institucional del típico país del Tercer Mundo es bajo, con 
mecanismos institucionales, los cuales funcionan solo con una 
eficiencia limitada, y la posición de estas economías en el sistema 
global mismo es débil, los países tienden a permanecer en una 
posición de equilibrio de bajo nivel. Según Myrdal, la solución 
para el Estado en el Tercer Mundo es luchar en un frente amplio 
de reformas sociales, económicas, políticas y culturales, a fin de 
reorientar al sistema socioeconómico por una vía de desarrollo 
ascendente. 

Myrdal aplica su idea de la causación acumulativa circular, tanto 
a la posición del Tercer Mundo frente a la economía mundial, 
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como a sus estructuras internas sociales e institucionales, y sus 
conclusiones son pesimistas. Por tanto, al considerar que las na-
ciones del Tercer Mundo están encerradas en una posición de 
equilibrio de bajo nivel, el remedio es usar la planificación na-
cional para cambiar las economías individuales en una dinámica 
ascendente. 

Myrdal sostiene, de hecho, lo que todos entendemos por desa-
rrollo, es el movimiento ascendente de todo el sistema social. Los 
análisis de Myrdal se traducen en la práctica por medio de las 
maquinarias del Estado, y su obra es un ejemplo de la ideología 
del planificador del Primer Mundo en su forma obvia. 

Las maquinarias de la planificación del Estado son los vehículos 
para lograr una dinámica del desarrollo ascendente en los países 
del Tercer Mundo. En la obra de Myrdal la cuestión de análi-
sis científico social, la búsqueda del desarrollo y la esfera de la 
acción política coinciden en la planeación ordenada del Estado. 
Es una posición distinta, la cual, como él mismo señala, le debe 
mucho a la experiencia de la Gran Depresión. Es evidente, que 
la obra de Myrdal ha tenido una amplia influencia en la teoría 
contemporánea del desarrollo, y ahora se puede considerar la 
particular lógica intelectual de esa obra (Preston, 1999). 

4.5. La pobreza de las naciones (1975)

Gunnar Myrdal recibe el Premio Nobel de Economía en 1974, 
por su empeño y dedicación a hacer el análisis inverso y escribir 
las causas por las cuales determinados países, están sentenciados 
a ser pobres. En su obra La pobreza de las naciones, publicada en 
inglés en 1975, revela cuestiones irrefutables de la pobreza, y los 
círculos viciosos que se crean alrededor de éstos, obstaculizando 
cualquier vía de escape. Según Díez (2015), los componentes de-
terminantes de la pobreza son, la falta de acceso al capital físico, 
humano y tecnológico, este último es el más destacado de los 
factores.
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 Ante la imposibilidad de desarrollar industrias, estos países se 
especializan en la agricultura y las materias primas, bienes con 
muy poco valor agregado, por lo que apenas perciben ingresos 
y se les obligan a mantenerse en niveles de subsistencia. La ca-
pacidad de ahorro es mínima, de tal manera, nunca alcanzan el 
estado adecuado para poder invertir en capital físico y humano, 
perpetuándose la pobreza. 

Otra característica común a estos países, es la debilidad del Es-
tado y de sus instituciones y, como resultado de ello, la baja ca-
pacidad de recaudación y de presión fiscal. La mayoría de los 
ingresos públicos provienen de actividades exportadoras asocia-
das a materias primas muy volátiles, por ende, la inestabilidad 
económica es constante.

Cuando se compara la estructura fiscal de los países más desa-
rrollados frente a los pobres o emergentes, se puede destacar el 
elevado peso de los impuestos directos, especialmente, del im-
puesto sobre la renta. Dicho impuesto entra en funcionamiento 
a principios del siglo XX en Estados Unidos. Desde entonces, la 
esperanza de vida en el país se ha doblado y su renta por habi-
tante, eliminando el efecto de la inflación y haciendo los dólares 
comparables, se ha multiplicado por ocho. Obviamente, el desa-
rrollo económico de Estados Unidos depende de muchas varia-
bles, pero, que el Estado haya contado con una estructura fiscal 
sólida, capaz de financiar su actividad de manera estable en el 
tiempo, ha resultado determinante.

Conclusiones

Según Tijerina (1999), Myrdal, de profesión economista, se intere-
sa, inicialmente, en la teoría pura, contribuyendo con la distinción 
entre las decisiones planeadas o anticipadas (ex-ante) y las deci-
siones realizadas (ex-post). Myrdal, en su tesis doctoral investiga 
sobre la formación de los precios, las ganancias y los cambios en 
el valor del capital de acuerdo a las variaciones del mercado y de 
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la tecnología en las empresas. Estas ideas son aplicadas a nivel 
macroeconómico de los problemas monetarios, en ese entonces en 
1931, el cual lo publica en su libro Equilibrio monetario. 

Para Tortosa (2001), Myrdal en la conferencia de aceptacion del 
Premio Nobel de Economia, titulada “El problema de la igual-
dad en el desarrollo mundial”, añade que uno de los efectos de 
la Segunda Guerra Mundial es “el de forzar a la gente de los 
paises occidentales a ser conscientes del enorme abismo de renta 
que todavía dividía a la humanidad en una minoría rica y una 
mayoría pobre” (p. 104). 

Esta conciencia de la difusión de la pobreza en los países sub-
desarrollados, adquiere dimensiones morales, puesto que, en el 
mundo occidental, especialmente desde la Ilustración, el ideal 
de una mayor igualdad ha ocupado un puesto importante en la 
filosofía social. 

Myrdal se compromete y preocupa, de manera constante, por los 
grandes problemas de la sociedad de su tiempo, por esta razón, se 
empeña en ofrecer líneas de solución a éstos. Sus obras están ba-
sadas en lo social y político con un enfoque interdisciplinario del 
análisis de los problemas en su globalidad y del institucionalismo.

En síntesis, es importante ver en Myrdal la figura del economista 
y del sociólogo. Dado que combina los enfoques económicos con 
los sociológicos en sus trabajos e investigaciones, pues, tiene ple-
na conciencia sobre el análisis económico a ultranza (economi-
cismo), el cual, conduce a un callejón sin salida de la super-espe-
cialización con pretensiones de panacea heurística. Así, Myrdal 
enfrenta la trampa de la hipertrofia, produciendo la archi-espe-
cialización. Por ende, el tratamiento a los problemas, investiga-
dos por el galardonado, es efectuado con variables y métodos 
económicos, ciertamente, pero no por ello, deja a un lado las va-
riables sociales y políticas, las cuales intervienen en el fenómeno 
estudiado (Romero, 1974).
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 Resumen

El pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía ha pene-
trado en el mundo académico de manera reciente. De las tres 
escuelas, las cuales generan la revolución marginalista a fines del 
siglo XIX, la austriaca es la menos difundida. Esto, tal vez, es 
debido, por una parte, al idioma alemán, poco conocido, y, por 
otra parte, a la persecución del nazismo; cuyo hecho propicia la 
emigración de Viena, a mediados de 1930, de los principales ex-
ponentes de esta escuela, provocando así, su dispersión. El pre-
sente capítulo tiene como objetivo analizar las contribuciones de 
Friedrich August von Hayek a la Escuela Austriaca de Economía 
en el siglo XX, de la teoría económica a la filosofía política. Se 
utiliza una metodología interpretativa a partir de un diseño do-
cumental. Hayek, escritor de economía, derecho y política es el 
único miembro de la Escuela Austriaca en obtener el Premio No-
bel de Economía en 1974, curiosamente compartido con Gunnar 
Myrdal, economista sueco con una visión de la ciencia económi-
ca opuesta a la del economista austriaco. La vida y pensamiento 
de Hayek se puede dividir en dos momentos: antes y después 
de la Segunda Guerra Mundial. Antes de la guerra se dedica a 
escribir sobre teoría económica partiendo de la metodología de 
los austriacos: la acción humana. Posteriormente, cerca del fin de 
la guerra, en 1944, publica su obra Camino de servidumbre, donde 
hace un análisis de los fundamentos del nazismo (muy parecidos 
a los del comunismo soviético), fundamentos que Hayek consi-
dera estar replicando en los países como Estados Unidos e In-
glaterra. Se refiere a la excesiva confianza en el poder del Estado 
para solucionar todos los problemas de la vida y la sociedad. 
Este libro sería el punto de partida del nuevo objeto de estudio 
del intelectual de Viena, con una perspectiva desde la filosofía 
política.

Palabras clave: Escuela Austriaca de Economía, teoría económi-
ca, filosofía política, Friedrich August von Hayek, Premio Nobel 
de Economía 1974.
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Introducción

El pensamiento de la Escuela Austriaca de Economía ha pe-
netrado en el mundo académico de manera reciente. De las 
tres escuelas, las cuales generan la revolución marginalista 

a fines del siglo XIX, la austríaca es la menos difundida. Esto, tal 
vez, es debido, por una parte, al idioma alemán, poco conocido 
y, por otra parte, a la persecución del nazismo; cuyo hecho pro-
picia la emigración de Viena, a mediados de 1930, de los princi-
pales exponentes de esta escuela, provocando así, su dispersión 
(Cachanosky, 1984). 

La Escuela Austriaca de Economía comienza con la publicación 
de los Principios de economía política, de Carl Menger, en 1871, se-
gún lo afirma, entre otros, uno de sus miembros protagónicos: “Lo 
que hoy conocemos como Escuela Austriaca de Economía nace en 
1871 con la publicación del pequeño libro de Carl Menger titulado 
Grundsâltze der Volkswirtschaftslehre” (Mises, 2001, p. 173).

No obstante, la denominación “Escuela Austriaca”, o más exac-
tamente “los austríacos” sólo comienzan a difundirse a raíz de 
la controversia que, sobre el método apropiado para el estudio 
y construcción de las ciencias sociales, incluida la ciencia eco-
nómica, sostiene el propio Carl Menger con la Escuela Histórica 
Alemana, en la década de los 80 del siglo XIX. “En sus orígenes, 
la expresión <<Escuela Austriaca>> fue dado a un pequeño gru-
po de economistas de nacionalidad austriaca por sus adversa-
rios alemanes; cuando fue utilizada por primera vez, en los años 
1880, tenía un sentido peyorativo y generaba una cierta dosis de 
desconfianza” (Mises, 1962; citado por Jaramillo, 2010).

En este sentido, el presente capítulo tiene como objetivo analizar 
las contribuciones de Friedrich August von Hayek a la Escuela 
Austriaca de Economía en el siglo XX, de la teoría económica a 
la filosofía política. En este trabajo se da a conocer la vida, obra 
y pensamiento económico de Hayek; así como, los principales 
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 aportes realizados a la economía, los reconocimientos recibidos, 
libros y artículos publicados, estudios realizados, entre otros. 

Asimismo, se revisan las razones que lo impulsan a crear nuevas 
teorías económicas, las cuales lo llevan a obtener el Premio Nobel 
de Economía en 1974, donde se plantea, desde sus inicios, ideales 
basados en la libertad. Hayek, escritor de economía, derecho y 
política es el único miembro de la Escuela Austriaca en obtener 
el Premio Nobel de Economía en 1974, curiosamente compartido 
con Gunnar Myrdal, economista sueco con una vision de la cien-
cia económica opuesta a la del economista austriaco (Peña, 2015).

1.Biografía: vida y obra

Friedrich (o Freidrich) August von Hayek nace el 8 de mayo de 
1899 en Viena, Austria, en lo que entonces es el Imperio Aus-
tro-Húngaro, dentro de una familia acomodada y educada, y 
muere el 23 de marzo de 1992 (Navarro, 2010; González, 2017).

1.1. Vida

Hayek, hijo del doctor August von Hayek, profesor de botánica, 
a tiempo parcial, en la Universidad de Viena y médico empleado 
por el ministerio de salud municipal, y de Felicitas Neé Hayek, 
nacida en von Juraschek (Hayek, 1978). Los abuelos de Hayek 
eran eminentes académicos que se desarrollaron en los campos 
de estadística y biología. Asiste al liceo en Viena.

Su línea paternal se levanta en las filas de la nobleza bohemia, a 
partir de sus servicios al Estado. Del mismo modo, una genera-
ción anterior de sus antepasados maternos, también se levantan 
en la fila noble inferior. Sin embargo, después de 1919 los títulos 
de la nobleza se prohíben, según la Ley en Austria, y la familia de 
“von Hayek” se hizo simplemente la familia Hayek. De ahí, des-
pués de 1919, se cambia el nombre oficial de Hayek, “Friedrich 
von Hayek,  por “Friedrich Hayek”, 
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Por el lado de la madre, Hayek es el primo segundo del filósofo 
Ludwig Wittgenstein. Su madre a menudo llega a jugar con las 
hermanas de Wittgenstein, y lo conocen muy bien. 

A consecuencia de su relación con la familia, Hayek se hace uno 
de los primeros en leer elTractatus Logico-Philosophicus de Witt-
genstein, cuando el libro se publica en su edición alemana origi-
nal en 1921 (Peña, 2015).

Aunque conoce a Wittgenstein, sólo en unas pocas ocasiones, Hayek 
señala que su filosofía y sus métodos de análisis tienen una fuerte 
influencia en su vida y pensamiento. En sus últimos años, Hayek 
recuerda una discusión de filosofía con Wittgenstein, cuando am-
bos son oficiales durante la Primera Guerra Mundial. Después de 
la muerte de Wittgenstein, Hayek tiene la intención de escribir una 
biografía de Wittgenstein y trabaja en materiales de la familia que se 
reúnen; y más tarde asiste a biógrafos de Wittgenstein.

Entre 1917-1918, Hayek se une a un regimiento de artillería en 
el ejército austro-húngaro y lucha en el frente italiano (Hayek, 
1978). Hayek sufre dañó en su oído izquiero durante la guerra y 
es condecorado por su valentía. Durante este tiempo, también so-
brevive a la pandemia de gripe de 1918. Posteriormente, decide 
realizar una carrera académica, para ayudar a evitar los errores 
que llevan a la guerra, prometiendo trabajar en un mundo mejor.

1.2. Formación como economista

Hayek, entre 1918-1921, estudia en la Universidad de Viena, 
principalmente filosofía, psicología y economía (Hayek, 1978). 
La Universidad permite a los estudiantes elegir libremente sus 
asignaturas y no hay mucho trabajo escrito o pruebas obligato-
rias, excepto los exámenes principales al final del estudio. Ter-
minando sus estudios, Hayek se interesa más en la ciencia eco-
nómica, principalmente, por razones financieras y profesionales: 
planea combinar derecho y economía para iniciar una carrera en 
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 el servicio diplomático.  Posteriormente, obtiene doctorados en 
Jurisprudencia y Relaciones Política, en 1921 y 1923, respectiva-
mente (Hayek, 1978).

Son diversas las áreas de la ciencia económica en las cuales Ha-
yek interviene realizando valiosos aportes, siendo una de éstas 
la macroeconomía. En esta área, los trabajos de Hayek sobre el 
ciclo económico tienen una apreciable repercusión entre los eco-
nomistas, hasta la irrupción de la teoría keynesiana, fortalecida 
por el cuestionamiento a la teoría clásica que se desencadena lue-
go, de la “Gran Crisis” de fines de los años de 1920.

Para Hayek, el concepto de equilibrio sólo tiene validez en el ám-
bito del individuo y las acciones de éste como parte de un plan. 
Mises publica en 1912 su libro La teoría del dinero y el crédito, la 
que Hayek refina en varios estudios culminando en 1929 con su 
primer libro, Teoría monetaria y el ciclo de negocios. En el mismo, 
Hayek analiza los efectos de la expansión del crédito en la eco-
nomía. Su tesis consiste en que la expansión del crédito, a través 
de la reducción artificial de las tasas de interés lleva a los empre-
sarios a invertir en negocios no rentables y a una mala coordina-
ción de los planes de producción y consumo. 

Tanto en Camino de servidumbre como en Ley, Legislacióny Libertad; 
Hayek habla de un orden o sistema espontáneo (o auto genera-
ble) que funciona adecuadamente  siempre y cuando la interven-
ción gubernamental se reduzca al mínimo necesario. Aplicando 
la tesis de Hayek, en ese sistema espontáneo, las tasas de interés 
deben dejarse fluctuar con las fuerzas del mercado y sin inter-
vención gubernamental (González, 2017).

La palabra “neoliberalismo” es de origen alemán: Neoliberalis-
mus. Se ha dicho que Mises la emplea en los años veinte para 
caracterizar su concepción del liberalismo, pero, posteriormente, 
deja de usarla. En el mismo sentido, es empleada en un coloquio 
liberal en París organizado por Walter Lippman, en agosto de 
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1938, donde participan Hayek y algunos de los economistas, los 
cuales fundan, posteriormente, la Sociedad Mont-Pèlerin. Según 
el testimonio de uno de sus participantes, el economista Louis 
Baudin, el grupo acuerda usar el término para denominar su in-
terpretación del liberalismo.

Sin embargo, no quedan actas de dicho coloquio. Al parecer, el 
primero que emplea esta expresión por escrito para definir una 
nueva forma de liberalismo es Edgar Narwoth, quien publica, 
en 1961, el libro Die Social-und Wirtschafts philosophie des Neolibe-
ralismus. Allí el término Neoliberalismus es empleado para deno-
minar la Escuela de Friburgo, la de Munich, y los economistas 
agrupados en la revista Ordo, los cuales son los creadores de la 
economía social de mercado alemana (Vergara, 2015). 

1.3. Trayectoria tanto académica y profesional

Se convierte en director del Instituto Austríaco para la Investiga-
ción Económica (1927-1931). Allí asiste a los seminarios privados 
de von Mises. Luego, durante cinco (5) años trabaja bajo la direc-
ción de Mises en una oficina del Gobierno. Hayek es uno de los 
más destacados economistas y filósofo del siglo XX, cuyo aporte 
parece tener una fuerza nueva a comienzos del presente siglo. 

De 1927 a 1931 es el director del Instituto para el Análisis del 
Ciclo Económico, organizado por él y Mises. En 1931 recibe una 
invitación para trasladarse a Inglaterra como profesor en la Es-
cuela de Economía de Londres. Allí permanece hasta 1950 y se 
distingue con sus publicaciones y sus críticas al Tratado sobre el 
Dinero de John M. Keynes, quien le replica. Su oposición a Key-
nes le ayuda a destacar y, a la vez, le aísla porque las tesis del 
Profesor de Cambridge se convierten en la corriente académica y 
política dominante, y la mayoría de los Gobiernos y catedráticos 
de economía adoptan, entonces, tonos intervencionistas. Dice, 
con razón, que las políticas económicas de Keynes van a condu-
cir a una mayor inflación.
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 En 1938, Hayek obtiene la nacionalidad británica. Posteriormen-
te, ejerce como profesor en la London School of Economics (1931-
1950). En 1950, se traslada a Estados Unidos, donde imparte lec-
ciones de ciencias sociales. En 1962, vuelve a Europa e imparte 
clases en la Universidad de Friburgo hasta jubilarse en 1969. 

En 1965, visita Costa Rica como conferencista invitado por 
la Asociación Nacional de Fomento Económico. De regreso a 
Europa, concluye sus estudios de pedagogía en Salzburgo en 
1974, el mismo año en que le es otorgado el Premio Nobel de 
Economía.

Se pueden distinguir tres etapas en su obra (Álvarez, 2018):

1)  La primera, que va desde 1929 a 1941, está dedicada 
a la investigación en teoría económica, y en ella escri-
be seis libros. 

2)  La segunda etapa es mucho más breve, entre 1941 y 
1945; allí elabora su epistemología de las ciencias so-
ciales y de la economía. Publica varios artículos que 
se editan, posteriormente, con el título de La contra-
rrevolución en la ciencia. Sobre el abuso de la razón (1952). 
Paralelamente, realiza una investigación sobre teoría 
y psicología del conocimiento cuyos resultados ex-
pone en El orden sensorial. Una investigación sobre los 
fundamentos de la psicología teórica (1952). 

3)  La tercera etapa es la más extensa y se extiende du-
rante casi medio siglo. En ella elabora y desarrolla 
su concepción del hombre y la sociedad, la historia, 
la política, el derecho y la economía. En este periodo 
publica sus obras más importantes e influyentes. Se 
inicia con Camino de servidumbre, que ha sido su obra 
más difundida y conocida. 



280

Contribuciones de los premios Nobel de Economía  (1965-1974) 

La escuela del neoliberalismo se origina y se ha desarrollado en la 
Sociedad Mont-Pèlerin, que es fundada en su primer seminario 
en la villa del mismo nombre en 1947, en Montreux, Suiza. Crea-
da por iniciativa de Hayek, y la mayor parte de sus 36 miembros 
fundadores son destacados economistas europeos y estadouni-
denses, varios de los cuales alcanzan importantes cargos políti-
cos: sir John Clapham, Ludwig Erhard, Frank Knight, Ludwig 
von Mises, Walter Eucken, Wilhelm Röpke, Jacques Rueff y Hen-
ry Simons. Otros obtienen, posteriormente, el Premio Nobel de 
Economía, además de Friedrich Hayek (1974): Milton Friedman 
(1976), George Stigler (1982), James M. Buchanan (1986), Maurice 
Allais (1988), Ronald Coase (1991), Gary Becker (2003) y Vernon 
Smith (2002). En el grupo fundador se encuentran los principales 
profesores de la Escuela de Economía de la Universidad de Chi-
cago donde Hayek es designado como profesor. 

Participan también juristas como Aaron Director; filósofos políticos 
como Hans Barth, Bertrand de Jouvenel y Karl Popper; periodistas 
y ensayistas, el principal es Walter Lippman. La Sociedad continúa 
existiendo y realiza una intensa actividad internacional de encuen-
tros y seminarios, y ha sido el modelo y la propulsora de decenas 
de think tanks neoliberales en diversos países (Vergara, 2015).

Por su parte, Hayek, tempranamente, en su estudio “Individua-
lismo: el verdadero y el falso” caracteriza sus investigaciones 
como la búsqueda de una filosofía social completa y coherente 
que constituya una ayuda definitiva para la solución de los pro-
blemas de nuestra época (Hayek, 1948). Posteriormente, califica 
su propuesta de un nuevo orden constitucional denominándola 
“una utopía política liberal”. 

Este modelo político puede interpretarse como un intento de 
consolidar la lógica de mercado mediante el sistema legislativo, 
evitando las distorsiones que introducen los políticos. Pero, tam-
bién, implica un intento de traspasar directamente el poder polí-
tico a la elite del mercado; puesto que, haciendo suya la idea de 
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 John Locke, el poder político consiste en el poder de legislar. Por 
ello, el proyecto político hayekiano no es restaurar el poder de 
una minoría, el cual lo ha perdido con el desarrollo del Estado de 
bienestar y la democracia de masas, sino de concentrar el poder 
económico y político en una sola elite económica y política.

El investigador austriaco no vive en una torre de marfil acadé-
mica, sino que es un pensador de la economía y la política, un 
apasionado defensor de su concepción del liberalismo, un agudo 
polemista, quien ya en los años treinta del siglo XX, enfrenta a 
Lord Keynes, y llega a ser uno de los mayores críticos del socia-
lismo y del Estado de Bienestar. En las últimas décadas, desde la 
crisis de los setenta, su influencia ha sido considerable y decisiva 
en las políticas económicas y en la teoría económica. Sus concep-
ciones han estado presentes en el derecho, la teoría democrática 
y otras áreas. Funda una escuela de pensamiento denominada 
habitualmente como “Neoliberalismo”, aunque él rechaza dicho 
término y prefiere el de liberalismo.

Las ideas de Hayek lo colocan en oposición a las de quien es, qui-
zás, el más famoso economista del siglo XX, John M. Keynes. De 
acuerdo a Boettke (2022), el debate Hayek-Keynes es quizás el más 
fundamental del siglo XX. Hayek es un paladín del individualis-
mo, la plena libertad y la libre empresa. Si Richard Nixon se declara 
Keynesiano en los años de 1970, Ronald Reagan puede fácilmente 
haberse declarado Hayekiano en los años de 1990 (González, 2017).

1.4. Obras publicadas

Hayek publica 130 artículos y 25 libros en áreas tan diversas 
como economía, psicología, filosofía y antropología, entre otras 
(González, 2017). Entre ellas, se destacan las siguientes (Gómez, 
2008; Mansuy y Petersen, 2018):

1)  Camino de servidumbre. Se publica por primera vez en 1944. 
Friedman resalta las diferencias entre el individualismo y 
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el colectivismo y se lamenta del crecimiento del gobierno, 
convirtiéndose en uno de manejador de crisis como justifi-
cación para ese crecimiento.

2)  Derecho, legislación y libertad. Hayek comienza planteando 
que la preservación de una sociedad de hombres libres 
descansa en tres creencias fundamentales: el orden, Justi-
cia social (justicia distributiva) y el modelo en el cual se 
basan las instituciones democráticas contemporáneas.

3)  La teoría monetaria y el ciclo económico. Hayek muestra cómo 
las fluctuaciones en la producción y el empleo, en toda la 
economía están relacionadas con la estructura de capital de 
la economía.

4)  El orden sensorial. Los fundamentos de la psicología teórica, 
que constituye la base de la tecnología de las redes neura-
les y gran parte de la neurofisiología moderna, en forma 
independiente de Donald Hebb.

5)  La fatal arrogancia. Los errores del socialismo. Hayek explica 
que las señales de los precios constituyen sólo medios, los 
cuales permiten tomar las decisiones económicas, logran-
do así, comunicar el conocimiento tácito o disperso entre 
los agentes de la sociedad, resolviendo de esta manera el 
problema del cálculo económico. 

1.5. Reconocimientos

En 1974, recibe el Premio conmemorativo Nobel en Ciencias Eco-
nómicas (Suecia). Durante la ceremonia Nobel en el diciembre de 
1974, Hayek encuentra al disidente ruso Aleksandr Solzhenitsyn. 
Más tarde le envía una traducción rusa del Camino hacia la Servi-
dumbre. Aunque habla con la aprehensión en su discurso del pre-
mio sobre el peligro que la autoridad del mismo puede prestar 
a un economista, el premio trae una mayor sensibilización de 
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 la opinión pública hacia Hayek y ha sido descrito por su bió-
grafo como el gran acontecimiento, por el cual rejuvenece en 
su vida (Gaete, 2004).

En 1984, es designado como miembro de Pedido de los Compa-
ñeros de Honor (Reino Unido) por la Reina Isabel II en el Conse-
jo de la primera ministra Margaret Thatcher para sus “servicios 
al estudio de economía”. Freidrich A. Hayek conocido como un 
hombre muy polifacético, capaz de investigar problemas com-
plejos en una variedad de disciplinas; un hombre controvertible. 
Ataca el socialismo cuando muchos lo llegan a ver como la ten-
dencia inevitable del futuro. 

Incluso después de su muerte, la presencia intelectual de Hayek 
es evidente, sobre todo en las universidades donde había dado 
clases: la Escuela de Londres de Economía, la Universidad de 
Chicago y la Universidad de Friburgo. Fue originalmente, mien-
tras estudiaba en la Universidad de Viena, un socialista, discípu-
lo de Friedrich Wieser. Pero poco tiempo después, influenciado 
por Ludwig Von Mises, quien publica una fuerte crítica del so-
cialismo en 1922, Hayek reniega de sus ideas socialistas.

2. Contexto histórico

Hayek sirve en la Primera Guerra Mundial durante su adolescen-
cia y señala que esta experiencia en la guerra y su deseo de ayudar 
a evitar los errores, los cuales han propiciado la guerra, lo condu-
cen a estudiar economía. El período entre las dos guerras, desde 
1918 hasta la ocupación por parte de Adolf Hitler, es, tanto desde 
el punto de vista político como desde el económico, un período 
triste para Austría, y sobre todo para Viena (Haberler, 1961).

Las calamidades suceden unas a otras: derrumbe del marco 
tradicional de la nueva Austria –de la antigua monarquía Aus-
tro-Húngara--, agotamiento y destrucción producidos por la 
guerra, inflación elevada, breves períodos de resurgimiento se-
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guidos por otros de depresión, guerra civil en dos frentes; más 
tarde, la oscura noche de la dominación nazi y nuevamente, gue-
rra, destrucción y ocupación.

Sin embargo, hasta el advenimiento del nazismo a mediados de 
la década de los treinta del siglo XX, la vida intelectual, sobre 
todo en el campo de las ciencias, es excitante en Viena.  Exis-
tiendo varios centros científicos de fama internacional, entre los 
cuales llega a haber numerosas conexiones: escuela del psicoaná-
lisis, teoría pura del derecho, la escuela del positivismo lógico, y 
por último, un grupo de economistas, sociólogos y filósofos que 
tienen como centro el famoso seminario privado del profesor Lud-
wing von Mises. La mayoría de quienes integran, originalmente, 
esos grupos, abandonan Viena antes de 1933, y muchos de ellos 
y de sus discípulos, trabajan activamente en universidades y cen-
tros de investigación en todo el mundo (Haberler, 1961). 

Por lo que, la Escuela Austriaca de Economía se extiende al 
mundo de habla inglesa, a partir del seminario privado (no 
incluido en un pensum académico) que ofrece Ludwig Von 
Mises en Viena, entre 1920 y 1934 (Haberler, 1961). Entre los 
alumnos se encuentran Friedrich Hayek, Gottfried Haberler, 
Fritz Machlup, Oskar Morgensten, e Ilse Mintz, quienes lue-
go se convierten en profesores en universidades de Estados 
Unidos, como Harvard (Haberler), Princeton (Machlup y Mor-
gensten) y Columbia (Mintz).

Hayek es alumno de Ludwig von Mises, cuyo libro Socialismo 
le hace abandonar posturas de izquierda para abrazar el libera-
lismo. Más tarde, consigue una cátedra en la London School of 
Economics gracias a Lionel Robbins, otro alumno de Mises. En 
Londres se embarca en un constante debate con John M. Keynes 
que lo catapulta a la fama.

Defensor de la economía de libre mercado; gana reputación con 
su libro Camino de servidumbre (The Road toSerfdom, 1944), en el 
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 cual ampara la no intervención de los gobiernos para controlar 
la inflación ni otras variables económicas, excepto la oferta mo-
netaria. Vuelve a ser nombrado catedrático de Economía en la 
Universidad de Friburgo, en Alemania Occidental. 

Regresa a Austria en 1969 y es profesor asociado de la Universi-
dad de Salzburgo. También, profesor en prestigiosas universida-
des de Europa, principalmente en Alemania, el Reino Unido y 
Estados Unidos. Llega a trabajar en la Universidad de Chicago, 
en la Universidad de Friburgo y en la Universidad de Salzburgo, 
donde se retira en 1977 (Husillos, 2017). 

En el caso particular de Hayek, está primero en Nueva York, 
como asistente del profesor Jeremiah Jenks, de la Universidad de 
Nueva York, y luego, a partir de 1931, como profesor de la Lon-
don Schoolof Economics (Cachanosky, 2008). Igualmente, Mises 
emigra en 1940 hacia Nueva York. Entre 1930 y 1950, la Escuela 
Austriaca de Economía se consolida y difunde con las publica-
ciones y con la actividad académica desarrollada, especialmen-
te, por Hayek en Londres y Mises en Suiza, primero, y luego en 
Nueva York. 

Este período es el de mayor florecimiento del pensamiento aus-
triaco gracias a la defensa del libre mercado, en contra de las 
ideas keynesianas y socialistas; florecimiento que se logra me-
diante el desarrollo de arduos debates, liderados por Mises y 
Hayek, en relación al cálculo económico en el socialismo, por 
una parte, y de la naturaleza y causas de los ciclos económicos, 
de la otra (Jaramillo, 2010).

Diversos seguidores del pensamiento económico austriaco, en-
tre ellos: Klein (2008), Kizner (2009), entre otros, coinciden en 
afirmar que en los últimos 25 años del siglo XX, ocurre un re-
surgimiento de las ideas económicas austriacas, principalmente, 
en los medios académicos de Estados Unidos; debido al ocaso 
del keynesianismo, como al otorgamiento del Premio Nobel de 
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Economía a Hayek en 1974, donde algunos lo interpretan como 
un reconocimiento al pensamiento económico austriaco en su 
conjunto, a raíz de la muerte de Mises en 1973; pero también, a 
la aparición de nuevas generaciones de economistas austriacos, 
contemporáneos, en universidades norteamericanas.

3. Pensamiento económico

Entre todas las grandes mentes de la Escuela Austríaca de Econo-
mía, Hayek destaca por haber tratado la ciencia económica desde 
un enfoque no económico: desde la política y el derecho. La vida y 
el pensamiento de Hayek se puede dividir en dos momentos: an-
tes y después de la Segunda Guerra Mundial (Peña, 2015). Antes 
de la guerra se dedica a escribir sobre teoría económica partiendo 
de la metodología de los austriacos: la acción humana.

Posteriormente, cerca del fin de la guerra, en 1944, publica su 
obra Camino de servidumbre, donde hace un análisis de los fun-
damentos del nazismo (muy parecidos a los del comunismo so-
viético), fundamentos que Hayek piensa estar replicando en los 
países como Estados Unidos e Inglaterra. Se refiere a la excesiva 
confianza en el poder del Estado para solucionar todos los pro-
blemas de la vida y la sociedad. Este libro viene a ser el punto de 
partida del nuevo objeto de estudio del intelectual de Viena, con 
una perspectiva desde la filosofía política.

El pensamiento económico de Hayek cambia lejos del socialis-
mo y hacia el liberalismo clásico de Carl Menger después de 
leer el libro Socialismo de Ludwig von Mises. El escenario más 
importante para el intercambio de ideas frente a frente es, esen-
cialmente, el “Seminario Mises”, un grupo privado de estudio 
presidido por Mises, quien era la cabeza principal de la Escuela 
Austriaca de Economía, para ese momento. El grupo se reunía 
dos veces al mes en la oficinade Mises ubicada en la Cámara 
de Comercio austriaca (Mises, 1969, citado por Prendergast, 
2006). Entrelos participantes de 1920 y principios de 1930 es-
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 taban los economistas Oskar Morgenstern, Friedrich A. Hayek, 
Fritz Machlup, GottfriedHaberler, y Paul N.Rosenstein-Rodan, 
entre otros (para la lista completa, véase Mises 1978, citado por 
Prendergast, 2006).

Durante el seminario, los participantes presentan bosquejos 
de trabajos en marcha, los cuales son discutidos y criticados 
por los miembros allí presentes. De acuerdo con Mises, los 
participantes están unidos por un apasionado interés en todo 
el campo de las ciencias de la acción humana. En los deba-
tes fueron tratados los problemas de filosofía, epistemología, 
teoría económica, y varias ramas de la investigación histórica 
(Mises, 1969; citado por Prendergast, 2006).

Como una institución, el seminario de Mises llega a ser el vehí-
culo principal para formar y mantener la tradición teórica, filo-
sófica y política distintiva del marginalismo austriaco. Algunos 
años antes de que Mises lo restablezca en 1922, el seminario es 
dirigido por el distinguido teórico y ministro de hacienda Eugen 
Bohm-Bawerk, desde 1905 hasta su muerte en 1914 (Schumpeter, 
1994). Del mismo modo, como Bohm-Bawerk utiliza el seminario 
para mantener unida a la escuela después de su fundador; Carl 
Menger, retirado de la vida pública en 1981 (Hayek, 1952), tam-
bién Mises espera mantener a la nueva generación de académi-
cos dentro de la tradición marginalista. 

De ninguna forma, es el mantenimiento de la tradición aus-
triaca la única función del seminario -nuevas deducciones y 
revisiones teóricas son hechas en este periodo (Machlup 1982; 
citado por Prendergast, 2006)-, aunque sí es el eje sobre el cual 
otros giraron. El seminario se disuelve en 1934, después de 
que Hitler empieza a actuar en su empeño de anexar Austria 
al Tercer Reich.

Hayek desarrolla la teoría del capital en relación con los fenóme-
nos del ciclo económico, que atribuye a causas monetarias; con-
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tradiciendo así a Keynes, cuyas principales obras (especialmente 
su Teoría general del empleo, el interés y el dinero, 1936) provocan 
un controvertido debate. Hayek explica las fluctuaciones cíclicas 
como desequilibrios en la estructura temporal de la producción 
(con consecuencias de ahorro forzado), cuyos responsables son 
los bancos con su expansión del crédito; tales puntos de vista 
quedan expuestos en sus principales obras (Ruiza, 2004).

Hayek defiende la idea según la cual el liberalismo, sin Estado 
interventor, es un sistema que puede conducir las economías 
capitalistas a un equilibrio económico dinámico, el cual hoy 
puede ser definido como “óptimo”, en el marco de la nueva 
síntesis entre los nuevos clásicos y los nuevos keynesianos 
(Gómez, 2008).

Hayek representa el liberalismo clásico, la defensa de las limi-
taciones al poder del Estado, aunque ese poder provenga de la 
mayoría, y la desconfianza ante la intervención del gobierno en 
la economía. Profundiza el orden espontáneo de los mercados, 
basándose en los precios como la fuente de información del in-
terés propio; dando el correcto funcionamiento del mercado, 
encontrando así, el propio beneficio sin necesidad de regula-
ciones. Fiel creyente sobre que el Estado es una ley suprema, 
el cual debe asegurar la libertad del individuo. Siendo ley de 
carácter general, sin privilegiar a ningún estrato social, porque 
la verdadera libertad se sustenta mediante la libertad de la ley. 
Acreditándole al Estado la única intervención para la salud y 
cuidado del medio ambiente.

En su famoso libro Camino de servidumbre, empieza señalando 
que el control de la producción de la riqueza es el control de la 
vida humana en sí misma, nunca va a ser eficiente el socialismo 
como forma de organización para la sociedad, pues los plani-
ficadores no llegan a tener las señales de los mercados para su 
planificación y regulación de la economía, y al no contar con la 
información de los precios, sufren el colapso económico. Pues, 
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 no se puede saber cuáles métodos de producción van a ser los 
más eficientes.

Hayek no apoya al socialismo ni al intervencionalismo, cree que 
la inversión en el gasto público y la expansión de las políticas 
monetarias, distorsionan la información de los mercados; crean-
do ineficiencia al largo plazo, aunque al corto plazo va a repre-
sentar un estímulo al mercado, pero en el futuro puede dar res-
puestas erróneas de las cantidades óptimas. 

Es un continuador del pensamiento de Richard Cantillon, del 
Laissez Faire de los fisiócratas, de la tradición del orden es-
pontáneo escocés en la cual participan Adam Smith, David 
Hume y Adam Ferguson, del pensamiento clásico, con Adam 
Smith a la cabeza, y del marginalismo, el cual nace con Carl 
Menger en 1871 y continúa con Eugen Böhm-Bawerk y Mises 
(Ravier, 2018).

Lo injusto para Hayek es un contubernio de intereses parti-
culares, los cuales atenten contra la autonomía individual, en 
su expresión de iniciativa productivo-comercial. Por tanto, tal 
confabulación es una amenaza a la esencia de una “sociedad 
liberal”. Lo que debe resolverse, espontáneamente, en función 
de las capacidades y suerte de cada cual, es reemplazado por 
la imposición de los intereses de los grupos de presión de las 
democracias representativas.

Lo antaño autorregulado al modo de un sistema natural —
una cuestión científica, objetiva y neutral como la órbita de 
los planetas—, se convierte en político. Siendo un tiránico or-
den arbitrario que busca una distribución más “igualitaria”, 
lo cual sólo logra tener menos cosas para distribuir: La ilusión 
de poseer un producto social, cuya disposición está para dis-
tribuirse como se quiera; por tanto, es justamente eso: pura 
ilusión (Monares, 2016).
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La Escuela Austriaca de economía profundiza las propuestas 
de Adam Smith, respecto al libre funcionamiento de los mer-
cados. Donde la riqueza no proviene del manejo del gobierno, 
sino más bien, de la acción de intercambio, es decir, lo que está 
dispuesto a pagar un comprador y el precio a vender por el 
comerciante. Pues, para la Escuela Austriaca se ordena solo el 
mercado, sin necesidad de ser distorsionado. La Escuela Aus-
triaca se basa en el individualismo y la subjetividad, la organi-
zación de libre empresa.

Uno de los autores más influyentes en la elaboración del pensa-
miento de Hayek es Ludwig von Mises, economista neoclásico 
austriaco. En sus inicios, Hayek asiste a sus seminarios, abandona 
sus concepciones fabianas y asume la concepción del liberalismo 
de Mises. A dichos seminarios asiste un grupo de economistas que 
tienen un importante papel en la postguerra: Jacques Rueff, Luigi 
Einaudi, Wilhelm Röpke y Ludwig Erhard (González, 2017).

La Escuela de Mont-Pèlerin tiene una escasa influencia durante 
las tres décadas posteriores a su fundación, pues se considera 
como una corriente liberal ortodoxa, cuyas posturas carecen 
de vigencia. A mediados de los setenta del siglo XX, se mani-
fiesta la crisis de la economía keynesiana, del modelo fordista 
de industrialización y se explicitan las limitaciones del orden 
económico internacional para contribuir al crecimiento de las 
economías centrales. Entonces revive el interés por la teoría eco-
nómica de Mises, Hayek, Friedman, Knight y de los economis-
tas de la Universidad de Chicago, provenientes de la economía 
neoclásica, la cual parece haber sido completamente superada 
por la hegemonía del keynesianismo que se extiende por más de 
cuarenta años (Vergara, 2015).

En sus últimos años Hayek asesora a distintos gobiernos en sus 
políticas económicas tras la vuelta del liberalismo económico en 
los años de 1970. Entre ellos asesora a Margaret Thatcher (a quien 
inspiró fuertemente) y a Augusto Pinochet, aunque su influencia 
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 y contacto no es especialmente fuerte, limitándose más bien a 
entrevistas. También se deja ver su sombra en la constitución chi-
lena de 1980. Ronald Reagan afirma que Hayek junto con Milton 
Friedman es de las personas que más han influido en él, filosó-
ficamente. A su vez, tiene una fuerte influencia en la revolución 
de terciopelo y en las reformas, las cuales ponen en práctica los 
países de Europa del Este en sus últimos años de comunismo.

Hayek ha sido una de las personas que más fueron escuchadas 
durante el pasado siglo, hay quien ha llegado a decir que es el 
Marx del siglo XX. Se puede estar en desacuerdo con Hayek, 
pero es innegable la profundidad de su análisis y su forma de dar 
una nueva perspectiva a las teorías neoclásicas (Navarro, 2010). 
Hayek reconoce que el liberalismo descubre un orden socioeco-
nómico “espontáneo”, gracias al cual se conforma la “sociedad 
extendida” u occidental moderna. Este tipo de colectividad “está 
basada en un proceso de autorregulado”, el “mecanismo imper-
sonal” del mercado, en el cual no se puede identificar ningún 
“propósito común”. Luego, según afirmaciones del galardona-
do, el mercado autorregulado se impone no sólo por ser natural, 
sino por su evidente conveniencia para la suma de individuos, 
los cuales conforman la “sociedad extendida”. 

De ahí, su conclusión acerca de lo “lógico” o del todo evidente, el 
cual es “intentar crear las condiciones bajo las cuales será suma-
mente probable que un individuo, tomado el azar, alcance sus fi-
nes en forma tan efectiva como le sea posible”. Tales condiciones 
son las que estructuran el “orden social liberal”, con su sistema 
de mercado autorregulado u “orden espontáneo”. 

Y, en consecuencia, saber quiénes serán favorecidos por aquel 
orden y quiénes serán desfavorecidos por él. Este carácter indefi-
nido es lo que justamente ha permitido el desarrollo de un siste-
ma, el cual sostiene a millones de personas. Es más, la existencia 
de pobres en las sociedades de mercado es un claro indicador del 
éxito y la superioridad del modelo. Aunque en desmedrada si-
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tuación, desde la Revolución Industrial a la fecha, aquellos van a 
tener un nivel de vida incomparablemente, mejor al de cualquier 
otra época: el capitalismo crea al proletariado y la economía de 
mercado hace posible la sobrevivencia de la gente; de otra forma, 
esa gente no sobrevive (Monares, 2016).

4. Contribuciones a la ciencia económica

Para Hayek el sistema económico se explica por las acciones in-
dividuales, las cuales en su opinión son racionales. Revisa el aná-
lisis marginalista, especialmente la parte dedicada al equilibrio. 
El equilibrio es definido, anteriormente, como el conjunto de pla-
nes individuales que son compatibles entre sí. Hayek está seguro 
que los precios en los mercados difunden información, siendo 
los éstos una de las señales emitidas. Según Hayek el volumen 
de información es una causa de la superioridad del liberalismo 
económico, por tanto, es necesaria una cantidad de información 
menor y no disponible para llevar a cabo la planificación. De 
aquí, a la importancia del mercado y la difusión de información 
a través de los precios (Navarro, 2010).

También estudia los ciclos económicos, según afirma los des-
equilibrios a corto plazo se causan, por aquellas estrictamente 
monetarias. Según Hayek partiendo de una situación de equili-
brio cuando el tipo de interés real es mayor que el bancario (el 
cual baja más de la cuenta por el Estado) los empresarios piden 
préstamos para acometer inversiones. Estas inversiones adicio-
nales en una situación de equilibrio, en las cuales todos los re-
cursos están plenamente usados, acaban provocando inflación.

La inflación reduce el poder adquisitivo de los consumidores, 
pero beneficia a los empresarios que se favorecen del desfase 
temporal entre la adquisición de los medios de producción y 
la entrega del producto, llegando a alargar a propósito el ciclo 
productivo (menos eficiencia y mala asignación de los recursos). 
Además, los préstamos tomados tienen un menor coste. El in-
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 cremento en las rentas de los empresarios aumenta el precio de 
los bienes de consumo, disminuyendo el salario real. Por este 
motivo, disminuye la producción (menos demanda) y los bienes 
de capital su valor. En ese momento se ha llegado a la parte baja 
del ciclo económico. 

En esta parte baja del ciclo económico, afirma Hayek, que es una 
mala idea la intervención estatal por las conexiones en la eco-
nomía, las cuales llevan a esta situación. Incluso considera, en 
cuanto a las partes bajas del ciclo, se destruye el exceso de capital 
acumulado en la fase ascendente hasta volver el sistema al equi-
librio. Esto no significa, el no ver lugar para los Estados, el papel 
de los Estados está en el control del sistema monetario, la regu-
lación y la difusión de la información. Y yendo al sistema mone-
tario, Hayek se va en contra de la supremacía de una moneda, 
aseverando ser necesario, el haber varias, las cuales compitan en-
tre sí. Eso aumenta la transparencia del sistema (Navarro, 2010).

4.1. Aportes a la teoría económica

Hayek es muy conocido por su ardua defensa del liberalismo y 
sus brillantes ideas, pero sus escritos sobre capital, dinero y el 
ciclo económico son ampliamente considerados como sus con-
tribuciones más importantes a la economía (Gómez, 2006). En 
Precio y producción (1931) introduce los famosos “triángulos de 
Hayek” para ilustrar la relación entre el valor de los bienes de 
capital y su lugar en la secuencia temporal de producción.

En Teoría monetaria y el ciclo comercial (1933), Hayek muestra cómo 
las inyecciones monetarias, al reducir la tasa de interés por deba-
jo de lo que Mises (siguiendo a Wicksell) llama su “tasa natural”, 
distorsionan la estructura de producción intertemporal de la eco-
nomía. La mayoría de las teorías sobre los efectos del dinero en 
los precios y la producción (entonces y desde entonces) consi-
deran solo los efectos de la oferta monetaria total en el nivel de 
precios y la producción o inversión agregada.
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Los escritos de Hayek sobre conocimiento disperso y orden 
espontáneo también son ampliamente conocidos, pero más 
controvertidos. En “Economía y conocimiento” (1937) y “El 
uso del conocimiento en la sociedad” (1945). Hayek argumen-
ta que el problema económico central, el cual enfrenta la so-
ciedad no es, como se expresa comúnmente en los libros de 
texto, la asignación de recursos dados entre fines competitivos 
(Vergara, 2015).

La contribución de Hayek a la teoría económica es fundamental, 
dado el estado actual de la macroeconomía monetaria. En efecto, 
Hayek defiende la idea según la cual el liberalismo, sin Estado 
interventor, es un sistema que puede conducir las economías ca-
pitalistas a un equilibrio económico dinámico, el cual hoy puede 
ser definido como “óptimo”, en el marco de la nueva síntesis en-
tre los nuevos clásicos y los nuevos keynesianos.

Una vez conocido el equilibrio, los economistas austríacos se in-
teresan por el desequilibrio. Es aquí donde se inscribe la especi-
ficidad de Hayek. El desequilibrio se caracteriza por la divergen-
cia entre la oferta y la demanda global de bienes, y se evidencia 
a través de una crisis de sobreproducción (debida a la despro-
porción entre los sectores productivos), lo que representa la fase 
decreciente o negativa del ciclo.

4.2. Aportes a la filosofía política

Hayek, dando continuidad a la tradición liberal iniciada por 
Adam Smith, defiende una concepción mínima del Estado. Su 
especial aporte corresponde a la crítica radical de la idea de «jus-
ticia social», noción que disimula, según él, la protección de los 
intereses corporativos de la clase media. Preconiza la eliminación 
de las intervenciones sociales y económicas públicas. El Estado 
mínimo es un medio para escapar al poder de la clase media, el 
cual controla el proceso democrático, a fin de obtener la redistri-
bución de las riquezas mediante el fisco.
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 Su programa es expuesto en “La constitution de la liberté” (La 
Constitución de la Libertad, 1960): desreglamentar, privatizar, 
disminuir los programas contra el desempleo, eliminar las sub-
venciones a la vivienda y el control de los alquileres, reducir los 
gastos de la seguridad social y finalmente limitar el poder sindi-
cal. El Estado no puede asegurar la redistribución, sobre todo en 
función de un criterio de «justicia social» (Boneau, 2005).

En Hayek extensamente se reconoce por haber introducido la 
dimensión del tiempo en la construcción de equilibrio y por su 
papel clave en los campos de teoría de crecimiento, economía 
de información y la teoría del orden espontáneo. La economía 
“informal” presentada con el trabajo popular macizamente influ-
yente de Milton Friedman Libre de Elegir (1980), es explícitamente 
hayekiano, al considerar el sistema de precios como un sistema 
para transmitir y coordinar el conocimiento. Esto puede ser ex-
plicado por el hecho que Friedman enseña el artículo famoso de 
Hayek “El uso de conocimiento en la sociedad” (1945) en sus 
seminarios del graduado.

El pensamiento libertario o neoliberal va a dar un importante 
paso intelectual en el campo hacia fines de la década de 1950, en 
torno a la teoría del capital humano. El principal difusor de esta 
última es Gary Becker, otro economista de Chicago, Premio No-
bel en 1992 influido por Hayek, quién en 1964 publica Capital hu-
mano; libro en el cual, subsume a la educación en el concepto del 
capital humano, concibiéndolo como un proceso de aumento de 
la productividad del individuo y despojándolo de fundamentos 
en la sociedad; siendo parte del debate educacional del siglo XX.

Conclusiones

Como resultado Friedrich Hayek, su visión es el de una sociedad li-
bre, la cual implanta en cada uno de los libros y artículos que escribe 
en vida.  Incluso en la actualidad se siguen utilizando todas aquellas 
teorías propuestas por él. Todo empieza luego de la Primera Guerra 
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Mundial, donde participa, cuando empieza a sentirse atraído por 
el socialismo. Esto desde su pensar, puede resolver problemas eco-
nómicos a través del desarrollo de sus conocimientos, poca o nula 
partición de gobierno y la libre fluctuacion de la economía.

Se dice que Hayek se llega a inclinar por la corriente Fabiana del 
socialismo, la cual expone que la intervención gubernamental es fa-
vorable pacífica y gradual, es decir todo lo contrario de los sistemas 
de gobiernos qué son defendidos por los marxistas. Asimismo, ca-
taloga al socialismo marxista como una doctrina muy fuerte.

El panorama luego de la guerra es devastador y empobrecido, 
pero en la escuela sigue siendo un lugar muy emocionante para 
él, es en la universidad cuando Hayek conoce la Escuela Aus-
tríaca de economía, y aquí, amplía sus ideas referentes a la eco-
nomía, basándose en los postulados de Adam Smith respecto al 
funcionamiento del libre mercado.

En el escrito más famoso de Adam Smith, La riqueza de las nacio-
nes, trata de explicar cómo ha prosperado la economía del occi-
dente sin las intervenciones del gobierno, pues ha sido gracias a 
las acciones de los compradores y los vendedores, lo que llama 
la mano invisible del mercado. Nadie interviene de acuerdo a 
la cantidad de producir o de ofrecer, pues cada persona actúa 
según sus propios intereses, con acciones libres y voluntarias ha-
ciendo que ambos agentes se beneficien.

Aquellas ideas propuestas por Smith, son ampliadas por algunos 
de los economistas de la escuela austríaca. Poco tiempo después 
de haberse graduado de la universidad, conoce a Ludwig von 
Mises. Sus escritos tienen gran influencia en el pensamiento de 
Hayek. Cuando publica su libro Teoría monetaria y ciclo económico 
amplía las ideas de la Escuela Austríaca, planteando que los pre-
cios y las tasas de interés en el mercado son producto de la infor-
mación necesaria para los productores y para los consumidores, 
la intervención del Estado puede crear irregularidades.
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 De acuerdo con las teorías monetarias del ciclo económico, és-
tas tienen dos defectos: pasan por alto la variación de la estruc-
tura productiva y las consecuencias sobre los factores reales, 
o únicamente toman en cuenta en un lineamiento general de 
precios, noción a la que Hayek da una importancia pequeña. 
Posteriormente, Hayek intenta restablecer los dos puntos fun-
damentales en su teoría del ciclo: los factores monetarios y los 
no monetarios.

Definitivamente, luego de obtener el Premio Nobel de economía 
se le abre un mundo de posibilidades. Su idea central es muy 
simple, los precios en el mercado reflejan la información de una 
economía sana, y para que una economía funcione de la manera 
adecuada la información no debe ser distorsionada por el go-
bierno.

 Sus opiniones e ideales lo llevan a ponerse en contra del socialis-
mo y del keynesianismo, para Hayek cada agente económico es 
un transmisor de información para el mercado, todas estas ideas 
son plasmadas luego en su libro División del conocimiento. Todos 
aquellos aportes realizados por Hayek están directamente vincu-
lados con el consumo, solamente con su primer libro él ya causa 
revuelo en el pensamiento económico del país.

En uno de sus escritos, Hayek intenta demostrar que el dinero 
tiene efectos reales en la economía y, sobre todo, estos efectos 
influyen en los precios relativos de las mercancías y sobre la co-
mercialización de la productividad entre bienes de producción y 
bienes de consumo, y no sobre el nivel general de precios. Una 
de las principales problemáticas surge de no llegar a plantear, 
por parte de Hayek, la relación exacta entre el dinero y el proceso 
de formación de los precios y, finalmente cae, como aquellos a 
quienes crítica, en el error de confundir economía monetaria de 
intercambio con una economía de trueque más el dinero, pues 
resultan ser temas completamente diferentes.
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Con ellos se trastocan no sólo las teorías económicas que rigen 
el despegue de los Estados de bienestar y la consolidación de la 
sociedad de consumo masivo, sino, se produce una ola de ad-
hesión a las élites gobernantes, ahora repotenciadas y transfor-
madas desde el pensamiento neoliberal, y es manifestada en la 
ideología de “mercado total”. Se expone sus aseveraciones sobre 
la existencia de un orden social espontáneo. Lo cual complemen-
ta el autor con su visión de una razón limitada, de la naturaleza 
emocional de la moral y de la necesidad de autonomía indivi-
dual. Todo ello, le sirve para sustentar su rechazo a la solidari-
dad y a la justicia social, y afirmar la conveniencia del egoísmo

Para terminar, se debe resaltar como este prestigioso autor, rea-
liza aportes muy importantes aplicados alrededor de mundo. 
También mejora teorías, anteriormente, planteadas. Para Hayek 
el principio de la igualdad es súper importante, y más ante la ley. 
Rechazando a cualquier grupo privilegiado o abusos de poder, 
tales como los existentes en el absolutismo ilustrado para los es-
tamentos de la nobleza, el clero y los militares.
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La presente obra trata sobre los aportes de los primeros nue-
ve Premios Nobel de Economía, otorgados durante el período 
1969-1974. Los autores son estudiantes del Doctorado de Cien-
cias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas y So-
ciales de la Universidad del Zulia, de diferentes universidades 
del Ecuador que participan del programa doctoral desde el  
2018 a 2021, primera, segunda y tercera cohorte, en cada capí-
tulo los investigadores reflexionan sobre las contribuciones de 
los Premios Nobel de Economía, la cual surge de la experiencia 
académica realizada en el, con los participantes del Seminario 
Doctoral “Formación y Desarrollo del Pensamiento Económico” 
impartida por la profesora Dra. Elita Luisa Rincón Castillo.

Este primer libro se pública en el marco del Programa de In-
vestigación Internacional “Contribuciones de los Premios Nobel 
en Ciencias Económicas y su influencia en América Latina y el 
Caribe”, arbitrada por el equipo de la  Revista Cuadernos Lati-
noamericanos del Centro Experimental de Estudios Latinoame-
ricanos “Dr. Gastón Parra Luzardo” (CEELA) del Vicerrectorado 
Académico y la Dirección del Centro Socioeconómico del Petró-
leo y Energías Alternativas (CESPE) de la Facultad de Ciencias 
Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, Maracaibo, 
Venezuela, en coedición con la Editorial Digráfica S.A. Guaya-
quil, Ecuador.
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