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INTRODUCCION: 

 Economía política 

 En nuestra vida cotidiana, en la vida en familia, con los compañeros de escuela, no es 

común reflexionar acerca de la economía; es más; al mencionarla, nos imaginamos algo muy 

elevado, etéreo, alejado de nuestra realidad. Sin embargo, en las noticias, en Internet, en 

el periódico, hemos escuchado términos como: desempleo, crisis, globalización, inflación, 

mercado, acuerdos internacionales, todos ellos relacionados con hechos económicos. 

La teoría económica, dada la complejidad de los procesos que estudia y con el fin de analizar 

la interacción entre causa y efecto, aísla ciertas variables bajo estudio de la variada realidad 

social y las libera de todos los otros factores de influencia. De este modo, se basa en la 

hipótesis de que esas variables seleccionadas son inalterables y, por lo tanto, las demás 

relaciones quedan fuera del análisis. Los modelos teóricos con este alto grado de 

simplificación permiten representar en funciones matemáticas las modificaciones que sufre 

una variable (como el consumo, el ahorro, la producción, etc.) económica como 

consecuencia de la variación de otras magnitudes. Esta perspectiva de estudio se ha 

denominado economía positiva. Sin embargo, se han argumentado las condiciones 

limitantes de establecer relaciones causales matemáticas en economía por la dificultad de 

realizar, como en el caso de las ciencias físico-naturales, experimentos controlados. Estos 

últimos se producen cuando se puede aislar totalmente el efecto de una variable sobre otra. 

Por el contrario, en la economía, como en el resto de las ciencias sociales, casi nunca es 

posible aislar el efecto de una sola variable sobre otra, sino que la misma naturaleza del 

fenómeno económico implica la influencia de una pluralidad de variables al mismo tiempo. 

Este tipo de metodología se aplica frecuentemente en la teoría económica, aunque muchas 

veces se omite mencionar las condiciones o supuestos bajo los que se formulan las 

hipótesis. Asimismo, el abuso de esta postura, y su interpretación excluyente en lugar de 

instrumental, conducen a simplificaciones peligrosas en áreas de la política económica. Esta 

última pierde en este proceso su carácter eminentemente prudencial, es decir, aplicado a 

circunstancias concretas específicas. Sin embargo, el aporte positivo del refinamiento 



matemático y estadístico puede ser integrado en una visión amplia. Este enfoque basa la 

metodología de la economía en el contexto de las ciencias sociales o morales. Según esta 

perspectiva, se utilizan para el estudio de la realidad económica, a la par de la matemática 

avanzada, los principios y análisis lógico y, sobre todo, de experiencias históricas o casos. 

Con estos elementos, el estudio de la realidad económica se realiza teniendo siempre 

presente un contexto más amplio donde se unifican los diversos planos que constituyen la 

realidad social. Así se integran los aspectos económicos, institucionales, normativos, 

culturales, etc. Esta representación de la realidad económica está asimismo imbuida de una 

tesis no sólo de tipo teórico, sino también de índole valorativa. De este modo se da lugar al 

método más abarcador de lo que podemos denominar economía política. 

Teoría clásica 

 La economía clásica es una escuela de pensamiento económico cuyos principales 

exponentes son Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus y John Stuart Mill. Es 

considerada por muchos como la primera escuela moderna de economía y en ocasiones se 

ha expandido para incluir a autores como William Petty, Johann Heinrich von Thünen o Karl 

Marx 

Teoría del valor del trabajo 

 Tendió a enfatizar los beneficios del libre comercio, un análisis organizado alrededor del 

precio natural de los bienes, y la teoría del valor como costo de producción o la teoría del 

valor del trabajo. La teoría del valor-trabajo (TVL, también teoría laboral del valor o TLV) es 

una teoría que considera que el valor de un bien o servicio depende de la cantidad de 

trabajo que lleva incorporado. 

La teoría del valor-trabajo en Marx  

La teoría del valor-trabajo se conoce principalmente por los estudios al respecto de Karl 

Marx, en su obra El Capital, siendo un principio fundamental en el pensamiento económico 

del marxismo. 



 El valor de la mercancía  

Marx parte de la base de que el valor de una mercancía está determinado por la cantidad 

de trabajo socialmente necesario para producirla. Este trabajo socialmente necesario se 

refiere al trabajo humano abstracto, es decir: gasto de esfuerzo físico y mental humanos, 

independientemente de las características concretas del trabajo (alfarería, herrería, etc.). 

La cantidad de trabajo se mide en tiempo, habitualmente en horas. 

 

Partes de la teoría económica 

 La teoría económica se divide en dos grandes partes: por un lado está lo que se denomina 

microeconomía y, por otro, la macroeconomía. La microeconomía está constituida por la 

serie de hipótesis teóricas que explican el funcionamiento de los mercados individuales. A 

la vez, está conformada por cuatro partes principales: la teoría del mercado, la teoría de la 

demanda y el consumidor, la teoría de la oferta, la empresa y la producción y la teoría acerca 

de las estructuras de los mercados. La macroeconomía está constituida por la serie de 

hipótesis teóricas que explican el funcionamiento de una economía nacional. Por ello 

estudia variables agregadas, que no agrupan los comportamientos individuales según el 

mercado al que pertenecen, sino según la función en el contexto de una economía nacional, 

es decir, macroeconómico. 

Mundialización en la alimentación 

 Las tendencias mundiales de la alimentación en los últimos años indican un interés 

acentuado de los consumidores hacia ciertos alimentos, que además del valor nutritivo 

aporten beneficios a las funciones fisiológicas del organismo humano. Estas variaciones en 

los patrones de alimentación generaron una nueva área de desarrollo en las ciencias de los 

alimentos y de la nutrición que corresponde a la de los alimentos funcionales. Aunque la 

relación entre la dieta y la salud fue reconocida por la medicina china hacia el año 1.000 a. 

de C. y con la frase “deja que la alimentación sea tu medicina y que la medicina sea tu 



alimentación”, propuesta por Hipócrates hace casi 2.500 años, actualmente existe una 

renovada atención en este campo. 

Origen del concepto de alimento funcional 

El término Alimento Funcional fue propuesto por primera vez en Japón en la década de los 

80’s con la publicación de la reglamentación para los “Alimentos para uso específico de 

salud” (“Foods for specified health use” o FOSHU) y que se refiere a aquellos alimentos 

procesados los cuales contienen ingredientes que desempeñan una función específica en 

las funciones fisiológicas del organismo humano, más allá de su contenido nutrimental. Los 

alimentos de este tipo son reconocidos porque llevan un sello de aprobación del Ministerio 

de Salud y Bienestar del gobierno japonés. Algunas de las principales funciones son las 

relacionadas con un óptimo crecimiento y desarrollo, la función del sistema cardiovascular, 

los antioxidantes, el metabolismo de xenobióticos, el sistema gastrointestinal, entre otros. 

En los países occidentales la historia de este tipo de alimentos se remonta a las primeras 

prácticas de fortificación con vitaminas y minerales, así como también a la práctica de incluir 

ciertos componentes en los alimentos procesados con el objeto de complementar alguna 

deficiencia de la población. 
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