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PROLOGO 

EI titulo de esta obra. Teoria del Desempleo, 10 Distribucion .v 10 
Pobreza, demanda algunas consideraciones adicionales para reflejar con 
precisi6n su contenido. Se trata de una teoria particular. que busca 
compartir un cspacio en cI universo de todas las que ya existcn para 
explicar los fen6menos aludidos en el titulo. No es una teoria general: de 
hccho , una tcoria asi no existe. Sin embargo, cl balance de resultados de la 
teoria aqui expuesta, muestra nitidamente que se trata de un modelo que 
hace de la teoria habitual. un caso particular en d. 

Esta obra es un resultado ligeramente modificado de la tesis doctoral 
que sustente en la Universidad Aut6noma Metropolitana, Mexico. en cnero 
de 1994. 

He cscrito en estas paginas la historia de un numero grande de 
individuos muy parecidos entre si, de conducta racional, que cicrto dia se 
reunieron en algun lugar muy pr6ximo a nuestro mundo de noticias 
cotidianas, para deliberar en tomo a las bases ideales en que fundarian la 
sociedad que deseaban. 

Todos ellos confiados y verdaderamente esperanzados en las virtudes y 
generosidad del libre juego de las fuerzas del rnercado, sin intcrvcncion de 
ningun otro agente ajeno a ellos, decidieron adoptar un regimen de 
propicdad privada en el cual s610 los agentes individualcs tuviesen poder de 
decision, y por el cual sus planes de compra-venta y producci6n se 
coordinasen exclusivamcntc mediante un sistema de precios plenamente 
flexibles . Una emulaci6n perfecta de las condiciones ideales de la economia 
neoclasica. 

Cada uno de ellos aport6 para la fundaci6n de la sociedad. una cantidad 
de esfucrzo y material identica a la de cualquier otro . Asi, al inicio de su 
historia todos poscian 10 mismo en tcrminos de riqueza. aptitudes y 

oportunidades. 
EI proceso econ6mico se inici6. entonccs, cuando todos los individuos 

gozaban de condiciones idcnticas. Sin embargo, a) cabo de algunos 
periodos la sociedad se vio golpcada por el descmplco y la pobreza 
acumulativa. Agentes practicamcnte idcnticos entre si. que habian iniciado 
su nueva vida en sociedad con iguales esperanzas de exito. de pronto 
aparecian mas 0 menos favorecidos que otros por los resultados del 
sistema. Habia cmpleados y desempleados involuntarios: pobres y ricos: 
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ganadores y pcrdedorcs , pcro, sobre todo, dcscngafio en muchos de ellos. 
Consecuencias, por cicrto, nunca contempladas por la teoria neoclasica. en 
vigencia de sus condiciones ideales. 

Ante el fracaso de sus cspcranzas, decidicron corresponder a las 
insuficiencias de su conducta racional y, por tanto. del Iibre mercado y la 
plena cornpctitividad, con la creacion de un agente colectivo de perfil rnuy 
parecido al de cualquier gobiemo del mundo occidental. Ahora, con la 
presencia del misrno, csperan derrotar a los dos fantasmas que con tanto 
dolor han sepultado durante mucho ticmpo sus espcranzas de bienestar : el 
desemplco involuntario y la pobreza . 

La narracion se dcticnc en la discus ion de ciertas recomendaciones en 
tomo al calculo econornico mas promisorio para este agentc colectivo. 

La distancia que media entre las sociedades actuales y aquella del 
relato. sc cxplica principal mente por las simplificaeiones ernplcadas para 
hacer de la historia . rapida e inteligible en la exposicion de algunos 
principios que las gobicrnan por igual. Asi, gracias al relato se explican 
formalmcnte en la obra las causas del descmplco involuntario. de las 
asimetrias en la distribucion del ingreso y la riqueza, y el origen y 

persistencia de la pobreza . Por tanto, se ofrecen posibilidades de solucion 
para cstos graves problemas que agobian a nuestra civilizacion. 

Pese a la simplicidad de las contribuciones de la tcoria en que se 
sosticnc eI aludido relate. en elias se ve de manera diafana. la inexistcncia 
de vcrdadcs scculares 0 absolutas. y las posibilidades inmensas de la 
ciencia cconomica para rcstaurar esperanzas y, tal vez, ineluso inspirar 
ideales de progreso humano . 

EI espiritu que animo a esta investigacion fue el compromiso social. 
profunda y permancntc. de buscar opciones de reivindicacion de las 
socicdades actuales frcnte a los flagelos del desempleo, la miseria y la 
servidumbre que sufre un numero de seres humanos que alanna por su 
magnitud . Esta investigacion. con toda su sencillez y sus lirnitaciones, es 
una rcspucsta a dicho compromiso. 
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INTRODUCCION� 

EI desemplco involuntario es un rcsultado natural de la economia cuando 
las condiciones iniciales de competitividad y plena flexibil idad de precios 
se satisfacen plenarnente. Es un rcsultado tan natural y compatible con cl 
equilibrio general del sistema como 10 es el pleno ernpleo . Las 
consecuencias inevitables del desempleo involuntario son la distribucion 
asimetrica del ingreso y la riqueza , y la aparicion de la pobreza . Este cs cI 
resultado fundamental de la teoria aqui expuesta. 

Las hipotesis fundamcntales del nuevo modclo conciernen al calculo de 
un productor representative en un ambiente de competencia perfecta. La 
primera hipotesis postula que dicho agente no maximiza el volumen de 
bcneficios, como 10 postula la teoria habitual , sino la tasa de beneficio . La 
estructura formal de la tasa de beneficio, equivale a aquella de la tasa 
interna de retorno de la produccion como cI proyccto por el cual este agente 
opta, en su busqueda de la maxima rentabilidad, La segunda hipotesis 
scfiala que hay costos de instalaci6n positivos para las empresas en cI 
sistema. Esta hipotesis cs inocua para la dcmostracion de los resultados 
fundamentales de la teoria, pcro contribuye notablemente a poner cn 
evidencia un conjunto importante de implicaciones de dichos resultados en 
el contexto de equilibrio general, cn cuya vigencia los' costos de instalacion 
se cndogcneizan. Ambas hipotcsis significan modificaciones ligeras, y 
dentro de los margenes admisibles, cn el modele de base de la teoria 
neoclasica. 

La teoria del ernpleo de inspiracion neoclasica tradicional y sus 
variaciones mas recientes, consideran al desempleo involuntario como un 
fenomeno friccional y transitorio, incompatible con cI equilibrio general de 
la economia. EI modele alternativo aqui cxpucsto, en cambio, desarrollado 
COil plena adhesion a las condiciones de competencia pcrfecta y a la 
conducta maximizadora de los agentes economicos, demuestra que cI 
dcsemplco involuntario no solo no es un fcnomeno particular y transitorio 
en las economias de propicdad privada y libre mercado, sino que sc 
presenta de manera persistente. y tan compatible con el equilibrio general 
del sistema como 10 es el pleno empleo. 

Tanto en un modele simple, de un producto, un factor y un periodo, 
como en otro, arnpliado, de mas de un factor, un producto durable y mas de 
un periodo, se verifica que en un sistema de mercados bajo condiciones de 
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competencia pcrfecta. plena movilidad de .precios, y rcndimientos a escala 
dccrecicntes en las funcioncs de produccion, Ja dcrnanda de trabajo es 
funci6n de la demanda agregada de producto e indepcndicnte del salario y 
de los prccios: que el desempleo involuntario tanto como eI pleno ernpleo 
son resultados posibles del sistema en equilibrio general: que el equilibrio 
de pleno empleo es localmentc inestable (en conseeuencia. que el descmpleo 
involuntario cs persistente): que la distribuci6n asirnctrica del ingrcso y de 
Ja riqucza son resultado obligado del dcscmpleo involuntario durante el 
periodo corricnte y los pasados: que la pobreza es un resultado inevitable y 
acumulativo del desempleo involuntario y de su persistencia, y que la 
noci6n "mercado de trabajo" cs tc6ricamente inconsistcnte. Sc demuestra 
que cl mercado de trabajo no cxiste y que el salario no es el precio del 
trabajo. Sc remarca que la distribuei6n asimetrica del ingreso y de la 
riqueza resultantcs del descmpleo involuntario, son irrcvcrsibles por medio 
del sistema de prccios . Los efcctos del desempleo en la economia son 
pcnnanentes. 

En cl camino para la demostraci6n de estos resultados, se pone tarnbicn 
en evidcncia la no-neutralidad de la moneda y la pertinencia particular de la 
Icy de Walras. Es decir. variaciones en la ofcrta monetaria causan 
modificaciones en los prccios rclativos. La dicotomia clasica entre los 
sectores real y monetario. propia de la teoria neoclasica. desaparece por 
completo . En 10 que conciernc a la ley de Walras. csta se verifiea 
exclusivamcnte bajo pleno empleo, y se viola en cualquier otro caso. 

EI dcscrnplco involuntario cuya existencia se dcmuestra en el modelo. 
revela fa insuficieneia dc la eondueta racional de los agentcs econ6micos 
como condici6n para que estos logren los mejores resultados de sus 
dccisiones Las fuerzas del mcrcado dan cuenta de sus insuficieneias para 
conducir al ser hurnano, por si solas. a los mejores resultados de sus 
decisiones ccon6micas. Queda claramente expuesto que el libre mereado no 
es garantia de bienestar individual ni de progreso social. 

En un ejercicio de optimizaci6n intertemporal del productor 
rcprescntativo, se exhibe la amplitud de los alcances del modelo alternativo 
en los principales escenarios de rcflcxion te6rica . EI modelo simple. el 
ampliado. y el calculo intcrtemporal, les otorgan un muy aceptable margen 
de generalidad a los resultados prineipales de esta nueva teoria . 

En cI marco del equilibrio de largo plazo, el nuevo modele rcsulta en un 
numero grande pcro finito de empresas en la industria, con volumen 
positivo de produccion, y con prccio de equilibrio positivo e igual al costa 
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medio. Estos resultados eontrastan marcadamente con aquellos del modclo 
tradicional. EI equilibrio de largo plazo en este ultimo. bajo condiciones de 
competencia perfecta . corresponde a un numcro de firmas tendiente a 
infinite , cada una de elias con producci6n practicamente nula. y con precio 
de equilibrio tambien nulo en el limite. Es dccir que tal modelo sc 
indetermina bajo las condiciones citadas . 

EJ propio desarrollo del modelo alternativo asi como los analisis 
comparativos entre estc y ef rnodelo tradicional, permiten dernostrar que 
este ultimo cs s6lo un caso particular y restringido del primero: 10 que sin 
embargo no hace de esta nueva teoria, una teoria general. 

Los resultados logrados con eI modelo ampliado. son la base para el 
desarrollo de un sencillo esquema IS-LM modificado por las hip6tesis de 
trabajo. Con este se hace evidentc que hay situaeiones de pleno emplco 
eficientes e ineficientes: que la intervencion del gobierno es necesaria para 
lograr los mejores resultados de la economia para la colcctividad: que la 
politiea fiscal cs efectiva s610 si se acompafia de impulsos marcadamentc 
redistributivos del ingrcso y la riqueza; que la politica monetaria resulta 
efectiva s610 si se corresponde con la politica fiscal para la regulaci6n de la 
tasa de interes, en la medida en que fa elasticidad de sustituci6n 10 permita, 
y que la elasticidad de sustituei6n de una economia puede ser tal que 
convierta los impulsos de demanda en contracciones del emplco. 

EI modelo IS-LM modificado deja al descubierto que disminuciones en 
el salario, lejos de corregir cl problema del desempleo, 10 agravan eada vez 
mas: alimcntan la histeresis en el sistema. Se deduce de los resultados de 
este modele. que las politicas de flcxibilizacion del mercado de trabajo 
entidad incxistente en un sistema de mercados- lejos de corregir el 
dcsernplco involuntario, agravan la incstabilidad del sistema. 

Todos estos resultados se fundan en la vigencia de la hip6tesis que 
indica que los productores maximizan la tasa de beneficio y no la masa, 
como 10 indica la tcoria tradieional. No dependen de la hip6tesis de costos 
positivos de instalaei6n . Esta ultima hip6tesis desempefia el papel, en todos 
los casos, de hacer mas inmcdiatamentc intcligibles los resultados logrados: 
pero no los dctcrmina . En ausencia de tal hipotesis. se demuestran 
exactamente los mismos resultados , nada mas que bajo el easo particular 
de costos nulos de instalaei6n . 

La exposici6n detallada del analisis se inicia con un primer capitulo en 
cl cual se propone la version simple de un modelo alternativo a los 
existentcs , para demostrar la coexisteneia del equilibrio general eompetitivo 
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con cl descmpleo involuntario. y evaluar sus implicaciones sobre la 
distribucion del ingreso. En dicho capitulo sc analizan puntualmcnte los 
contrastes fundamentales entre el modelo neoclasico tradicional y el 
propuesto en este nuevo enfoque. En el curso de ese capitulo se pone en 
evidencia la persistencia del desempleo irivoluntario, mediante un analisis 
de estabilidad local dinamica del modelo simple. La nccesidad de precisar 
las caracteristicas del modelo altemativo en el contexto de largo plazo y de 
compararlas con aquellas del modelo habitual, se satisface en el capitulo 
segundo. 

En el capitulo tercero se exhibe una version ampliada del modelo 
alternative. Se introduce un bien durable al sistema y se hace vigente el 
mcrcado dc capitales . Los resultados logrados con el modelo simple se 
confirman y generalizan a este nuevo contexto. Las condiciones iniciales 
del modelo ampliado son tarnbien de plena competitividad. En el capitulo 
cuarto se analizan puntualmentc las implicaciones del dcsempleo 
involuntario sobre la distribucion del ingreso y la riqueza de los 
consumidores. corroborando los resultados del modelo simple en 10 
concemiente al ingreso, y extendicndo sus implicaciones a la riqueza de los 
agentes . En el mismo capitulo sc demucstra que los resultados de basc del 
modelo altemativo se validan plenamente en la optimizacion intertemporal. 

Los resultados del modelo ampliado sirven de base en el capitulo quinto. 
para el desarrollo de un modelo IS-LM modificado por las hipotcsis de 
base del modelo alternativo, abriendo asi la posibilidad de analisis de 
politica publica frente a los fenomenos del desempleo y de las asimetrias en 
la distribucion del ingreso y la riqueza. 

EI libro se cierra con un apendice en el cual se efectua un balance del 
estado actual dc la teoria del empleo. EI mismo represcnta una coleccion 
utiI de referencias basicas para los economistas interesados en esta linea de 
investigacion . 

Las ideas expuestas en este Iibro son, en buena medida.: nuevas en el 
dominio de fa teoria actual del empleo. Para algunos significaran la 
expansion del poder explicativo de la teoria neoclasica; para otros, 
simplemente su negacion. Cualquiera sea el juicio que se efectue sobre 
tales ideas, este sera final mente un ejercicio de libertad, puesto que la 
Iibertad es al hombre cuanto la relativizacion de 10 existente es a su 
pensamicnto. EI pensamicnto cs eI unico infinito real. 

TEORiA DEL DESEMPLEO. LA msraraucro» Y LA POBREZA . 

Sera util para eI lector, tomar en cuenta que la nomenclatura empleada 
a 10 largo del analisis, correspondc basicamente a los siguientes simbolos: 

!sllil6hI6 ? 
Salario nominal w 
PrecioP 
Ofcrta monetaria M 
Utilidad: funcion de utilidad U 
Funcion de produccion f(' ) 
Cantidad de producto Q 
Tasa de interes r 
Volumen de trabaio T 



CAPiTULO]� 

DESEMPLEO Y D1STRIBUCION:� 
Un modelo simple 

1.1. ANTECEDENTES 

En este capitulo sc desarrolla un modelo eonstru ido sobre variaciones 
sutilcs en las hip6tesis de la teoria neoclasica, para demostrar que un 
sistema de mercados en competencia perfecta. con precios plenamente 
flexibles y con rendimientos a cscala dccrecientes en las funcioncs de 
produccion. admite soluciones de equilibrio en los mercados de bienes y de 
dinero. tanto en plcno empleo como en preseneia de dcscmpleo 
involuntario. Sc trata de una construeei6n teorica plcnamente adherida a 
los canones de la cconomia contemporanea dominante . 

La econornia conteruporanea es una ciencia social fundada en la 
concepci6n del ser humano como agente maximizador de funciones 
objetivo, sujcto a las restricciones que derivan de su entorno natural. Se 
trata de un ser de conducta racional que origina sus decisiones economicas 
en la interaccion de sus deseos con sus posibilidades .' 

Esta idea basica, pesc a su sencillez y a su pertincncia cada vez mas 
Iimitada en cI discurso teorico, ha dado origen a innurnerables y distintas 
representacioncs formales, con resultados tambien diferentes sobre las 
causas y consccuencias de los fenomenos economicos , Las difercncias en 
los resultados son revcladoras de la insuficicncia de esta idea para otorgar 
por si sola generalidad a las concepciones formales que ha inspirado 
Muchos modelos puestos en boga durante los ultimos afios , como algunos 
de los expuestos en el apcndice de este libro, han mostrado que bastan 
pequcfias modificaciones en las hipotesis de base del modclo ortodoxo, 
para que los resultados logrados diverjan sustancialmente de aqucllos que 

IComo mu estr an C. Benetti y J. Carteliert 1993 ). la hipot esis de racionalidad es fundamental para el 
cuerp o normative de la teuri a ecomunica, pero es secunda ria para la descripcion y explicacion cs de 
cx istencia dcl equil ihr io general. La existencia del cqui lihrio gener al cs indep endicnic del tipo de 
conducta qu e se les atribuya a los agentes de la eco nomia. En nuestro trabajo, sin emb argo . la hipotesis de 
racinnalidad es importantc en la medida en que pcrmite juzgar los resultados finales del proceso 
eco nomico. respecto a l habitual optimo pareti ano dcl mod ele tradicional de cquilibrio general . Esio se 
hara evidente snhre Indo en Ins cap itulos 3 y 4. Adcmas . hay elementos en los resultad os fundamentales 
de nuestro modele. que permiten desiacar insuliciencias de la conducta raci onal de los agcntes 
cconomicos, 
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habitualmente se obtienen en su perspectiva original. 
Es cada vez mas dudoso que eI camino marcado por la teoria cconornica 

sobre la sola hipotesis de racionalidad individual . sea la base mas s61ida 
para comprcnder y generalizar explicaciones sobre los fenornenos 
cconomicos . La econornia, en tanto ciencia social, carece de una teoria de 
las re1aciones sociales que la hipotesis de racionalidad individual no pucde 
reemplazar.? Sin embargo, en ausencia de tal teoria, la hipotcsis de 
racionalidad individual es el camino inevitable. Se trata de una hipotesis 
limitada pero no falsa, con restricciones que demandan todavia 
dcmostraciones satisfactorias. El ser humano es racional por naturaleza, 
pero los alcances de su racionalidad son aun una pregunta vagamente 
respondida. 

La economia ortodoxa continua siendo eI mejor punto de partida para la 
busqueda de opciones mas satisfactorias a las existentes en la actualidad . 
Los signos de su pertinencia particular son tan diafanos, que representan 
una ventaja para ensayar variaciones sobre sus hipotesis, sin perder en el 
viaje la distancia ni el sentido respecto al punto de partida. 

EI modelo que enseguida se desarrolla, sigue ese camino . Es una 
variacion mas entre las ya existentes, con resultados que divergen de los 
habituales. Sin pretension de hacer una teoria general del modelo que se 
propone, se demuestra que sus alcances son mucho mas amplios que 
aquellos de Ja teoria ortodoxa. y que los resultados de esta ultima son s610 
un caso particular en el nuevo sistema. 

Las propiedades de las hipotesis del nuevo model0, hacen posible en 
capitulos posteriores su evolucion hacia la representacion formal de una 
economia cercana a cualquier sistema dc mercados vigente en la realidad , 
con fenomenos dc desempleo involuntario, distribucion asimetrica del 
ingreso y la riqueza, y con la intervencion de un gobiemo cuyas 
posibilidades de exito en la administracion de la politica econornica, crecen 
a la luz de las recornendaciones que del citado modelo se desprenden. 

Las diferencias de los resultados logrados enel analisis que sigue, 
respecto a aquellos del modelo ortodoxo, deben parte de su interes a la 
coincidencia con algunas conclusiones logradas por otros autores a partir 
de sus propias demostraciones, intuiciones y observaciones.' 

EI lector interesado podra constatar que los resultados que se exponen 
en este capitulo, son generalizables a todo modelo de competencia perfecta, 

2c. Benetti y J. Cartelier, op. cit.� 
3Ver. por ejemplo, R. Clower(\ 960), y J. Cartelier( 1993).� 
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siemprc y cuando se respeten las hipotesis de base aqui propuestas, y se 
derive en funciones de demanda excedente de trabajo y mercancias, 
homogeneas de grado cero en sus variables cxplicativas, y funciones de 
demanda excedente de moneda, homogeneas de grado uno en las mismas 
variables . Los supuestos auxiliares sobre las propiedades matematicas de 
las funciones de utilidad y de produccion empleados en adelante , son s610 
utiles para eI logro de formas explicitas de las funcioncs de oferta y 
demanda. No implican perdida de generalidad . 

La nomenclatura emplcada en este capitulo, salvo aclaraciones 

exprcsas, sera la misma para todo ellibro. 

1.2. CONDICIONES INICIALES 

1.2.1. Generalidades 

Se trata de una economia de propicdad privada, plenamente 
descentralizada, en la cual existe un nurnero muy grande de consumidores y 
tambien de productores. de manera que ni unos ni otros tienen por SI solos, 
en su condicion de agentes individuales, las posibilidades de alterar las 

condiciones del sistema. 
Los agentes poseen informacion perfecta sobre las variables del sistema, 

forman previsiones perfectas sobre los precios. y estas se verifican 

plenamente. 
Los conjuntos de gustos y preferencias son identicos para todos los 

consurnidores, como tambien 10 son los conjuntos de tecnicas de 
produccion para todos los productores. Las funciones de utilidad de los 
consumidores son continuas, scmiconcavas y no-scparables . Hay 
rendimientos a cscala decrccientes en las funeiones de produccion. Tanto 
los productores como los consumidores son agentes identicos entre si, de 
manera que uno cualquiera de ellos representa ficlmente a todos los demas . 

En este modelo simple no hay capital fisico para la produccion. La 
actividad productiva es exc1usivamente resultado del empleo de fuerza de 

trabajo. EI trabajo es homogeneo . 
Las firmas se constituyen como tales en cI momenta en que uno 0 mas 

agentes consumidores deciden ernprcndcr actividades coordinadas de 

produccion. 
Existe un unico bien en el sistema, suficientc para que los agentes 
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satisfagan con el todas sus ncccsidades. La duraci6n maxima de cada 
unidad de producto es de un periodo productivo. 

Los agentes posecn un horizontc de vida infinito. El numero de agcntcs 
no varia en cl sistema . Sc trata de una economia vigcnte durante un numero 
de periodos igual al de la vida de los agentcs. En estc sistema. un periodo 
productivo esta caracterizado por eI tiempo que dura eI proceso de 
produccion desde su inicio. hasta el momenta en que el producto en su 
totalidad sc realiza en el rncrcado y cs dispucsto por los agentes para su 
consumo final. 

l.2.2. Regimen de propiedad 

Sc suponc que todos los rnicrnbros que conforman el sistema sobre euya 
econornia sc cfectuara el analisis. acordaron inieialmente la aceptacion de 
una "constituci6n en socicdad". Dicha constitucion se funda en pautas que 
establecen el regimen de propiedad privada que gobcrnara a todos los 
agentes durante la vida de la socicdad. Esas pautas son: 

I.� Todos y cada uno de los "m" consumidores posec una accion de 
cada una de las "n" firmas. de manera que cada consumidor es 
propietario de un nurncro "n" de accioncs identicas. Por su parte. 
cada firma divide su propicdad en "m" partes iguales, 10 que 
significa que en el sistema cxistcn "rnxn" acciones iguales. Asi. 
cada firma es propicdad de todos los consumidores en 
proporcioncs identicas para todos ellos. y cada consumidor cs 
propierario de todas y cada una de las firmas. en una proporcion 
identica a la de cualquier otro. sobre cada una de eJJas . 

2.� Cada accion Ie otorga a su propietario el derecho de participar de 
una fraccion de los beneficios de una firma. segun la siguicntc 
regIa: La masa de beneficios de cada firma se dividira en dos 
fracciones de tamafio ''1;:'' y "(1_1,:)". rcspectivamente. con 1> I,: > O. 
EI numero "I,:" se mantcndra constante, conocido y aeeptado por 
todos los agentcs, micntras la socicdad exista. cualesquiera sean 
las condiciones del sistema . AsL la fraccion "I,:" de los beneficios 
de cada firma. sera necesariamente distribuida entre los 
propietarios de la misma. 
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La sociedad decide adoptar esta prirnera pauta de distribucion 
de los beneficios entre los consumidores. para garantizar la 
sobrevivencia de todos sus miembros en el sistema. cualesquiera 
sean sus decisiones de transaccion de producto, moneda y trabajo. 
(Nivel nulo de consumo implicaria la muerte subita del agente que 
10 registra) . 

:1 .� Las acciones son intransfcribles entre los propietarios : adquiridas 
por derecho a partir de la pertencncia de cada uno de los agentes a 
la sociedad. (En estc rnodelo simple no cxistc mercado de acciones. 
Asi se Ie otorga a la moncda el papel de unico medio de reserva de 
valor . Esta simplificacion es intransccndcnte en los resultados) . 

4.� La fraccion "(1_1,:)" de los beneficios gencrados por eada firma 
durante un periodo productivo. se distribuira cn partes iguales 
entre los trabajadores ernpleados en ella durante cI rnismo periodo. 

5.� Cada trabajador empleado en alguna firma tendra derecho a 
percibir a cambio de su trabajo. una rcmuneracion igual al salario 
vigente en el sistema. por unidad de trabajo que otorgue. 

A estas pautas debe afiadirse la siguiente rcspecto a la moncda: 

6.� Existe en el sistema una cantidad constante de papel rnoneda, 
puesta a disposicion de la economia por acuerdo de todos los 
agentes. Dicha cantidad permanecera invariable en eI tiempo. La 
moneda se distribuye inicialmente de la siguicnte rnanera: 

a) Se Ie otorga a cada firma una cantidad "M," al imcio del 
primer periodo y por unica vez, de manera que pucda efectuar 
con ella sus pagos de salarios y beneficios correspondicntes af 
periodo produetivo. 

b) Cada consumidor recibe antes de iniciar el primer periodo, y 
por unica vez, una cantidad de moneda igual a "m ~ ". 

Por tanto, fa oferta monetaria en la eeonomia esta definida por: 
M = nMo + mm c 
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La moneda permitira a los consumidores una vez que les sean pagados 
los salarios y bencficios, adquirir de cualesquiera de las finnas del sistema, 
la cantidad de producto que dcseen . Asi, aunque en un sentido muy 
restringido. la moneda dcscmpcfiara la funcion de medio de cambio. Por 
otra parte, adcmas de ser csta una medida de valor aceptada por todos los 
agentes, operara tambien como reserva de valor. Este ultimo aspecto sera 
fundamentado con precision mas adelantc, durante el desarrollo del calculo 
cconornico de los consumidores . 

1.3. CONDUCTA DE LOS PRODUCTORES:� 
Hipotesis alternativas� 

La conducta del productor trpico en un sistema como eI descrito, 
corresponde segun las hipotesis habitualcs, a la maximizaci6n de la funci6n 
de bencficio, sujeta a la restriccion tecnica de produccion: tal como se 
muestra en el punto A.2 del anc xo . 
Pese al conscnso que existe al respecto, esa no es la unica forma posibl e de 
representar eI calculo de un productor, ni tiene por que ser asumida como 
la mas fiel rcprcsentacion de la conducta de este agente. Enseguida se 
proponen dos hipotcsis altemativas para sustentar su calculo economico, 
bajo una estructura logica que corresponde plenamente a los criterios de 
base de la teoria habitual. EI arraigo de tales hipotesis al mismo estatuto de 
la tcoria ncoclasica tradicional , sera sustcntado en cste capitulo una vez 
que hayan sido expucstos y evaluados los resultados de equilibrio general 
que dcrivan de su presencia en el rnodclo. 

1.3. J. Las hipotesis 

Hipotesis J: Sohre la re.~triccion tecnica de los productores 
En las economias de mercado hay costos de instalacion positivos para 
las firmas. A todo nivel de trabajo empleado directamente en el 
proceso de produccion fisica de una firma, Ie corresponde una 
magnitud posit iva de trabajo empleada para hacer posible la 
instalacion de la misma en la industria, segun las condiciones vigentes 
en el sistema. AI volumen de trabajo empleado para este fin, Ie 
corresponde nivel nulo de producto en la funcion de produccion. 
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Sea "Q" la eantidad de producto, "T" la eantidad total de trabajo 
emplcado por una firma, y "T·" cl volumen de trabajo nccesario para hacer 
posiblc la instalacion de la firma en la cconomia. Los cost os de instalacion 
"Tit" implican, entonces, las siguientes propiedades en la funci6n de 

produccion f('): 
Q =f(T-TIt), es tal que f>O, f'<O, (I) 

con f(Il) = 0 y f(T -Tit) > 0, para todo f(T -Tit) > O. 
EI conjunto de posibilidades tecnicas de produccion fisica representado 

por (I), corrcsponde a la grafica I. En la misma sc particulariza un par 
trabajo-producto tecnologicamcntc posible y cficicnte. 

Q 

o r To T 

Grafica 1 

Hipotesis 2: Sohre la [ul1dt)n ohjetivo de los productores 
Los productores actuan racionalmente cuando deciden general' la 
cantidad de producto y emplear la cantidad de trabajo que maximizan 
su tasa de beneficio '11", sujetos a las restricciones que les impone la 
tecnologia disponible. 

La cxpresion formal de la funci6n objetivo eorrespondiente a esta 
hipotesis, es : 

7t = PQ(wT)-t - 1 . (2) 
Las hipotcsis I y 2 concretan las vanacioncs efcctuadas sobre la 

concepcion tradicional del calculo del productor, y seran el fundamento del 
analisis que se desarrolla en este capitulo y en los que siguen. 
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En adelanto sc cmplcara eI supucsto de que las fuucioncs de produccion 
son homogencas de grado positive. y las funciones de utilidad son de la 
forma potencia-positiva 0 una transformacion monotona crccicnte de 
funcioncs de csta forma. unas y otras difcrcnciablcs en todos sus puntos 
Adcrnas sc hara vigentc cl supucsto de que las funcioncs de utilidad son no
scparablcs . 

Estos supuestos son sufic icntcs para que las funcioncs de ofcrta y 

dcrnanda rcsultcn en cxprcsioncs matcmaticas cxplicitas . sin ninguna 
pcrdida de gcncralidad en sus propicdadcs. 

1.3.2. Demanda de trabajo y oferta de producto 

A partir del siguicntc calculo cconornico del productor (que en adclantc 
rcprcscntara al agrcgado de todas las finnas. por eI supuesto de idcntidad 
entre agcntcs del mismo tipo): 

max (I+rr) = (PQ)(wT)-1 (3) 

s.a Q = f(T-T*) : 
con f(O)=O y f(T-T*»O para todo (T-T*»O. se arriba a la condicion de 
cquilibrio : 

IT/f(T-T*)Ir = 1 . (4) 

Sea "p ''. el grado de homogcneidad de la funcion de produccion 

rcspccto a "(T-T*)". tal que l>fl>O por eI supucsto de rcndimicntos a 
escala dccrccientcs. Entonccs . por ef teorcrna de Euler sc ticnc que: 

flf(T-T*) = (T-T*W (5) 

Es dccir que rccmplazando (5) en (4) y rcsolvicndo para "T*" , sc logra 
la cxprcsion siguicnte : 

T* = (I-fl)T . (6) 

Asi sc sabc que los costos de instalacion son tccnicamcntc una 
proporcion dcfinida del crnplco total. 

Rccmplazando (6) en la funcion de produccion (I). se obtiene la 
ccuacion dctcrminantc del nivcl de cmplco : 

T = fl -If-I(Q) ; (7) 

y sustituyendo (7) en (6) : 
T * = (1- fl )fl -If-I(Q) . (X) 

se obticnc la ccuacion que cxplica la rclacion de los costos de instalacion 
con el nivel de producto . 
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La ofcrta "Qo" de producto de la firma debe satisfacer la identidad ex
pos/ siguicnte: 

Qo= nP-I + w P-IT . (9) 

Los resultados de este anal isis expucstos en las ccuacioncs (4) y (7) . 
dcfincn las difcrcncias mas importantcs rcspccto a los que habitualmcntc sc 
logran con cl modele ncoclasico . 

La ccuacion (4) indica que la demanda de trabajo es independiente del 
salario y del precio. y que su nivcl de empleo de equilibrio 10 detcrmina la 
firma en aqucl punto de la funcion de produccion donde la c1asticidad
trabajo es unitaria . puesto que cs ahi donde maximiza su tasa de bcncficio. 
como 10 rnucstra la grafica 2. 

o 

0 0 

T* To T 

Grafica 2 

La linea recta que nacc del origcn y cs tangcntc a la Frontera de la 
funcion de produccion, dctcrmina e! punto de cquilibrio del productor 
segun cl critcrio implicado por la ccuacion (4) . 

Las ccuacioncs (7) y (X) mucstran que tanto el nivcl total de crnplco 

como los costos de instalacion dcpcnden del vollimen de produccion 
ofrccido por la firma . La ccuacion (9) indica simplcmcntc que cstc ultimo 
debe cquivalcr a su distribucion en tcrmiuos de salarios y bcncficios. 

Prcstarcrnos atcncion por d momenta solo a estos resultados . micntras 
no se cxponga la existcncia de cquilibrio general, y rcscrvarcrnos el analisis 
de las propicdadcs e implicaciones mas profundas de las hipotcsis 
altcmativas para mas adelante en este mismo capitulo . 
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1.4. CONDUCTA DE LOS CONSUMIDORES 

Los agentes del sistema son seres humanos dotados de necesidades y de 
capacidad para satisfacerlas. Sus nccesidades resultan tanto de sus 
caracteristicas biologicas como de la cultura que posecn. En cierto modo su 
cultura esta determinada por 10 que saben hacer y por 10 que quieren tencr . 
Desdc el punto de vista de la cieneia economica. los conjuntos de 
tccnologia son la nocion mas sencilla y precisa de "10 que saben hacer" , 
tanto como los conjuntos de gustos y prefcrencias 10 son de "10 que quieren 
tcncr". 

Hasta este momenta hemos definido ya nuestra idea de como actuan los 
scres humanos para producir sus satisfactores, a partir de 10 que saben 
hacer y dadas las condiciones de su entomo. Rcsta, por tanto, puntualizar 
la idea de como actuan en tanto consumidores, a partir de 10 que quieren 
tener , frente a cada estado particular del medio al que pertcnecen. La 
rcpresentacion del consumidor tipico en nuestro rnodclo, corresponde 
ficlmente a las hipotcsis de la teoria habitual. 

1.4.1. Sobre la funci6n objetivo 

La eonducta de los consumidores se considera racional, si estos maximizan 
sus funciones objctivo, sujetos a sus restricciones presupuestales . La 
funcion objetivo 0 funcion de utilidad del consumidor tipico. csta 
determinada por su consumo "Q" de producto, por su poses ion de saldos 
realcs "mll/P", y por su oferta de trabajo (0 demanda de ocio "S"), bajo la 
siguiente forma : 

U = g(Q, S, mll/P) : (10) 
siendo esta una funcion continua y diferenciablc en todos sus puntos , con 
g' (.»0 respecto a cualquiera de sus argumcntos, y gil(.)<0 para por 10 
mcnos una de sus posibles transfonnacioncs rnonotonas positivas rcspecto 
a cualquiera de sus variables explicativas . Si alguna de sus variables es 
igual a ccro , la imagen de la funcion se define tambien en cero : es decir, 
U=O. Esta funcion rcpresenta las preferencias perfectamente ordenadas y 
jerarquizadas del consumidor sobre su conjunto de posibilidades de 
consumo, ocio y poses ion de saldos rnonetarios. Supondremos que se trata 
de una funcion hornogenca de grado "1 ". 

En adclantc, "S" reprcscntara cI ticrnpo de ocio demandado por eI 
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consumidor. EI ocio es resultado de la diferencia "( t -To)", en la que" t " 

exprcsa cl ticmpo maximo biologicamente disponible por el consumidor 
para otras actividades diferentes al sucfio, alirnentacion y satisfaccion de 
sus ncccsidadcs fisiologicas durante un periodo productive, y sobre el cual 
el puede dccidir a voluntad, siendo en todos los casos (t -To):::'O" , y t >0 . 
La parte de esc ticrnpo disponible que el consumidor elige dest inar al 
trabajo (oferta de trabajo del consumidor), se representa con "To", tal que 
T0:::,0. Se trata de una ofcrta de horas de trabajo: de unidades de ticmpo que 
son perfectamcnte divisibles. 

1.4.2. Sobre la restricci6n presupuestal 

EI consumidor representativo calcula sus demandas y ofcrtas en funcion de 
sus deseos y posibilidades. Conocidas las caracteristicas de sus deseos en 
tcrminos de consurno, ocio y saldos rcales. es necesario precisar ahora el 
origen de sus posibilidades de finauciamicnto. asi como la relacion ingreso
gasto a partir de la cual sus planes son scnsibles a las condiciones de la 
cconomia, y sobrc las que el consurnidor dctermina sus ofertas y demandas. 

Hay una fuente de ingresos permanentes para el consumidor, situada en 
las acciones que posee de todas las firmas del sistema. Tales acciones Ie 
confieren el derecho de recibir en cada periodo productivo. un rnonto "m," 
de dinero de las firmas por conccpto de beneficios distribuidos por estas 
entre sus accionistas. Puesto que las acciones son intransferiblcs. tal 
corriente de ingresos es perman ente para cada consumidor del sistema 
durante toda su vida . A cstos ingresos suma cada consumidor su dotacion 
inicial de moneda, de manera que: 

m, = m e + ma .� 

La oferta de trabajo efectivamente realizada por cada consumidor en la� 
economia, es el origen de sus otras corrientes de ingrcsos, (ingresos� 
salariales). Puesto que cada firma distribuye cquitativamentc entre sus� 
trabajadores la parte de sus beneficios no distribuidos entre los accionistas,� 

. cada consumidor empleado recibe una cantidad "m," de dinero por cse� 
concepto. A este ingreso de cada consumidor emplcado se suma su� 
remuneracion salaria! "wT0" , con la cual completa sus posibilidadcs de� 
financiamiento de sus demandas . 

Bajo estas consideracioncs, la restriccion presupuestal del consumidor 
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representative se cxprcsa como: 

rn., + mI + WT o :::. PQ + rn' : ( I I) 
con la frontera de gasto cficicntc dcfinida por la igualdad cstricta. y sobrc 
la cual cfcctua su clcccion racional. La presencia de "w" y "P' en csta 
ccuacion, implica la sujccion de las decisiones del consumidor a las 
condiciones rcinantcs en la cconomia. 

1.4.3. La utilidad indirecta de los balances rnonetarios 

La presencia de saldos rcalcs en la funcion "g(-)". sc justifica sicmprc que 
csta sea cornprcndida como una funcion de utilidad indirecta. dcrivada de 
las dccisioncs de un consumidor sobrc sus demandas y ofertas del pcriodo 
corricntc y del futuro. y en vigencia de los supuestos de proporcionalidad 
de los precios esperados rcspecto a los actuales. elasticidad unitaria de sus 
cxpcctatrvas de precios y salarios rcspccto aqucllos del pcriodo actual. y 
vcrificacion pcrfccta de tales cxpcctativas." 

La funcion de utilidad indirecta expresa las prcferencias actuales y 
futuras del consumidor en las variables corrientcs, de la siguicnte manera: 
sc trata de un indicc de utilidad que dcriva del hecho de que el consumidor 
dcmanda "rn?". en virtud de su poder de compra en el futuro. EI poder de 
compra cspcrado de este saldo monctario, dependc de las expectativas de 
precios y sa larios, y a travcs de estas. de los precios y salarios actualcs. en 
la mcdida en que son estos ultirnos los datos sobre los que cl consumidor 
crea sus cxpcctativas. Asi. al dcpcndcr la funci6n "g(')" del argurnento 
"m"/P", la misma se explica implicitarncnte por las variables futuras. 

Formalrncntc, la justificacion cxpucsta" se cxpresa de la siguicntc 
rnancra: 

- Scan QI :::. 0 . To l:::. 0 . m"l:::' 0 . PI:::' 0, y WI:::' 0, las magnitudes de 
equilibrio que el consumidor clig« en el periodo corriente. A partir de las 
mismas. 10 maxima utilidad csperada por el consumidor durante el resto 

41A e argument» sc desarrolla con pleno apego a la dcmostraci'lIl c1cetuada por M. Grandmont( 19R1). 

SSe Irala de un prohlema de elecei,)n inlertcmporal de un consumidor euyo horizonte dc vida es de "0" 
period,,,. Para simplificar la nolaci'lIl cn estc ejercieio. los ingrcsos del consulllidor derivados de los 
henelicios dc la., limlas adenHis de su dolaci'lI1 inicial. "111 

0" 
y "m, ". yucdanin rcpresenlados 

conjunlamcntc por "m'''. siendo suhindice "'''. indicalivo del periodo en esla y toda.' la., olra.' variables 
clllpleada.,. con '=1.2 '-1.0. En esta represcnlaci'lIl. cualyuier suhindice igual a cero illlplica valor 
nulo de la variablc yue 10 detcntc. 
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de su vida, resultara del 1..'011..'1110 siguiente: 

max V = J(Qlloo,Qq ; Sloo.Sq) , (i) 

respecto a (Q2,oo,Qq ):::. 0 . (S2,...,Sq):::' 0 . y (m"2,00,m" q ):::. 0 . suje 10 a 10 
reslricci6n presupuestal: 

et(wdTo, + m"t-l + rn, = e,(p,)Q, + m",. (ii) 
en 10 cual Ias expcctativas estan representadas por Iasfunciones "et(wd" 
y " et(Pd". Puesto que 10 moneda es el unico medio de transferencia de 
poder de compra de un periodo 01 otro, el consumidor desea mantener 
para sl cierta cantidad positiva de 10 misma al final de coda periodo. De 
esta manera Ie otorga a 10 moneda una utilidad indirecta en sus 
elecciones intertemporales. todas las cuales poseen como unica base de 
informacion, las magnitudes de equiltbrio de las variables del periodo 

corriente. 

- Asi, el valor maximo de "J(')" depende de "QI". 'To;". "m"I". ''PI''. 
Y "WI ". Por tanto. el 1..'011..'1110 cconomico del consumidor representative 
puede expresarse exclusivamente en terminos de las variables corrientes. 

de 10 siguienteforma. 

max U = g(QIlSllm"J,PJ,wl) . (iii) 

s.a WI TO I + m, = PIQI + m"l . (iv) 
qucdando implicitamcnte rcpresentadas las variables de los periodos 
futuros, en los saldos monetarios. en el precio yen el salario del periodo 

actual. 
- A partir de los supuestos de verificacion perfecto de las expectativas 

y defunciones "et(·)" con elasticidad unitaria respecto a "PI" Y "WI". 
lafuncion (iii) se expresa en la forma. 

U = gIQIlSJ,(m"d/(Pdl . (v) 
- La funcion (v) es. por tanto. homogenea de grado cera en "m"I" " 

PI" Y " WI ". Y su estructura es. justamente. aquella que corresponde 01 
consumidor tipico de nuestro modele. 

Dicho csto. nos cncontramos ya en posibilidades de rcpresentar 
conjuntamente las decisiones de productores y consumidores en un modclo 
agregado. 
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1.4.4. Demandas de producto y de saldos monetarios, y oferta de 
trabajo 

Conocido "y " , y >0 , el grado de homogeneidad de la funcion de utilidad 

del consumidor represcntativo, a partir del plan: 
max U =g(Q, S, m"'/P) , (10) 

s.a mo + mj + wT0 = PQ + m'" : (II) 
con S=( r -To) , se obtienen las siguientes condiciones de equilibrio: 

(l2.a)
g'o[g'm .../pr = 1 . 

( 12.b) 
g'o [gITJI = p/w , 

mo+mt+wTo=PQ+m... . (12 .c) 
Por los supuestos asumidos sobre las funciones de utilidad, nos es 

valido representar las tasas marginalcs de sustitucion con las siguientes 
relaciones proporcionalcs entre variables: 

(l2 .a*) 
m" ( 'I'Qr' = P , 

('t -To)((J)Qr' =~, (12 .b*) 
w 

con '1'>0 , q»0 . Las funciones de demanda y oferta resultantes son, por 

tanto: 
( 13.a) IQ d = (1 + 'I' + q>r' (m o + m l + w't)p -- , 

( 13.b) 
m'" = '1'(1 + 'I' + q>t (m 0 + m 1 + w't) , 

l (l3 .c)
To =(l + 'V)(l + 'V +cp)-I 't -cp(l + 'V +CPr (rn, + ml)w -I , 

con 1 > (1 + 'I' + q>r' > O. Estas expresiones corresponden a la demanda de 

producto ( 13.a), a la demanda de saldos monetarios ( 13.b), y a la oferta de 
trabajo ( 13.c), respectivamente. 

Las funciones de demanda de producto y de oferta de trabajo son 
homogeneas de grado cero en "m,", "m,", "P", y "w" : en cambio, la 
funcion de demanda de moncda es homogenea de grado uno en las mismas 
variables . 

La demanda de producto es funcion creciente en los ingrcsos del 
consumidor y decreciente en el precio. Se trata de una funcion habitual de 

o Demanda de Producto 
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demanda, sin ninguna rclacion con la funcion consumo Keynesiana. La 
demanda de moneda es creciente en los ingresos no salariales y en el 
salario . La oferta de trabajo es creciente en cI salario y decrecicnte en los 
ingresos no salariales del consumidor. La expresion grafica de estas 

funcioncs sc rnuestra enseguida: 

ToQd 

t~-------------------

m* 

m.Q 

o 
Demanda de Moneda [mo + m- + WtJ 

Grafica 3 

Para definir cl contcxto macroeconomico de nuestro rnodelo, basta con 
suponer, como ya se hizo prcviamente, que tales funciones de demanda y 

oferta representan al agregado de todos los consumidores del sistema. 
Bajo este supuesto se ticne la siguientc identidad, que indica que la 

. mas a total "Tl" de beneficios de las cmpresas va a parar a manos de los 

consumidores bajo la forma de ingresos por propiedad de acciones (rna) , y 

ganancias distribuidas entre los trabajadorcs (m.) 
~n + (l-~)n = ma+mt . (14) 
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1.5. EQUILIBRIO GENERAL: Demandas excedentes de producto, 
trabajo y moneda 

1.5.1. Nivel de empleo y costos de instalaci6n 

La ccuacion (13.a) prccisa cI nivel de produeto dcmandado por la 
economia. Puesto que los productorcs no ticncn ningun intcrcs en producir 
mas ni menos que la cantidad que se vaya a realizar en cI rncrcado (que cs 
ncccsariamcntc la que maxirniza su tasa de bcncficio), cI nivcl de cmplco 
csta dctcrminado por la dcrnanda de producto. scgun In ccuacion siguicntc 

T =J.1lf ·I[(I+'I'+<P) l(mO+ml+wr)p 'I], ( 15) 

misma que resulta del rccrnplazo de (13.a) en la ccuacion (7) (scccion 

1,3.2). Rccucrdcsc que "J.1" corresponde aJ grado de homogencidad de la 
funcion de produccion. En adelantc la dcrnanda de trabajo sera dcnotada 
indistintamente con "T" 0 con "T/ 

Naturalmcntc, los costos de instalacion resultan ser tambien una funcion 
positiva del nivcl de "Q" : 

T*=(I -J.1)J.1 lf -'[(I+'I'+<p)l(mo+m,+w't)P I], ( 15') 

10 que implica que la posicion precisa de la funcion de produccion sobrc cI 
ejc de las abscisas. dependc del comportamiento de la dcmanda agregada en 
el sistema Cuanto mas c1evada sea la demanda de producto, mayores scran 
los costos de instalacion corrcspondicntcs a los nivelcs de ofcrta de 
producto necesarios para vaciar el mercado de ese unico bien. y la funcion 
de produccion se situara mas alejada del origcn." 

1.5.2. Demanda excedente de producto 

Definiendo Q = (1 + 'I' + <p) .1 para simplifiear la notacion, la dcrnanda 

cxcedentc de producto en su forma rcducida, cs: 

flDe esta manera se hace evidcnte que , via la luncion de produccion, los planes del productor ")11 

sensihles al tamafio dc la industria y al comportnmiento de la dcmanda. 
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to, - Q.) = {O(m. + m, + wt ] - lIP ' - WI! 'r ,[O(m. + m, + w't)P'J}P '. 
(16) 

Esta cs una funcion hornogcnca de grado ccro en "m.,", "rn,", "w". y "P". 

1.5.3. Demanda excedente de trabajo 

La demanda cxcedentc de trabajo se expresa asi : 

(~-~) = J.11f I[a:1llo -i-m, +W't)p-l] -q(1 +'I')-r - <P:1llo +ml)w·1J. (17) 

Se trata de una funci6n de "w", 'Tl" y "P" , continua en Sll dominic. de 

grado maximo "J.11", J.1 I> I. Mostraremos mas adclante que para "Tl" y 

"w" fijos y positivos, (r, - To) es una funcion continua de "P" en (0,00) 
con una raiz: cs dccir, con una imagen en cero. Esto significa que hay por 
10 mcnos una solucion de ( 17) para la cual la demanda cxcedcntc de trabajo 
se anula (plcno empleo). Sin embargo. es fundamental subrayar que cI 
salario "w" permanecc positivo en eI sistema. haya 0 no pleno empleo. 

En virtud de (14). la ecuacion ( 17) se puede reescribir asi: 

(T~-To)=J..l'f '[O(IJ+mn+w't)P ']-O[(I+\II)'t-q>(II+mn)w 'J ( 18) 

En esta ecuacion hay tres variables de las cuales dcpcndc cl tamafio de 
la brccha entre demanda y ofcrta de trabajo : la masa de beneficios 'Tl", cl 
salario "w" , y el precio "P". La dotacion inicial i'm?" permanece costantc 

La ccuacion (18) puedc 0 no igualar a cero. depcndiendo de las 
magnitudes de estas variables . Asi, segun nuestro modelo y en contraste 
con los resultados habitualcs. es clara la posibilidad de dcsemplco con 
equilibrio en el mercado de producto (y. como se vera cnscguida, tambicn 
con equilibrio en cI rnercado de moneda). Pero la dcmostracion de que el 
pleno emplco es tambien una posibilidad en el sistema. no es inmediata. 

Para poner en evidcncia la posibilidad de pleno empleo, hay un 
argumento matcmatico y otro cconomico, ambos suficientes para el cfecto. 

Matcmaticamente, basta con mostrar que mantenicndo "Tl" y "w" con 
valores positivos y constantes en (18). hay por 10 menos un valor positivo 
de "P", tan pcqucfio como se quicra, para el cual la demanda excedente de 
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trabajo es mayor ID!£ ccro. y hay por 10 rncnos otro valor de "P" , tan 
grande como se quieta. para el cual la demanda excedcntc de trabajo es 
menor ID!£ cero. En el primer caso, la demanda de trabajo supera a la 
oferta de cste servicio, y corresponde a una imagen positiva de (18) . En el 
segundo caso, la oferta de trabajo supera a la dcrnanda, y resulta en una 
imagen negativa de (18) . Puesto que (18) es una funei6n continua, sc 
dernuestra con csto que hay valores positivos de "n". "w". y "P" para los 
cuales su imagen es nula. antes de cambiar de signo. Asi queda en 
evidcncia que cI plcno emplco cs tambicn posiblc en el sistema. 

Economicamcnte (y de nueva cuenta rnatematicamcnte), sc tienc que. 
igualando a cero la expresi6n (18) y rcsolviendo para IIp'', se demuestra 
puntualmente que cxistc por 10 menos una soluci6n de equilibrio entre 
oferta y demanda de trabajo, dada por: 

qP = n(n +m + WT){ r{~[(1 + 'I')or - q>(n +m9)w ·1J}r. (19) 

Siempre que cI precio guarde esta relaci6n con la masa de bencficios, 
con el salario y con la dotaci6n inicial, se vcrificara en eI sistema una 
situaci6n de pleno cmplco. 

Sin embargo, es muy poco probable que tal soluci6n se verifique en cI 
sistema, puesto que el precio se dctermina en el sector monctario, la masa 
de beneficios en el sector real. y el salario nominal es una magnitud que no 
se detcrmina endogcnarnente: esto ultimo, no a causa de un supuesto 
arbitrario, sino por resultar asi del modelo. La correspondencia de estas 
tres variables en terminos de ( 19) seria, por tanto, una mcra casualidad: no 
una consecuencia natural del funcionamicnto del sistema. 

Para que e! nivel de prccio (19) sea seguido por la economia, seria 
neccsario que cI producto alcance un volurnen igual a: 

Q=r{~[ (I + 'I')or - q>(n + mO)w ·1J}, (20) 

c1aramcnte difercnte de! volumen "Q" de equilibrio detcnninado por los 
agentes a partir de su conducta racional. Si este nuevo nivel de producto se 
realizara , tampoco corresponderia a la oferta de trabajo calculada por los 
agentcs, segun muestra (17), de mancra que s610 seria posiblc que se 
registre si coincidentemente la magnitud del producto cn (20) igualase a 
"Q". 

Como consccuencia de 10 anterior. la igualdad entre oferta y demanda 
de trabajo a partir de (18), no es mas que un resultado particular de todos 
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los posibles, en los cuales frecuentcmentc se verificara cxceso de oferta. 
Asi, la funci6n de demanda excedente corresponde a: 

(r, - To ) 5 O. (21) 

La desigualdad dcbil entre ofcrta y demanda de trabajo no es la 
condici6n de equilibrio de un mercado particular", sino el relaiamicnto de la 
condici6n habitual de que ambas fuerzas se igualen para que eI nivel de 
ernplco quede detenninado y eI equilibrio general se verifique. La cxpresion 
(21) muestra que hay compatibilidad entre una desigualdad estricta en ella, 
y eI equilibrio entre oferta y demanda de producto. 

Las ecuaciones (15). (15') y (18) muestran, de manera explicita, que el 
nivel de ernplco en la economia corrcsponde exactamente al nivel de 
demanda de trabajo de las finnas . Estas contratan para cada periodo 
productivo, a tantos trabajadores cuantos neccsitan para arribar al punto 
ernpleo-producto en que maximizan su tasa de beneficio. Lo hacen de 
manera indepcndiente del salario y del prccio, y s610 guiadas en relaci6n 
dirccta por eI volumen de demanda agregada. Para el calculo de las finnas 
es intranscendente 10 que acontece por el lade de la ofcrta de trabajo . 

Como se observa en (18) , no existc ninguna raz6n por la cual el salario 
sea la variable que equilibre oferta y demanda de trabajo , puesto que s610 
la oferta es sensible al mismo. Las finnas no reconocen en "w" una sefial 
del estado que guarda la relaci6n entre oferta y demanda de trabajo, y 
tampoco los eonsumidores pueden infonnarsc del estado de la demanda de 
trabajo a partir del salario . Tal variable no dcscrnpefia eI papel de un precio 
mas en el sistema. De hccho, no es un precio. 

1.5.4. Demanda excedente de moneda 

La demanda excedcntc del mercado monetario csta dada por: 
(22)

m0- 'I'n(m 0+ m I + WT) = 0 , 

debido a que M =PQ+m9 (23) 

y PQ =n+wT. (23.a) 
La funci6n (22) es homogenca de grade uno en "m,", "rnj", "w", Y"P". 

EI nivel de "P" se determina en la ecuaci6n (23), dependicndo de la 
magnitud de la oferta monetaria. 

7En este modele. el mercado de trahaj o no es una entidad vrgente del sistema. I-:~ un mercado inexistente, 
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De esta manera qucda en evidcneia que tanto cI mcrcado de productos 
como el rncrcado monctario se hallan en equilibrio, tanto bajo pleno cmpleo 
como en presencia de desempleo. 

J.6. BALANCE DE RESULTADOS 

La adopci6n de las hipotesis alternativas para cI calculo del productor, ha 
dado lugar a resultados rnuy difcrentes de aquellos que se logran con las 
hipotesis habituales . Los resultados principales y sus implicaciones, son: 

i)� que cl descmpleo (cxceso de oferta de trabajo). es compatible con cI 
equilibrio en los mercados de producto y de moncda: 

ii) que la ley de Walras no se verifica cuando el sistema sc halla en una 
situaci6n de equilibrio con dcsemplco. EI equilibrio de los mercados de 
produeto y de moneda no implica que oferta y dcmanda de trabajo sc 
igualen. Esta ley se verifica unicamentc en presencia de pleno cmpleo. 
Tanto cI pleno ernplco como cI desempleo. son situaciones posibles de la 
cconornia: 

iii) que la existencia de fuerzas de ofcrta y demanda de trabajo no basta 
para implicar la existencia del mercado de trabajo. EI mcrcado de 
trabajo no existe, puesto que la demanda de este scrvicio es siernpre 
indepcndicntc del salario . EI intercambio de trabajo por salario entre 
consumidorcs y firmas no tienc por que corresponder a un intcrcambio 
entre cquivalcntcs, pucsto que cI salario real no es visto por los agcntcs 
ni determinado por cI sistema de mercados como el precio relativo del 
trabajo. EI salario marca la pauta de participaci6n de los trabajadores 
crnplcados. en los ingrcsos de las firmas, pero no determina la 
cotizaci6n de cada unidad de trabajo en cI sistema segun las condiciones 
de escasez en un "mercado de trabajo'": 

!lSi el sa lario fuesc .:1 prcci n del trubaj o, en presencia de: desempl co la remuneracion de: Itl ~ crnplcados 
ser ia sic rnpre igua l a ecru , dadas hIS condiciones de: cnmp eten cia perte cra y lihre movil idad de: precios de: 
nuestro modele. Esc seria el precio relative del trahajo como mercancia abundantc, a mcnos que las 
firrnas dccidiesen aurncntur la demanda de trabajo al ..bscrvar la disrninucion del salario, antes de que 
este sc hag a eero. PeT<> eomo ha sido ya demo,lrad... la ~ linna.' no demandarian mas trabajo p T<> vo~adas 

por un salari o c'ada V el. ma~ ha.io; sillo aUlllentarian ~u demanda del la':lor para .:orresponder a una 
demanda ma., a lia de prodUdtl. 
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iv) que cI salario es una variable cxogcna. cuya determinacion no sc cfcctua 
en ningun mercado de los que conforman la cconomia. Hay. por tanto. 
un sistema de tres ecuaciones de demanda cxccdcnte con un grado de 
libertad. Es ncccsario adoptar una hipotcsis de trabajo rcspecto a la 
determinacion cxogcna del salario. para complctar la interpretaci6n 
tcorica del modele. Por cI momcnto. los resultados logrados pucdcn ser 
corrcctamcntc intcrprctados bajo la condicion de salario monctario 
prcdctcrminado. sin que esto signifique que cI salario real sc mantiene 
fijo, pucsto que eI preeio se ajusta librcmcntc": 

v) que la ecuacion de determinacion de "P" no eorresponde a la tcorla 
cuantitativa de la moneda. Como se muestra en los resultados 
cxpucstos. csta tcoria no cs valida en nuestro rnodclo: 

vi) que cI modclo no valida la dicotomia clasica entre los scctores real y 
monctario.10 EI sector real es sensible a variaeiones de la oferta 
monetaria nominal. EI equilibrio en los sectores real y monetario sc 
detennina simultancamcntc. La moneda es. por tanto. no-neutral en cl 
corto plazo.II 

1.7. PERTINENCIA Y GENERALIDAD DE LAS HIPOTESIS 
ALTERNATI VAS 

En csta scccion sc exponen los argumcntos que justifican las hipotcsis 
altemativas cmplcadas prcviamcntc para cl calculo del productor, y se 
analizan sus implicaciones en cornparacion con las propicdades de las 
hipotesis habitualcs. 

'JPodria asumirsc cua lquier regia arhitraria de variacion de "w" en funcion de alguna variable endogene 
del sist ema. para rnoxtrar que el dcscmplco no dcpcndc en ahs ulut o de la rigidcz del salario. 
I0Sup ..ngam os. pl'r ejc mplo. llue los agentcs dcc iden lijar cl nivel de w " de una vee y para sicmprc, U 

ant es de iniciar cl primer pcriod o. A, ;, cl salar io nominal se determine indcpcndicntcmcnte de "P", y it 

tiempo de lijarsc UP" en cl secto r moncrario. el sa lario real es inmc diatarnente detcrminado, 
Naturalmcntc. lo~ nivclcs de prudu clo y de emplco en el sector real son dctcrminantcs para lijar cl nivel 
de "P" en e l sector monetari o. aim cua ndo el sal ario nominal se determine exilgenamente. E~ l c e jemplo cs 
slltici~ntc para mo:\(rar que la dit.:otOlllia d flsica entre d sedor real y d mondario no cxistc ell csk 

modelo .� 
1J Ver C. IJcne:ni(I'J90 ). y M.lirandmont(I 'JX4).� 
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I.7." Sobre la restriccien tecnica 

a) Pertinencia e implicaciones de los costos de instalacion 

La restriccion tecnica de los productores en una cconomia con las 
caracteristicas de la aqui descrita, se representa en el enfoque tradicional 
con una funcion de produccion del tipo : 

Q = f(T) ; r--e , r'<o. (24) 
Se supone que se trata de un conjunto de posibilidades tecnicas de 

produccion, continuo y convexo, con f(O) = 0 y f(T) > 0 para todo T>O. 
Como ha sido ya puesto en evidencia por varios autores, la funcion de 

produccion asi descrita es una especie de "caja negra" del proceso fisico de 
producci6n propiamente dicho.'? y de su mecanismo real de vinculacion 
con el mercado. EI mercado intemo de trabajo y la cadena de asignaciones 
funcionales de recursos que existcn al interior de la firma. coordinados por 
scfialcs emitidas por la organizacion jcrarquica de su proceso productivo y 
sin intcrvcncion del sistema de precios, quedan encubiertos y reducidos en 
esta representaci6n, a una relacion funcional entre cantidades de factores y 
volumen de producto! '. Cuando sc toman en cuenta estos y otros aspectos 
de la misma naturaleza, que definen la relaci6n de coexistencia del sistema 
de precios y de la organizacion de las firmas como mecanismos 
interactuantes de asignaci6n de recursos. surge la necesidad de conocer las 
condiciones y criterios bajo los cuales los agentes economicos optan par 
uno u otro, y los eslabones por medio de los cuales estos sistemas de 
asignaci6n se articulan entre si . Y es entonces cuando la funci6n de 
produccion exhibida en (24) se muestra insuficientc.!? La funcion de 
produccion modificada por los costos de instalacion, ofrece mayores 
posibilidades que (24) para la comprensi6n de estos aspectos . 

Para exponer formalmente los costos que deben estar dispuestos a pagar 
los agentes que deciden coordinase a traves de la organizaci6n de las 
firmas, se ha empleado el camino siguicnte: Siendo "T"''' el cos to de 

12 Ver, por ejemplo. H. Simon(1951); R. Coase(1937 y 1991); O. Williamson(1975 y 1985) ; F.� 
Hahn( 198 I).� 
13 Ver la seccion A9 del Apendice, alusiva a los fundamentos de la Economia lnstitucional .� 
140 . Favereaut 1986). ofrece una profu sa y bien documentada discusion sobre 10.. diferentes enfoques 
desarrollados a la fecha. en lomo a la rela cion organizacion-mercado, en tanto rnecanismos diferenles y 
cocxistentes de asignacion de recursos, Esta es la discusion de base de la escuela de las convenciones; 
corriente de reflexion sobre la economia institucional dentro de la cual se situan los Irabajos de O. 
Favereau( 1989 y 1991). C. Menard( 1987) . A. Alchian y H. Demsetz( 1972). y F. Eyrnard-Duvcmay y 0 . 
Favcreau( 1990 ). entre muchos otros. 
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instalacion de una firma cualquiera en la industria. exp rvsudo en terminos 
del emplco de cierta cantidad positiva de trabajo, en d memento en que los 
agentes dcciden establcccr una firma para coordinar sus planes mediante la 

organizaci6n. deben estar dispucstos a financiarlo . 
Los costos de instalacion de las firmas incorporados asi en la funcion de 

produccion modificada ( I) . ofrecen posibilidades analiticas mas 
satisfactorias que aquellas de la funcion de producei6n tradicional , desde cI 
momento en que explican el financiamiento de 10 siguiente: 

a) La capacidad de coordinacion funcional de las finnas durante el proccso 
de produccion: es dccir, de su organizaci6n. De dicha organizacion 
depcnde no s610 la cadena productive para el aprovechamiento eficiente 
de la division del trabajo, sino la situaci6n de cada trabajador frente a 
las posibilidades de contratacion, prornocion, 0 despido que las firmas 
poseen . La administracion de estas tres posibilidades para cada 
trabajador por parte de la organizaci6n de las finnas , da origen a 10 que 
se llama los "mercados intemos de trabajo" . Segun nuestro modelo, eI 
mercado "cxtcrno" de trabajo no existc; por tanto, eI unico tipo de 
"mercado" admisible, es el mercado intemo de trabajo de cada firma . 
(Esta aclaracion cs necesaria, mas por las implicaciones que tiene este 
tcrmino acufiado por la economia institucional, que por tratarse de un 
mercado en cl estricto sentido del termino) . La asignacion funcional del 
trabajo en las firmas implica organizacion jenlrquica, y la existencia de 

esta ultima implica a su vez utilizacion de recursos . 

b) Su capacidad de gestion frente al mercado para la compra de factores y 
venta de producto: es decir, la administraci6n de contratos . Aun en 
mercados instantancos, las firmas deben ser capaces de efectuar 
transacciones multilaterales simultaneas de compra de factores y vcnta 
de producto, a partir del mancjo eficientc de los volumenes de 
informacion que esto supone. (EI ejemplo mas claro corresponde a la 
compra de trabajo) . EI manejo de informacion implica utilizacion de 

recursos. 

Los costos de instalacion financian un tipo de administracion de 
informacion por parte de las organizaciones, que es mas eficiente que 
aquella del mercado. Grandes volurnenes de informacion en manos de los 
agentes individuales, en eI ejercicio de su propia capacidad de decision y 
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solo en funcion de sus intereses particulares, implican generalmente su uso 
limitado 0 desaprovcchamiento. Su manejo (aprovechamiento), no es tan 
eficiente por parte de los individuos, como 10 es a traves de la organizacion 
de varios individuos en persccucion de un objetivo comun. La organizacion 
de las firmas permite la disrninucion de los costos derivados del manejo de 
informacion masiva. 

Si bien en nuestro modelo la simplificacion de las transacciones arriba 
al limite de 10 pcnsablc por los supuestos adoptados (un solo producto; un 
solo factor de produccion, ambos homogeneos; agentes identicos, etc.), con 
la funcion de produccion modificada por los costos de instalacion, se 
incorpora un componente de costos para las firmas que implica que la sola 
existencia de estas en la industria -aun con produccion nula- es 
cconomicamcnte significativa. La organizacion para fa coordinacion 
colectiva, por sencilla que sea, requiere de recursos para existir. 

Los costos de instalacion exhiben cl costa de oportunidad que los 
agcntcs dcben pagar para reducir mediante la organizacion de las firrnas, 
aquellos costos inherentcs al funcionamiento de la economia, mismos que 
de otra manera les sedan mas elevados. Tales costos corresponden. en un 
panorama analitico rnenos restrictivo que el de nuestro modelo, no solo al 
manejo eficicnte de informacion antes aludido, sino tambien a la rcduccion 
de la incertidumbre y a la supleneia de las limitaciones de la racionalidad 
individual. 

A medida que crece cI mercado, que la informacion tiende a ser mas 
completa, que la incertidumbrc se reduce, y la racionalidad individual se 
cornplcmenta con la organizacion, los costos de instalacion de las firmas 
aumentan. EI costa de oportunidad de coordinarse a travcs de la 
organizacion es cada vez mas elevado frente al mercado, y esto explica que 
eI numero de firmas en la industria arribe sicmpre a un limite finito, 
cualcsquiera sean las condiciones del sistema. 

La presencia de costos de instalaci6n significa que las firmas no surgen 
cspontancamcnte en eI sistema, ni en numero tcndientc a infinito, por 
pcrfectamcnte competitivas que scan las condiciones de la economia. 

Suponer que los costos de instalacion son nulos (como se hace en la 
teoria tradicional), es adoptar una hipotesis cuyas implicaciones alteran los 
resultados. No sc trata solo de una simplificacion inocua para · la 
comprension de la conducta de las firmas en el marco mas sencillo posiblc, 
sino de una desviacion analitica inconvenicnte, que deja de lado aspectos 
esenciales de la naturaleza misma de las firmas. Simplificacion que pucdc 
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conducir a conclusiones falsas. 
En la teoria tradicional, eI supuesto de costos de instalacion nulos en el 

contexto de competencia perfccta, atribuye a los individuos una capacidad 
de manejo de informacion y de toma de decisiones idcntica a la de las 
firmas. La distincion entre firmas e individuos sc reduce a sus funciones 

objetivo. 
La funcion de produccion con costos de instalacion ha sido definida ya 

como: 
Q =f(T-T"') : r--c , f'<O; (I) 

con f(O) = 0 y f(T-T"') > 0 para toda f(T-T"') > 0, se supone continua y 
diferenciable en todos sus puntos. Sin embargo, el conjunto de 
posibilidades de produccion en este caso. ya no es convexo, salvo bajo un 
cambio de variable. La perdida de esta propiedad respecto a (24) no 
trasciende en ningun aspecto sobre los objetivos de nuestro analisis. En 
todo caso, su implicacion mas importante consiste en excluir este tipo de 
funcion de produccion, de las posibilidades de extender al mismo el 
teorema de existencia de un equilibrio general del tipo Arrow-Debrcu: 
excepto si se procede bajo un cambio de variable que situe a la funcion en 

cI origcn . 
Como es inmediato observar. la ecuacion (24) es un caso particular de 

(I), en eI cual los costos de instalacion son nulos (T'" = 0). A partir de la 
rclacion estipulada lincas antes entre los costos de instalacion y las 
funciones diferentes y coexistentes de asignacion de recursos de la firma y 
el rnercado, se puede decir entonces que en la funcion de produccion 
tradicional no hay razon alguna ni elementos suficientes a disposicion de 
los agentes, para distinguir entre un mecanismo de asignacion y el otro. No 
hay un vinculo claro entre el costo de existencia, tamafio de la firma y de la 
industria, y el mercado. EI sistema de precios permea todos los rincones del 
sistema: el mercado y las firmas. No parece haber nada concernicnte a las 
firmas que no cste ya expresado de rnancra explicita y suficicntc en los 
precios. En cambio, con los costos de instalacion presentes en (I), los 
agentes saben que su solo paso del sistema de coordinacion via precios, al 
otro via organizacion de la firma, cuesta "wT '" ''. at salario vigente en la 

economia. 
Es necesario puntualizar que la presencia de costos de instalacion 

positivos en ( I), no corresponde a la asuncion de rendimientos crccientcs.15 

151-:n F. lIahn( 198 I ). ·Ios costos de instala cion se asocian con rendirnicnt os crecientcs : en camhiu. en 

nuestro modclo no hay mutua unpli cacion entre ambos conceptos. 
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Si tal fuese el caso, sc verificaria siempre la condicion de que para 
cualquier cantidad positiva empleada de facto res hubiese nivel positivo de 
producto: aspecto ajeno a la expresion (I), como ya se mostro en la grafica 
I. En todo caso, como es evidente, la existencia de costos de instalacion 
irnponc indivisibilidades en la funcion de produccion. en la mcdida en que 
solo a partir de (T -T*»O hay produeto fisico positivo . Estas 
indivisibilidades, sin embargo, no impliean diseontinuidades en el eonjunto 
de posibilidades tecnicas . 

b) Propiedades de la funci6n de produccion modificada 

EI eonjunto de puntos tecnologicarncntc posiblcs representado en la 
grafica L sc desplaza hacia la izquierda 0 hacia la derecha. dcpcndicndo de 
la magnitud de los costos de instalacion. como se muestra en la grafica 4 . 
Su desplazamiento se cfectua sobre cI eje de las abscisas , en respuesta a la 
cantidad de trabajo que se requicre para la instalacion de la firma en la 
industria, scgun las condiciones impcrantcs en Ja dcmanda. 

oo 

Oot-----/- - - - - - - - ~~--------~ 

o T* To T 01 3r T, T 

[T0 - r] = [T 1 • 3r] 

Grafica 4 

lndcpcndicntcmcntc de cual sea su ubicacion sobre el eje de las 
abscisas, el conjunto de posibilidadcs tecnicas de produccion conserva 
sicmpre igual la relacion tecnica entre las magnitudes de producto y las del 
trabajo cmplcado para gcncrar producto fisico positive, una vez descontado 
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el trabajo necesario para la instalacion de la firma . En unos casos la 
funcion de produccion se situa mas cerca del origen que en otros. pero la 
relacion tecnica entre las cantidades de trabajo cfectivamente cmpleado en 
Ja produccion fisica (descontado el concemiente a los cost os de 
instalacion), Yde producto generado sobre la frontcra de eficiencia tecnica. 

pennanece siempre igual. 
Ademas de los aspectos ya seiialados. es pcrtinente exponer las 

propiedades basicas de la fun cion (I) en terminos de sus funciones de 
producto medio y marginal. La grafica siguiente exhibc estas 
caracteristicas, sobre la base de las funciones de produccion mostradas en 

la grafica anterior: 
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La curva de producto marginal del trabajo se desplaza al parejo de la 
funcion de produccion , en forma paralela para cada valor diferente de 
"T"''' . Tiene las mismas magnitudes en terminos de producto marginal pero 
no en terminos de trabajo total emplcado. Este ultimo se desplaza en las 
mismas magnitudes en que aumenta (0 disminuye) "T"'''. La curva de 
producto medio, en cambio, es cada vez mas baja en todos sus puntos en 
terminos de producto, y mas desplazada hacia fa derecha, a medida que la 
funcion de produccion se encuentra mas alejada del origen. 

La recta anclada en el origen en cada uno de los cuadrantes superiorcs, 
sirve para mostrar en su punto tangente a la funci6n de produccion, los 
niveles de empleo y de producto total que corresponden en cada caso al 
maximo del producto medio. Los cuadrantes de la izquierda representan 
costos de instalacion de magnitud "T"''', y los de la derecha, "3T"'''. 

Asi, la restriccion tecnica altemativa a la del modelo tradicional para cI 
calculo economico del productor, se define bajo una perspectiva mas 
general en nuestro modclo, por 10 menos en 10 que a las caracteristicas de 
la firma y su relaci6n con cl mercado y con la industria corresponde 

c) Caiculo tradicional con costos de instalacion 

Es importante destacar a estas alturas, que la maximizacion de la 
funcion objctivo acostumbrada de los productores en la teoria ortodoxa. 
sujeta esta vez a la nueva rcstriccion tecnica (I), no altera los resultados 
habituates . Es decir que: 

(25)max n = Pf (T - T '" ) - wT� 

deriva en la acostumbrada condicion de equilibrio :� 

f'= w (26) 
P 

Por tanto , la presencia de costos positivos de instalacion en cl sistema no 
modifica la condicion de equilibrio de los productores a fa que se arriva, 
segun la concepcion ortodoxa. 

d) Conclusion 

Los argumentos expuestos muestran que la hip6tesis altemativa sobre la 
rcstriccion tecnica de los productores, no solo significa una variacion ligera 
respecto a la restriccion tecnica tradicional, sino que ademas la incorpora 
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como un caso particular, respetando plenamente su estructura. 

1.7.2. Sobre la funcion objetivo 

a) Lo que se quiere representar 

Como es bien sabido, la funci6n de beneficios 0 funcion objetivo del 
calculo tradicional del productor, definida como fa suma de los ingresos 
netos de la firma y representada para nuestros propositos por: 

n = PQ - wT , (27) 

es hornogenca de grado uno, convexa y continua en "P" y "W".' 6 Busca 
representar la intenci6n esencial por la cual los agentes de una econornia de 
mercado deciden producir: la persecucion del Maximo beneficio. Por tanto 
quiere indicar que cuando los agentes efectuan el calculo de cuanto 
producir y que cantidades de factores ernplear para eI efecto, 10 que en 
realidad hacen es buscar el maximo beneficio hasta donde la tecnica de 
produccion que poseen les permite alcanzar. 

Contablementc, no cabe duda de que fa ecuacion (27) muestra 
fehacienternentc el maximo beneficio posible para un productor en 
cualquier situacion ex-post . Tampoco hay duda de que los productores 
actuan racionalmente cuando buscan el maximo beneficio posible, hasta 
donde fa tecnica de producci6n les permite . Pero si es dudoso que un 
resultado ex-post como el que exhibe (27), represente fielmente la base de 
las decisiones ex-ante de un productor representativo . 

Si bien es cierto que la funci6n de beneficios es homogcnea de grado 
uno en "P" y "w" , tambien es cierto que es homogenea del mismo grado 
respecto a las cantidades de producto y de trabajo. Es decir que si el 
productor decidiese simplemente maximizar la diferencia del par trabajo
producto hasta donde la funci6n de produccion se 10 permita. dados "w" y 
"P", eI resultado seria exactamente aquel exhibido en (26). Por tanto, todo 
parece indicar que segun fa ecuacion (27), para el producto r significa 10 
mismo perseguir el maximo beneficio que buscar el maximo de producci6n 
a los precios vigentes, siempre y cuando produzca en la frontera de 
eficiencia . La eficiencia en la produccion es la condici6n sine r ua non para 
que los beneficios del productor sean maximos, segun I? tp.ori;:'l. Grtodoxa. 

16Yer J. lI icb(1949 ) y P. Samuelson(194 7). como trabajos pioneros sobre el ana lisis dc las 
caracteristicas de csta funcion . 
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Sin embargo, aun estan auscntes en nuestro analisis, algunos aspectos 
importantes que aluden a la racionalidad y eficiencia de los productores. En 
primer lugar, cuando uno de estos agentes decide producir y calcula las 
cantidades de producto y factores para el caso, sin duda alguna considera a 
la producci6n como un proyecto rentable en si mismo. Si tal es el caso, 
decide emprenderlo. En segundo lugar, si el proyecto elegido es rentable, 
seguramente es aquel que le ofrece al productor la maxima rentabilidad 
entre todas sus posibles alternativas, dadas las condiciones del sistema. En 
tercer lugar, si se trata del proyecto mas rentable, seguramente el resultado 
ex-post del mismo sera el beneficio maximo derivado de los criterios de 
maxima rentabilidad, dadas las condiciones de eficieneia tecnica y definido 
el estado del entorno . 

Para verificar la consistencia 16gica de estas observaciones con la teoria 
del productor, basta con utilizar los siguientes recursos fonnales : 

•� Sea" 11:" la tasa interna de retorno de la producci6n como un proyecto 
que debe redituar todos sus frutos en un periodo productive, siguiendo 
las pautas asumidas para nuestra economia hipotetica. Los costos 
totales (comprendidos los costos de instalaci6n como parte de estos), en 
los que debe incurrir el productor para poner en marcha su proyecto, 
estan dados por "wT", y los ingresos totales sobre los cuales buscara el 
maximo retorno, se representan con "PQ" . La condici6n de rentabilidad 
para el productor esta definida entonces, por la expresi6n: 

PQ( 1+ 11: t - wT = 0 , 
(28) 

para 11: ~ O. Por supuesto, cualquier tasa interna de retorno negativa, 
irnplicaria el rechazo del proyecto por parte del productor. 

• EI objetivo de nuestro agente en cuesti6n segun esta perspectiva, 
consiste en buscar la maxima tasa de rentabilidad de su proyecto de 
producci6n, sujeto a su restricci6n tecnica; es decir : 

max(l + 11:) = (PQ)(wT)\ 
(29) 

s.a Q = f (T - T *) , 

con f(O) = 0 y f(T-T*) > 0 para todo (T-T*) > O. 
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La condici6n de primer orden de este calculo , ya conocida por nosotros. 
muestra 10 siguiente: 

f' = f(T -T"')� (30) 

T 
es decir: 

(31 )

[r(T~T")Y=I. 
•� Esta expresi6n revela, como ya se puntualiz6 antes, que el productor 

logra su maxima tasa de rentabilidad, en aquel punto de la funci6n de 
producci6n en el cual la elasticidad trabajo del producto es igual a la 
unidad. Este calculo, aqui desarrollado bajo la idea de maximizaci6n de 
la tasa intcrna de retorno, fue expuesto previarnente como la 
maximizaci6n de la tasa de beneficio del productor representativo. La 
asimilaci6n de ambos eonceptos es un resultado fundamental del 
analisis que ahora se efectua. 

•� EI par trabajo-producto de equilibrio corresponde al nivel maximo de 
producto medio (Pme) . Es decir que la condici6n de equilibrio (31) es 
un resultado que 10 mismo corresponde a la maximizaci6n del producto 
medio, que a la maximizaci6n de la tasa de rentabilidad. Por tanto: 

(32)max Pme = Q 
T 

s.a Q=f(T -T"), 

conduce tambien a la condici6n (31) . 

•� Es evidente que los criterios que respaldan este tipo de calculo para el 
productor, son exactamente los mismos que se busca representar con la 
tradicional funci6n de beneficios : el calculo econ6mico de un productor 
que persigue la maxima ganancia. Si este agente persigue la maxima 
rentabilidad, el resultado de su calculo 10 llevara a obtener eI maximo 
rendimiento de cada centavo que gaste en eI fmanciamiento de los 
costos de su proyecto, y en consecuencia a lograr la ganancia mas alta 
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al costo mas bajo posible. 

•� Por tanto, si por alguna raz6n desconocida decidiese producir mas de 10 
que Ie correspondc a su tasa de maxima rentabilidad. sin lugar a dudas 
incrementaria el volumen de sus ingresos pero mas todavia eI de sus 
gastos, a causa de los rendimientos dec recientes a escala. Asi, 
naturalmcnte usaria sus recursos de manera ineficiente. porque sin duda 
habria en el sistema otro proyecto alternativo al suyo, mas rentable, en 
el cual aprovecharlos cficicntemente y ganar todavia mas . 

Lo que muestran estos resultados, es que la funci6n objetivo del 
productor empleada en nuestro modelo bajo la hip6tesis 2, equivale a la 
maximizaci6n de la tasa interna de retorno . Representa a un productor 
cuya conducta asi descrita, deberia ser plenamente compatible con aquclla 
que estableccn las hip6tesis tradicionalcs a partir de la rnaximizacion del 
volumen de beneficios, puesto que aparentemente ambas represcntaciones 
muestran a un productor en busqucda de los beneficios mas altos posibles 
de su decisi6n de producir. De no ser asi, es necesario buscar argumentos 
que permitan descubrir cual de cstas reprcsentaciones es fiel a la conducta 
racional y eficientc de los productorcs . 

b) Racionalidad y eficiencia de los productores 

EI contrastc entre el equilibrio que el productor alcanza en el calculo 
tradicional y eJ que logra con (29) cuando los costos de instalaci6n son 
positivos, se representa en la grafica 6. Para el casu se expresa la funci6n 
de bcneficios (27) en su forma : 

Q� = np I + P-lwT 
, 

(27')
h 

Y la funcion tasa de rentabilidad (29) como: 

(29')Qr=(I+7t)(;)T , 
que en adelante sera referida como funci6n de isoelasticidad (unitaria, por 
supuesto), aunque podria lIamarse tambien recta de isoproducto medio. 
(Los subindices "b" y "r" se emplcan en esta seccion s610 para distinguir 
ambas funcioncs entre si: pero las variables denotadas por "Q", 
representan invariablemente cantidades del unico producto existente en el 
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sistema, independientementc de sus subindices) . 

Isoelasticidad 
Q 

Isobeneficio 

I1/p 

T 

Grafica 6 

EI par trabajo-producto en cada uno de los easos esta dado por cI punto 
de tangencia entre cada una de las funciones y la Frontera de cficiencia de 
la funci6n de produccion . Se observa de inrnediato que para cualquier nivel 
positivo de "Tl ", la pendientc de la recta de beneficio sera estrictamente 
menor que la corrcspondiente a la funci6n de isoelasticidad. Si ambas 
coincidiesen en el punto tangente "a", con ordenada en eI origen, 
significaria que 7t =O. Como se verifica en las funciones (27') y (29'), la 
pendiente de la linea de isobcneficio esta determinada por el salario real, 
mientras la pcndiente de la recta de isoelasticidad esta detcrminada 
simultanearncnte por eI salario real y por la tasa de rentabilidad . A menor 
(mayor) tasa de rentabilidad, menor (mayor) pendientc, dado el salario real. 

EI resultado mas importante de los revelados por la grafica 6. 
corresponde a la exhibicion de que la tasa de rentabilidad de la funci6n de 
isobeneficio en el punto de cquilibrio del productor segun este criterio 
(punto "b"). es inferior a la tasa maxima exhibida por la pendiente de la 
recta de isoclasticidad y vigentc para el equilibrio as! derivado (punto "a") . 
Esto se muestra con la recta punteada que describe un desplazamiento 
angular de la linea de isoelasticidad hacia la derecha. EI punta de equilibrio 
"a" segun el criterio de la maxima rentabilidad, corresponde a un par 
trabajo-producto inferior a aquel sefialado por la funci6n de beneficio. 

Cualquier pcndiente de la recta de beneficio que sea superior a la 

o T* 
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dctcrrninada poria funci6n de isoelasticidad y que determine un equilibrio. 
(es dccir, que situe su equilibrio en algun punto de la funci6n de produccion 
a la izquierda de "a"). irnplicara perdidas. En tal caso, la tasa de 
rentabilidad sera ncgativa.'? En general, toda tasa de rentabilidad distinta a 
la que se registra para "a" , sera mas baja que esta. 

Si la tasa de rentabilidad de la funcion objetivo atribuida a los 
productores por la teoria ortodoxa es siempre inferior a "1t ", entonces tal 
funcion no es fie! a 10 que pretende representar. Alude en todo caso a 
productores de conducta ineficiente, pero no a productores que conociendo 
las condiciones del sistema en tcrminos de precios y tecnologia, scan 
capaccs de calcular las ofertas de producto y demanda de factores que les 
pcrmitan maximizar sus beneficios. La grafica 6 muestra claramente que es 
asi. Sin embargo, es tambicn posible hacerlo evidente de la mancra 
siguicnte: 

Demostracion: 
Sea 

1t = (PQ)(wTt -1=(:)(~)-1, 
la tasa de heneficio. Puesto que en esta ecuacion la raton "(Q/T)" es la 
pendiente de la semirecta que va delorigen al punto (T,Q), se deduce 
que la tasa de heneficio sera mayor en el punto en el cual la pendiente 
"(Q/T)" alcance su maximo. Esto ocurre en el punto "a" de la grafica, 
y se verificara en cualqu ier caso de los admitidos por las funciones de 
produccion independientemente de los rendimientos. 18 

c) Conclusion 

EI analisis efectuado hasta este punto rnuestra que tanto la hipotesis 
referida a la funcion de produccion modificada, como la concemiente a la 
funcion objctivo del productor representativo, ambas altcmativas a las de 
la teoria habitual , son mas generales que las que dicha teoria propone. En 

17Es dign o de rnencion cI que puedan presenrarse perdidas en presencia de rendimi entos marg inales 
dccrecientes, con un equilibrio formado por la funcion de beneficio y la funcion de produ ccion, a la 
izqui erda de "0 ": en oposicion a los resultados acostumbrados scgun el razonam iento ortodoxo . Tal 
posibilidad se delle a los costos de instalac ion. 

I8Este result ado , con T" ~ 0 . inclu ye todos los casus posibles de la teoria ortodoxa con custos de 
instal acion nul os 
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primer lugar, la funcion de produccion tradicional es el caso particular de 
la funci6n de produccion modificada, en el cual los costos de instalacion 

son nulos. En segundo lugar , a partir del anali sis efectuado sobre la 
funci6n objetivo de los productores. se arriba a la conclusion de que la 
funci6n de beneficios de la teoria ortodoxa no es pertinentc para 
representar fielmente la conducta racional y eficiente de tales agcntes, en 
una economia de mercado. 

Ante tales conclusiones. cabc la posibilidad de que se oponga el 
argumcnto de que los resultados cxpucstos scgun las hipotcsis altcrnativas 
son validos s610 con T*>O. y que cl calculo tradicional del productor cs cI 
unico que ofrcce una soluci6n cconomi camcnte significativa cuando T*=O. 
La rcspuesta es que incluso en cste caso particular la conducta del 
productor cs ineficiente scgun la reprcsenta la teoria ortodoxa. pucsto que 

al SCI' la tasa de rcntabilidad tcndicntc a infinito, cI productor podria hacer 
de su actividad infinitamentc mas rentable produciendo practicamcntc ccro. 
Sin embargo, cs cierto que la soluci6n que esta teoria ofrece para tal caso, 
es tambien economicamentc significativa, pero su significado no es ni por 
mucho cI que tal teoria pretende. Ir6nicarnentc (y a costa de repetir mucho 
el tcrrnino), s610 significa que en cl caso economicamente mcnos 
significativo. la teoria ortodoxa proporciona una solucion economicamentc 
significativa. y que cI significado de tal solucion es que d productor podria 
actual' ineficientemente bajo tales circunstancias, si lIegase a conducirse 
segun los critcrios propuestos por la scfialada tcoria. 

Sin embargo, las conclusioncs alcanzadas hasta eI momenta no implican 
la falsedad de la funcion de beneficios (27). Lo que implican es su mal uso 
como reprcsentativa de la funcion objetivo del productor prornedio de 
conducta racional. En rcalidad la ccuacion (27) es una idcntidad ex-post 
que se verifica nccesariamente para \Ios productores, cuando estos han 
operado bajo el criterio de la maxima rentabilidad. Es claro que la ecuacion 
de maxima rcntabilidad implica lograr que la brecha entre ingresos y gastos 
resulte 10 mas grande posible. lgualando (27) con la ccuacion de la tasa de 
rcntabilidad, se obtiene: 

(33) 1t(wT)=n; 
es decir, la igualdad entre la masa de bencficios y los costos totales 
multiplicados poria tasa de rentabilidad. 

Esta ecuacion enscfia que asociando a "wT" el concepto de capital 
adelantado por el productor para poner en marcha el proccso de 
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producci6n, se puede interpretar correctamente "n" como la tasa de 
beneficio; es decir, como la fracci6n en la cual el productor excede el costa 
de su actividad productiva a tiempo de realizar su producto en el mercado, 
para obtener sus ganancias. Fue asi justamcnte como se emple6 "n" en eI 
desarrollo del modelo. 

Pese a que la diseusi6n sobre la funci6n objetivo del productor nos 
condujo a objeciones respecto a la propuesta tradicional en esc aspecto, la 
variaci6n efectuada en la ecuaci6n (27) para arribar a la funci6n tasa de 
beneficio (29), que sirvi6 de base al modelo bajo la expresi6n (2) , fue 
realmente sutil, en apego a nuestras intenciones iniciales . En ultima 
instancia, s610 signific6 haber reescrito la funcion de beneficios bajo la 
forma: 

(34)
n (wT) =PQ -wT, 

con resultados que representan de manera mas fiel que (27), el fundamento 
de la conducta racional y eficiente de los productores en las economias de 
mcrcado. 

1.8.� EXISTENCIA, INVOLUNTARIEDAD Y PERSISTENCIA DEL 
DESEMPLEO 

Las ecuaciones resultantes del rnodelo han mostrado c1aramente la 
coexistencia sirnultanea del equilibrio en los mercados de producto y de 
moneda, 10 mismo con igualdad que con desigualdad entre oferta y 
demanda de trabajo. Sin embargo, aun no queda claro c6mo afecta un 
estado scmcjantc.a las demandas de los consumidores, a tiempo de derivar 
en transacciones efectivas. (.C6mo existe el dcsempleo entre los 
consumidores? Exponer los argumentos necesarios para aclarar este 
aspecto, sera el fundamento para mostrar despues la involuntariedad del 
desempleo. 

EI interes por saber si el desempleo es un fenomeno pers istente 0 no, se 
explica por un aspecto fundamental de las posibilidades de equilibrio 
general de la economia: la estabilidad en tomo al pleno empleo euando este 
se veri fica . Si cI dcsempleo resulta ser un fen6meno tal que no se corrige 
mediante el ajuste de precios y salarios, entonces la insufieieneia de las 
fuerzas del mercado para lograr por si mismas el pleno empleo, queda en 
evidencia. En tal caso, el que se verifique una situaci6n de pleno emplco en 
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eI sistema. no implica la permanencia de tal estado: en carnbio, si el 
sistema presenta desempleo, este tendera a perpetuarse ante las 
insuficiencias del mercado para corregirlo. Si en contraste eI mercado se 
demuestra suficiente para corrcgir el desempleo siempre que este aparece, 
puede concluirse que la tendencia natural de un sistema de Iibre mercado 
va en direcci6n del pleno empleo . 

1.8.1. Existencia del desempleo 

Es evidente que la oferta de trabajo de los consumidores reconoce en el 
salario a una de sus variables explicativas, y es tarnbien evidcntc que la 
demanda de trabajo de las firmas es indcpendiente de "w". 

Segun el modelo expuesto, demanda y oferta de trabajo son fuerzas que 
reconocen sefiales distintas del sistema para determinar sus magnitudes, y 
esto es algo que los agentes saben, puesto que poseen informaci6n perfecta 
sobre todas las variables existentes. Saben que los compradores de trabajo 
guian sus planes por criterios muy diferentes a aquellos que norman los 
planes de los consurnidorcs, y por supuesto no esperan que los planes de 
unos y otros en este aspecto se hagan compatibles como consecuencia de 
algun nivel de salario adccuado. Saben que si esto sueediese, seria 
resultado de una mera casualidad. La econornia no deparara a los agentes. 
sorpresas de ninguna c1ase. La posibilidad de efectos sorpresa sobre el 
calculo econ6mico de los agentes cs nula . 

Los consumidores no son victimas de un fen6meno extrafio e incsperado 
si su oferta de trabajo no es eompletamente eomprada por las firmas al 
salario vigente. La pos ibilidad de desempleo pende sobre cada uno de ellos 
con la misma probabilidad que sobre los demas , tanto en el periodo vigente 
como en cualquicr otro. EI que sea una situaci6n que cada consumidor 
admita para si como posible, no quiere decir que la considere deseable. Los 
consumidores tienen la seguridad de que estando empleados 0 
desempleados, dispondran de ingresos para finaneiar sus demandas, puesto 
que el propio sistema garantiza la supervivehcia de los agentes bajo 
cualquier situaci6n, a traves del regimen de propiedad. Las demandas 
efectivas de los empleados seran mayores que las de los desempleados, 
pero cada consumidor poseera siempre un plan de demanda de equilibrio 
para cada posible nivel de ingrcso . 

EI descmpleo actua sobre los agentes de manera asirnetrica. Si bien la 
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probabilidad de uno cualquiera de los consumidores de ser afectado por el 
desernpleo es igual a la de cualquier otro, la distribucion final del 
desempleo es desigual entre ellos . En presencia de desempleo, al final del 
proceso de contratacion de las firmas , hay unos consumidores plenamente 
ernplcados, otros empleados solo en parte, y los dernas completamente 
desempleados . La conversion de horas de trabajo no compradas por las 
firmas, a individuos desempleados en parte 0 totalmente . es posible de 
constatarse siempre que hay desempleo en el sistema. 

Las finnas contratan horas de trabajo de los consumidores, sin prestar 
atencion al numcro de consumidores que contratan, sino al nurnero de 
horas de trabajo que requieren para lIevar a cabo su proceso productivo. 
Naturalmente, compran trabajo minimizando el numero de transacciones 
(contratos), dado que estas implican costos positivos . Como cada 
consumidor posee un numero finito y pequefio de horas de trabajo en oferta 
respecto al agregado, las finnas contratan a tantos consumidores cuantos 
necesitan para cubrir su demanda de horas de trabajo, comprando tantas 
horas como pueden de cada consumidor, mientras su demanda se eneuentra 
insatisfecha. De esta manera reducen el nurnero de transacciones . Asi, en 
presencia de desemplco, el ultimo consumidor contratado por cada firma es 
el que completa las horas de trabajo demandadas por esta. Es decir que esc 
ultimo consumidor contratado, vcnde en unos casos todo su trabajo, y en 
otros solo una fraccion del mismo. Las finnas reducen siempre al minimo 
el numero de contratos (transacciones), y la fonna de hacerlo es justamente 
esta: contratar al nurnero mas pequerio posible de consumidores. 
comprando de cada uno de ellos el maximo posible de horas de trabajo; 
salvo del ultimo consumidor contratado. del eual se compran las horas 
necesarias para satisfacer la demanda residual. 

Por tanto, la teoria del empleo de nuestro modelo es nitidamente una 
teoria de gente, de individuos empleados 0 desempleados; no solo de horas 
de trabajo relacionadas de manera abstracta e impersonal con un sistema 
de mercados como sucede en la tradicional economia Walrasiana de 
equilibrio general. 19 

En conclusion, el desempleo existe en nuestro modelo, como un 
fenomeno que actua de manera desigual sobre los consumidores. Es posible 
encontrar 10 mismo a personas completamente desemp!eadas, que a otras 

19En Lucas(l987), existe una rnencion irnportante a las restricci ones del marco anal.rico Walrasiano 
para convertir horas de trabaj o ernpleadas 0 desempleadas, en individu os empleados 0 desempleados, En 
nuestro modele, tales restricciones no existen. 
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parcial 0 totalmente emplcadas durante el proceso de produccion . Las 
implicaciones de efectos hetcrogcneos de esta naturaleza sobre el nivel de 
vida de los agentes, scran analizados mas adelante en este mismo capitulo. 

1.8.2. lnvoluntariedad del desempleo 

En la medida en que haya en el sistema consumidores desempleados 

dispuestos a trabajar por un salario inferior al vigente sin conseguir ser 
empleados por las firmas. caeteris paribus, se demuestra la 

involuntariedad del desempleo.� 
Supongamos que todos los agentcs del sistema acuerdan bajar el salario� 

vigcnte cn vO/o, hasta "w*" . Este nuevo salario "w*" tal que w > w" > O.� 
implicara necesariamente salario real mas bajo al registrado con el salario� 

monetario anterior. 
La e1asticidad salario de la demanda de producto "E,", calculada sobre 

(13 .a) , cs mayor que la elasticidad salario de la oferta de trabajo "Eto". 
ealculada sobre (13 .c), segun muestra la ecuacion siguiente: 

E.(E..l' ~ [(I +V)'1" <' ( ~)' - « ~)}H~ )+1r' (35) 

para todo 

(~»[<p'I+ (1+'V+<P)\P·5](1+'Vt. (36) 

El lado derecho de la desigualdad sera mas bajo cuanto mas alto sea cl 
cos to de oportunidad subjetivo del ocio en terminos de producto. 

Generalmente se tratara de un numcro positivo muy pequcfio . 
Sea "w?" , el salario disminuido, cuya magnitud satisface (36) . 

Entonces. la disminucion del salario hasta "w .." habra provocado una caida 
del nivel de dernanda de producto, porcentualmente superior a la 

disminucion de la oferta de trabajo. En virtud de la presencia de 

rendimientos a escala dec recientes en las funciones de produeeion, la 

disminucion porcentual en la demanda de trabajo sera mayor que la caida 
de la oferta de este servicio en terminos porcentua!es, causada por la 
cnntraccion en la demanda de producto . Asi, el desempleo provoeado por la 
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baja en el salario, sera superior al previamente existente. Ante la caida del 
salario y pese a la contracci6n de la demanda de trabajo, habra oferentes 
dispuestos a vender su trabajo al salario "w-" , 0 incluso a otro aun mas 
bajo, sin conseguir ser ernpleados por las firrnas . 

Los desempleados estaran siemprc dispuestos a trabajar al salario 
vigcnte 0 a otro inferior, toda vez que eso les signifique ingresos superiores 
a aqucllos que perciben en su condici6n de desempleados. Aun cuando el 
trabajo sea definido como un servicio hornogeneo en todas sus 
caractcristicas, hay la posibilidad de extender cl modelo al caso en que cI 
salario con cI cual se 10 remunera no sea unico para todos los agentes y 
situaciones en la economia. 

Los consumidores desempleados cstaran dispuestos a aceptar un salario 
inferior al vigcnte, siempre y cuando no juzguen al salario como un prccio, 
sino como una pauta contractual de participaci6n en los frutos del proceso 
de producci6n . Dicho en otras palabras. unos aceptaran percibir menos que 
otros a cambio de su trabajo si esto no viola la regIa del quid-pro-quo, y 
para que csto no succda, dcbcran aceptar que cI salario no es el prccio del 
trabajo. Pucsto que en nuestro sistema cI mercado de trabajo no existe, el 
salario no es considerado por los agentes como un precio, y el descmpleo es 
involuntario. 

1.8.3. Persistencia del desempleo 

EI dcscmplco involuntario cs un fcnomcno persistcnte en la economia, 
scgun mucstra nuestro modelo. Una demostraci6n suficiente de esto, sc 
logra con la prueba de estabilidad local dinamica del equilibrio. La prueba 
se efectua a partir de una dcsviacion hipotctica minima del sistema. de su 
equilibrio de pleno emplco. 

Sean "w>" y "P*", cI salario y cl precio correspondientes a una 
situaci6n del sistema muy cercana al pleno cmplco, y "P" y "w" las 
magnitudes registradas en el equilibrio de pleno crnpleo. Supongamos la 
cxistcncia de un subastador Walrasiano sumido en su crecncia dc que cI 
mcrcado de trabajo existe y, por tanto, empeiiado en lograr la restauraci6n 
del cquilibrio de pleno cmplco via el ajuste de "P" y -por supuesto- tambien 
de "w"20 Dicho subastador utiliza las siguicntes reglas de ajustc dinarnico 

20E-, d arn 'lUI: en estc caso el salario nominal lluctu a segun una regia part icular . Es plenameme flexible. 
Sc endogeneiza gracias a la presencia de nuestro suba stador. 
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sobre precio y salario, con base en las demanda cxcedentes de producto 

"Zq(P,w)" y de trabajo "ZT(P,w)" : 

(37) 
-dP =pZ (P* w-)dt q' , 

(38) 
dw = (,Z T( P *, W*) . 

y dtLas demandas exccdentes en estas funciones , corresponden en la� 

notaci6n habitual de las secciones anteriores a las ecuaciones (16) y (17),� 

respectivamente .
Precio y salario variaran en funci6n de las demandas exccdentes, en� 

busqucda de sus magnitudes de equilibrio . Los parcinletros "p" Y "r," son� 

positivos, y representan la velocidad dc ajustc de los cocficientcs.� 
Diferenciando las funcioncs de demanda cxcedente. se arriba al sistema: 

dZq (P,w) =Zq'(P )dP*+Zq' (w )dW*, (39 .a) 

dZT (P,w) =ZT'(P)dP*+ZT' (w)dw*. (39 .b) 

En virtud del supucsto de desviaciones sumamente pequeiias de las 

variablcs precio y salario respecto a sus valores de equilibrio, se lineariza 

el sistema sustituyendo: 

dZJP , w ) == [Z i (P *, w *) - Z I (p , w )], para i=q , T; 

dP =(P* -p); dW = (w"' -w) 

Reemplazandolas en (37) Y (38), Y teniendo en euenta que Zj(P,w)==O, y 
que cl producto de la derivada de cualquier demanda excedente por 
eualquiera de sus valorcs de equilibrio, da como resultado una constante, se 

obtienen las siguientes expresiones : 

~q (p*,W*)=Zq'(P)P*+Zq' (W )W*+C*q, (40.a) 

Z ( p * w*)=Z l(p)p*+Z ' (w )w*+c* .T' T T T ' (40 .b) 

siendo "c" q" Y "C*T" las sumas de las constantes, dependientes de las 

magnitudes de "w" y IIp'' en equilibrio. 
Sustituyendo (40 .a) y (40 .b) en (37) Y(38) , y corrigiendo las constantes 

por sus productos con los parametres de estas dos ultimas ecuaciones, sc 
arriba a un sistema de dos ecuaciones diferenciales lineales de ajuste 
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continuo : 

-
dP 

= pZ '(p)p'" +pZ '(w)w '" +c (41.a) 
dt q q q , 

dw =l;ZT'(P)p"'+l;ZT'(W)W"'+C • (4I.b) 
dt T 

La solucion a este sistema csta dada por: 

P '" tAl tU P (42.a) + ;=a l1e +a 12e 

W'" tAl +aue (42.b) =a 2le 
tA2 +W. 

Estas soluciones convergen a sus valores de equilibrio si y solo si las 
rakes "At" y "Al" son ambas negativas. Las rakes caracteristicas se 
obticncn de: 

')} - [z, ,(p) + ZT'( w )JA - [ZT.(p )Zq' (w)- Zq'( W)ZT'(p)] = 0 
(43) 

que deriva de las ecuaciones (4I.a) y (41.b), suponicndo, para simplificar 
la notacion, que las unidades de medida de las demandas exccdentes son 
tales. que igualan las velocidades de ajuste entre si y con la unidad. 

Las derivadas parciales de las funciones de dcmanda exccdente, exhiben 
las siguientes cxprcsiones: 

'( )_ (m.'m, +w,j 211 w .,[o( m. ,m' +W"[ I] wi '( -,[o(m. +m' +W"[)Jl}"' o(m. +m, . wt) (44 .a) Z p -- 0 -- - - - - +- 1 - - - 1 ---- - , _ II _ 
• pI P Ilpl P lIP , P pI 

Z, '( w ) = ~-t{ f'(fl[O(m + m1+ W't)p IJ}-rilP I +il<p(m
o 

+ mJw ·2} (44.b) o 

En las mismas se verifica que: 

Zq'(p»O. y Zt'(w»O 

Usando la condicion de equilibrio Zq=O, se pucde despejar el tcrmino 

II.o(m o + m 1 + w'[)p -I '', Yde ahi deducir que Zq'(P»O. 

Con base en estas derivadas, se demuestra inrnediatamentc que: 

[z ·(p)+Z '(w'\ l --,O (45) 
q I J J. , 

10 cual implica que por 10 menos una de las rakes caractcnsticas cs 
positiva 0 tienc parte real positiva, siendo csta la condicion suficiente para 

TEORiA DEL DESEMPLEO. LA DISTRIBlICJ()N Y LA POBREZA 

dell10strar finalmente que el equilibrio de pleno emplco del sistema es 
localmente inestable . 

Este resultado equivale a mostrar que el jacobiano del sistema fonnado 
por las ecuaciones (41 .a) y (41 .b) posee traza positiva. siendo esta a su 
vez, condicion tambicn suficiente de inestabilidad del sistema. cualquiera 
sea eI signo de su dctcrminante. Conociendo la relacion de magnitudes 
expuesta por (45). es facil comprobar la inestabilidad del equilibrio bajo 
estc criterio, a travcs del orden de signos que corresponde al jacobiano: 

J=(t :) 
Lo demostrado hasta aqui significa que cI desempleo involuntario es un 

fenomeno persistente en la economia, y que por mas que eventualmente el 
sistema alcance el pleno empleo, este derivara pronto en una nueva 
situacion de desempleo involuntario. Se hizo evidcnte a la vez, que 
disminuciones en el salario ocasionan agravamiento del desempleo. 

t.8.4. Conclusion 

Sumarizando las conclusiones alcanzadas a 10 largo de las ultimas 
seceiones. cl desempleo es un fenomeno consistente con la conducta 
racional de los agentcs del sistema, compatible con sus planes de demanda, 
asimetrico sobrc los consurnidores, involuntario y persistente. 

1.9. DESEMPLEO, DISTRIBUCION, POBREZA Y GANANCIAS 

EI desempleo involuntario es inconvcnicntc para todos los agentes de (a 
economia. Los desempleados, afectados en sus ingresos por el desemplco. 
consumen menos que los cmpleados, y las firmas, cuando hay mana de 
obra dcsperdiciada, no ganan todo (0 que podrian ganar si existicsc pleno 
empleo. AI final de cada periodo productivo con desempleo positivo, hay 
resultados diferentcs para agentes que son identicos entre si, pese a habersc 
desempeiiado todos ellos bajo las mismas condiciones iniciales. 

EI contraste entre una situacion de pleno empleo y otra con desempleo 
involuntario positivo, pone claramente en evidencia cstos aspectos , ademas 
de aqucllos inherentes al papel que desempefia el regimen de propiedad en 
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eI sistema bajo cada una de estas situaciones. 

1.9.1. Distribucion del ingreso y aparicion de la pobreza 

a) Ingresos asimetricos 

Ahora es importante dejar de lado el supuesto de que bastan las 
funciones de demanda y oferta de un agente, para representar a todos 
ellos . Retornemos la idea inicial de que existe un nurnero "n" muy 
grande de firmas, y tarnbien un numero "m" muy grande de 
consumidores. Para simplificar el anal isis, supongamos que no existen 
agentes parcialmente desemplcados. Mas adelante se omitira este 
supuesto. 

Sea ~>O, la tasa de desempleo en la economia. (En adclante el 
subindice "e" correspondera a los crnpleados, y "u" a los desempleados) . 
Entonces, la distribucion del ingreso estara dada por: 

( ) ( ) * (47)l-~mmo+ml+wTo =PQ.+m. , 

~mmo = PQ +m * . (48)u u 

Segun estas ecuaciones, los empleados pereiben para si todas las 
utilidades distribuidas entre los trabajadores, ademas de la masa salarial 
y las perccpciones por sus acciones en las ernpresas . En eambio, los 
desempleados financian su vida unicarncnte con las percepciones que les 
aseguran sus aceiones en las firmas . EI nivel de utilidad procurado por 
los cmplcados es estrictamente superior al de los desemplcados . 

La distribucion del ingreso entre empleados y desempleados a traves 
de los mecanismos instituidos en el sistema (fibre mereado y regimen de 
propiedad privada), es asirnetrica. Los empleados gozan de volumencs 
de consumo superiores a aquellos de los desemplcados, y estos ultimos 
pueden consumir algo de 10 que se produjo, en virtud de que los 
derechos de propiedad sobre las empresas fueron inicialmente 
equidistribuidos entre todos los agentes. Tales derechos en presencia de 
desempleo involuntario, cumplen cI papel de garantizar que los 
desempleados subsistan en cl sistema al poder realizarse minimamente 
en el consumo, aunque no participen en eI proceso de producci6n. 

La propia raeionalidad imperante en la conducta de los agentes del 
sistema, finalmente los diserimina entre aquellos que gozan de los 
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maXl1110S nivelcs posibles de consumo en la sociedad, y los que 
determinan, a partir de su involuntario desempleo, cI nivel minimo de 
consumo. 

b) Pobreza acumulativa 

EI modelo simple del cual hemos derivado estos resultados, admite 
efectos acumulativos de un periodo a otro a traves de los saldos 
monetarios conservados por los agentes . Por eso es posiblc analizar con 
precision, la cvolucion de aquellos consumidores para los cuales el 
desempleo se repitt: durante varios periodos sucesivos 0 diferidos . 

Aquel 0 aqucllos agcntes para los euales el desempleo se repite 
sucesivamente mas que para los otros a 10 largo de varios periodos, 
confonnan eI cstrato pobre de la sociedad. La pobreza, en el sentido 
mas restringido del tcrmino, aparecc entonces como el resultado mas 
indeseable del descmplco involuntario, porque implica el surgimiento de 
un contraste entre agcntes felices e infelices (a juzgar por las diferencias 
en los niveles de utilidad que logran por la via de sus demandas). Se 
genera a travcs de la distribucion asirnctrica del ingreso . Es un 
fenomcno caracterizado por concentrar en un subconjunto de los 
agcntcs, la persistencia de los nivelcs de vida mas bajos de la economia. 

La evidencia del fenomeno de la pobreza acumulativa. se cxhibe en 
el modclo de una rnanera scncilla a traves de: 

(49)m.*>m u * · 
EI poder de compra que los desempleados trasladan del primer al 

segundo periodo por medic de sus saldos monetarios. es inferior al que 
trasladan los cmplcados. 

Cuando este proccso de transferencia desigual se repite durante 
varios periodos (supongarnos, durante mas periodos que consumidores, 
de rnanera que la probabilidad de que alguien haya repetido el 
desempleo por 10 menos una vez, sea igual a uno), los agentes 
desempleados durante mas periodos que otros . terminan por financiar 
demandas mas pcqucfias de producto y de saldos monetarios que los 
dernas , porque su "m," es necesariamcnte mas bajo en cI ultimo 
periodo. aun cuando en este haya pleno empleo en la economia . EI pleno 
empleo no restaura QQ[ ~ solo la equidistribuci6n del ingreso, cuando se 
verifica tras uno Q mas periodos de desempleo involuntario. 

Entre aquellos empleados por las firmas durante un mayor numero 
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de periodos que los demas, y los empleados menos veces, habra una 
gama de nivcles de vida de mayor a menor. Agentes mas felices que 
otros ; una carieatura de cualquier sociedad real de hoy en dia. 

Omitiendo el supuesto de que hay s610 agentes empleados 0 
descmplcados, pcro no ernpleados parciales, se arriba a una situaci6n 
identica a la descrita en cste inciso. Asi, a partir de este memento, no 
hOi::' raz6n alguna para mantener vigente el supuesto aludido. 

Si los agentes del estrato mas alto de ingresos en eI ultimo pcriodo, 
ostentan el nivel de vida que Ics pennite nada mas ni nada menos que 
rcponer su capacidad de trabajo para el periodo siguiente, entonces la 
situaci6n de los agentes de estratos inferiores es dramatica: la de una 
especie de muerte lenta en un mundo en el que inicialmente todos tenian 
horizonte de vida infinito. Si, en cambio, son los agentes del menor nivcl 
de ingrcsos los que perciben 10 justo para reponer su capacidad de 
trabajo, entonccs los agentes de nivelcs superiorcs de ingresos ostentan, 
todos, consumo superfluo. En el primer caso. la pobreza implica 
incapacidad para reponer plenamente la fuerza de trabajo. En el 
segundo caso, la pobrcza implica ausencia de consumo superfluo. Entre 
ambos Iimites es posible situar practicarnente cualquier criterio de 
pobreza. 

Esta retlexi6n es pertinente gracias a que el modelo ofrcce bases 
te6ricas para explicar la pobreza como resultado de la distribuci6n 
asimctrica del ingreso entre agentes individuales, misma que se explica 
a su vcz por cl desempleo involuntario persistente. EI desempleo 
involuntario exhibido en ~ modelo, es resultado de @ incapacidad del 
sistema de Iibre mercado X propiedad privada, para otorgarles ~ todos 
los Mentes los mejores resultados posibles del proceso econ6mico. 

c) Regimen de propiedad 

Naturalmente, las caracteristicas propias de nuestro modelo simple 
no penniten saber si tal nivel minimo de vida corresponde a la mas 
precaria supervivencia de los desernpleados, 0 mas bien a una decorosa 
espera sin lujos ni privaciones, mientras el empleo les llega. 

Es justamentc en cste aspecto que esc conjunto de reglas iniciales al 
cual hernos llamado regimen de propiedad, trasciende en forma 
detenninante en los resultados. EI regimen de propicdad no puede s610 
ser considerado como un conjunto de supuestos intranscendentcs, 
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debido a que su presencia detennina los resultados de manera 
importante. Por ejemplo, si las reglas de constituci6n de nucstra 
sociedad hipotetica no estipulaccn que cada agente posea un nurnero 
positivo de acciones intransferibles de las finnas igual al de todos los 
demas, sino que estas fuesen vendidas a los agentes durante cI proceso 
produetivo, los consumidores descmpleados se vcrian enfrentados a un 
severo problema: no trabajar les significaria morir, y la unica forma de 
no morir a causa del desemplco, seria lograr una revoluci6n en cI 
regimen de propiedad: una modificaci6n en la distribuci6n de los 
derechos de propiedad, de manera que el consumo 0 el empleo les sea 
garantizado por la colectividad. Esta situaci6n se cornprendc facilrnente 
observando la ecuaci6n de la oferta de trabajo del consumidor 

individual: 

To == (1 + 'I' )( 1 + 'I' + <pt 't - <p( 1+ 'I' + <pr:(m 0 + mI )w' I . 

Micntras mas pequeiios son los ingresos "(m.rrn.)" , mas inelastica 
es la oferta de trabajo respecto al salario . Por tanto, si bajo alguna 
circunstancia todos los ingresos del trabajador dependen de su venta de 
trabajo, exclusivamente, la oferta de trabajo se hace completamente 
inelastica. Para comprobar 10 dicho, basta calcular el plan siguicnte de 
un consumidor individual, bajo un regimen de propiedad en eI cual no 
hay para el ingresos no salarialcs : 

max U = f(Q, 5, mlt/P) , (50) 
(51)s.a� wTo = PQ + mit.� 

Las condiciones de primer orden cstan dadas por:� 

(S-)=.!.. ,� (52)
f' t w 

(53)[r~J ~1. 
Definiendose las tasas marginales de sustituci6n como: 

'I' It ( 't - TJ p 
(54)Q w 
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<p"'rn"'=p, 
Q (55) 

por tratarse de una funcion de utilidad de la forma potencia-positiva, 
siendo positivos todos los parametros en (54) y (55). De estas 
condiciones de equilibrio adheridas a (51). se arriba a la siguiente 
expresi6n de Ja oferta de trabajo: 

To = [I - '" '" I (I + '" '" I +<P '" -I )] or • (56) 

Esta funcion es cornpletamente indcpendiente del salario. Su 
elasticidad respecto a "w" es nula. Cualquiera sea el nivel del salario 
real , este individuo estara dispuesto a ofrecer siempre el mismo tiempo 
de trabajo : un submultiple culturalmente determinado de su tiernpo 
biologicamente disponible para trabajar. Este s610 se vera redueido por 
la estructura de sus gustos y preferencias reflejados en los pararnetros 

de (56). Su oferta de trabajo sera la maxima para cualquier nivel de 
salario. 

Si la oferta de trabajo fuese de este tipo en el modelo simple, seria 
imposible lograr los resultados alcanzados respecto a la tolerancia del 
desempleo por parte de los consurnidorcs, y por tanto todas aquellas 
otras conclusiones derivadas de ese punto. Esto pone en cvidencia de 
manera por demas clara, fa importancia del regimen de propiedad en los 
resultados del modelo simple. 

De la ecuacion (56) se concluye, que mientras mas persistente haya 
sido el desemplco en el pasado, mas inelastica sera la oferta agregada de 
trabajo en el periodo corriente. 

En la sociedad hipotctica analizada con el modele, cs gracias a las 
reglas de propiedad que existe algo muy parecido a un seguro de 
desempleo. La magnitud de ese seguro pod ria ser tan grande 0 tan 
pequcfia como se quiera. Si fuese muy grande, dificilmente podria 
llamarseles pobres a los afectados por el desempleo persistente, pues la 
diferencia de sus ingresos con aquellos de los asalariados, se veria muy 
reducida; en cambio si fuese pequefia, sin duda los desempleados 
vivirian situaciones deprecaria subsistencia, y la miseria seria su marca 
de c1ase. Como quiera que sea. teniendo garantizada la supervivencia, 
los agentes descmpleados en un periodo, cstaran siempre dispuestos a 
esperar el siguiente para verse favorecidos por una situacion mejor en el 
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sistema. 
Por tanto, se arriba a la conclusion de que ~ desempleo involuntario 

es @ causa de la distribucion asimctriea del ingreso y de @ pobreza. 
fenomenos 9.lli' son ademas influidos de manera determinante PQ!: las 
reglas de constituci6n de @ soeiedad Q regimen de propiedad. 

d) Consurno prornedio 

Es claro que bajo pleno empleo durante ~ primer periodo, el 
producto se equidistribuye entre los consurnidores. y que el desempleo 
ocasiona. en cambio, la inevitable distribucion asimetrica del mismo en 
periodos postcriores, aun cuando en ellos se verifique el pleno empleo. 
Sin embargo, un aspecto todavia no aclarado se refiere al consumo 
prornedio de la sociedad: ;,Es cierto que el con sumo social promedio es 
mayor en pleno empleo que con desernpleo involuntario, pese a que el 
producto medio en pleno empleo es necesariamente mas bajo que en 
situacion de desempleo? 

La respuesta es afirmativa. Sea "T" el nivef de pleno empleo; 
entonces, el consumo medio "Cmej" en tal situacion estara dado por: 

Cme, =r . (57) 
debido a las propiedades de la funcion de produccion, segun las cuales 
(ver ecuaciones (5) y (6) en la seccion 1.3.2 de este capitulo) : 

f(J-LT) = J-L·'(J-LT)f'. por el teorema de Euler siendo "J-L" el grado de 

homogeneidad de "f (')" . 

En contraste, el consumo medio en situacion de dcsernpleo, sera : 

Cme, =(1-;)f' (58) 

Es irunediato observar que para toda tasa positiva de desempleo ";": 
Cmej-Cmej . 

Es decir que indcpcndientemente del patron de distribucion del 
ingreso imperante en el sistema, el consumo social promedio en 
desernpleo sera siernpre inferior al de pleno cmpleo, puesto que se trata, 
en este ultimo caso, de la disponibilidad de mas produeto total para el 
mismo numero de eonsumidores. 
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1.9.2. Ganancias 

Las ganancias 0 bcneficios de las firmas no son tan elcvados cuando hay 
desernpleo en la economia, como podrian serlo en condiciones de pleno 
ernpleo . Las finnas siempre demandaran trabajo hasta el punto de sus 
funciones dc producci6n en el cual la clasticidad-trabajo del producto sea 
igual a uno . Asi se ascguraran de producir con la maxima tasa de 
beneficio, y en virtud de la misma, la masa de ganancias que logren sera ill 
maxima posible, dadas las condiciones dc la demanda . 

En nuestro rnodclo, 10 que las firmas dcciden hacer depende de manera 
crucial del comportamiento de la demanda. La demanda dctcrmina eI 
volumen de produccion a traves de los costos de instalacion, y eI nivel de 
estos ultimos se dctermina en relacion dirccta con eI tamafio del mercado. 
Cuanto mas grande es la dcmanda, mayores son los costos de instalacion, 
pero tambicn mayores son las posibilidades de cada firma para 
financiarlos . A medida que au menta la demanda sobre el producto de cada 
firma, crecc eI empleo y con CI los costos de instalacion. Simultaneamente, 
la tasa de bcneficio disminuye. Puesto que la tasa dc bcncficio baja cuando 
au menta el nivcl de producciou, pareceria logico pensar que la masa de 
ganancias tambien dcclina. Sin embargo, el rcsultado es precisamente cI 
contrario. Cuanto mas cerca csta el volumen de producto de la firma de su 
nivcl de pleno crnplco , mcnor es su tasa de bencficio y mayor su masa de 
ganancias "0". 

Esta situacion sc comprueba facilmente recurriendo a la funcion de 
isobeneficio, y recmplazando en ella la expresion de la funcion de 
produccion scgun el teorema de Euler (vcr de nueva cuenta las ecuacioncs 
(5) y (6) de la scccion 1.3.2 de este capitulo), de manera que las diferencias 
entre las situaciones de desempleo involuntario y de pleno ernplco queden 
clararnentc cxpuestas. 

Sean: 

(59)0 1 = PTf' - wT I 

(60)0z =p(I -l;)Tf'-w(l -l;)T I 

las funciones de beneficio en pleno empleo "0
1

" Y en presencia de 

desempleo involuntario" 0 z" , respectivamentc. Se verifica de inmediato 
que : 
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OJ s n.: 
para toda tasa S> o. De esta manera se demuestra que el maximo nivel de 

la masa de beneficios corrcsponde a la tasa "n" mas baja, y que ambas se 

verifican unicamente en pleno cmpleo, 
Destaca cI heche de que sea en pleno emplco, cuando ademas de 

lograrse cI maximo volumen de "0", los resultados del modelo neoclasico 
tradicional y los de nuestro modelo simple, parezcan coincidentes . 
Maximizar la funcion (59) con respecto a "T" , conduce al resultado 
habitual de ingreso real igual a producto marginal , tal como sucede en el 
modelo tradieional. Sin embargo, hay dos difereneias fundamentalcs del 
resultado logrado en (59) con el tradicional. En primer lugar, el resultado 
que se obtiene de (59) no es una condicion de equilibrio. como sucede en eI 
modelo tradicional, sino un resultado obligado, ex-posl, de nuestro modclo 
simple . En segundo lugar, cI nivel de empleo correspondientc a (59) es muy 
diferente al que se obtendria con el modelo tradicional. 

Las razones de las diferencias se explican facilmente . EI modelo 
tradicional parte del supuesto de que los costos de instalacion son nulos , y 
bajo tal situacion, naturalmente su nivel de empleo de equilibrio es inferior. 
En segundo lugar. en tal modclo se detennina el nivel de empleo en aquel 
punta de la funcion de produccion donde la productividad marginal del 
trabajo es igual al salario real. (Recordemos que con costos de instalacion 
nulos y rendimientos a escala dccrccicntcs, la tasa de benefieio tiende a 

infinito). 
En la grafica 7 se muestran los contrastes entre el equilibrio de una 

firma en el modelo tradicional (parte (a) de la grafica). una situacion con 
desempleo involuntario en nuestro modclo simple (parte (b)), y la situaci6n 
de pleno empleo tambicn cn estc ultimo rnodclo. (parte (c)) . EI salario se 

supone dado. 
Como se observa, la pendiente de la reeta de isobeneficio cn (a) es 

exactamente igual a la pendiente de la recta de isoclasticidad en (c). Los 
niveles de empleo entre ambos puntos de equilibrio son muy diferentes : 
pero tambien 10 son las tasas de beneficio. En (a) , la tasa de beneficio no es 
maxima. El nivel de produeto es exactamcnte cI mismo en (a) y en (c) : es 
decir, en el pleno empleo de la teoria ncoclasica tradicionaL y en el pleno 
crnpleo del modelo altemativo. EI equilibrio tradieional corresponde a una 
situacion de costos de instalaei6n nulos . (Rccordemos que el equilibrio en 

(a) es ineficiente scgun nuestras hipotesis) . 
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[a] [b] [e] 

o 

0 0 

0, 

o To T* T, aT* T2 

[T0, 0 0 ] : Pleno empleo, modelo neoclasico 
[T1 , 0 1 ] : Desempleo involuntario, modelo simple 
[T2, 0 0 ] : Pleno empleo, modelo simple 

Grafica 7 

En conclusion, eI pleno empleo otorga tambicn a los productores de 
nuestro modelo los mejores resultados. Sin embargo, lograr tal nivel de 
producto no depende de la voluntad de las firmas, sino de las condiciones 
globales del sistema. Por otro Iado, cJ que haya un resultado del modelo 
simple, coincidente con la condicion de equilibrio del rnodelo tradicional, 
no implica que ambos modclos arriben al mismo resultado en terrninos 
cmpleo-producto, ni que ambas expresiones merezcan la misma 
interpretacion. Aun en pleno ernpleo, los resultados de ambos modelos 
dificren sustancialmente. (EI capitulo siguiente esta plenamente abocado a 
discutir los contrastes y similitudes entre nuestro modelo simple y el 
modelo ncoclasico habitual, no discutidos en este capitulo). 

1.10. DIGRESION SOBRE EL SALARIO 

En esta scccion se aborda un aspecto que por razones de rnetodo no tuvo 
cabida en las secciones pre vias , pero cuya importancia para la discusion 
del modclo simple es insoslayable: los niveJes maximo y minimo de salario 
permitidos por los agentes, para que el proceso econornico se efectuc. 
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La actividad productiva requicrc de cicrtas condiciones respecto al nivel 
de salario, para ser factible . Es ncccsario deterrninar eI niveJ maximo de 
"w" que el productor estaria dispucsto a pagar. sin detener su actividad 
productiva por esa causa, y el nivel minimo por dcbajo del cual los 
consumidores ya no estarian dispucstos a trabajar . 

1.10.1. Productores 

A partir de la funcion tasa de beneficio, se tiene 10 siguicnte: 

W =(l+1t rlp(~) . (61 ) 

Los productores estaran dispucstos a producir, siempre y cuando su 
tasa de beneficio sea cstrictamcnte positiva. Por tanto. para conocer el 
salario por encima del cual el productor tipico se decidiria por la 
inactividad, es pertinente igualar la tasa de bencficio a cero . Asi se tiene 
que: 

w = p( ~). (62) 

Esto significa que el productor cstara dispuesto a producir, siempre y 
cuando el salario nominal que deba pagar sea estrictamente inferior al valor 
del producto medio. Si el salario igualase esc valor, Ie seria indiferente 
producir 0 no: pero cualquier salario superior al valor del producto rnedio, 
implicaria la inaccion del productor. 

1.10.2. Consumidores 

La determinacion del salario minimo vigentc en el sistema, corre a cargo de 
los consumidores. Estos determinan de manera cxogena al modelo, el nivel 
del salario nominal, pero el salario real se fija en el sistema, durante el 
proceso rrusmo. 

Segun la ecuacion siguiente, ya fam iliar en nuestro analisis : 

To = (1 + 'If )( 1+ 'If + lp) - I r - lp(1+ 'If + lp) - I (m 0 + m I )w -I 

habra oferta positiva de trabajo para cualquier nivel positivo de salario 
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nominal. Sin embargo, la oferta de trabajo para un salario positivo tan bajo 
como se desee , sera tanto menos significativa cuanto mas c1cvados sean los 
ingresos no-salariales del consumidor rcpresentativo. 

Dados los gustos y preferencias del consumidor, cuya influencia se 

deterrnina en los parametres de la ecuaci6n aludida, salvo "r" que 
corresponde a la ofcrta maxima de trabajo biol6g icamente posible para el 
individuo, el nivel minimo de salario para que la oferta de trabajo sea 
significativa bajo el criterio que se quiera, dependera de la magnitud de 
"(mo+md" . Como ya se vio Iineas antes, la misma depende de manera 
deterrninante de las pautas de distribuci6n establecidas en el regimen de 
propiedad. Dado el mismo, el salario minimo admisible por los 
consumidores sera tanto mas bajo, cuanto mas castigada haya sido su 
sociedad por la pobreza. 

Esto ultimo llama la atenci6n sobre los peligros de la practica usual en 
el analisis te6rico. de atribuirles a los consumidores dotaciones inicialcs 
inexplicablemente existcntes, 0 introducidas a los modelos mediante 
supuestos banales . Sus orig cnes pasan asi desapercibidos en los modelos de 
equilibrio general , bajo la falsa idea de que tales aspectos son inocuos para 
los resultados. y pueden por tanto reducirse a supuestos sin importancia. 
La experiencia de explicar las dotaciones iniciales en nuestro modclo, 
trasciende a la articulaci6n de reglas economicas institucionalcs, con los 
resultados cuantitativos de equilibrio general. 

1.11.CONCLUSIONES SOBRE EL MODELO SIMPLE Y SUS 
CONSECUENCIAS 

EI balance de los resultados logrados con nuestro modelo, construido sobre 
variaciones sutiles en las hip6tesis hab ituales, marca diferencias 
considerables resp ecto a la manera de razonar el fenomeno de la compra
venta de trabajo de la teoria tradicional. 

Se ha demostrado la existencia del desempleo involuntario, a partir de 
las condiciones iniciales ideales que recomienda la teoria neoclasica. Se 
trata de un fcnorneno de desempleo algo cercano a aqucl concebido por 
Keynes, pero claramente diferente al mismo en el sentido siguiente. En 
primer lugar, eI desempleo involuntario en Keynes. segun la interpretaci6n 
usual, es un estado en el cual tanto los consumidores como los productores 
se hallan descontentos. En cambio, segun nuestro modele, los productores 
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sc hallan plcnamcntc satisfcchos con Sll situacion, y son los consumidores 
desemplcados quicn cs aparcccn insatisfechos con los resultados del 
sistema. En segundo lugar. Keynes desarrolla su interpretacion y 
explicaci6n del fcnorncno. a partir de una critica a la ofcrta de trabajo de la 
tcoria tradicional. Nuestro modelo. en contrastc, se desarrolla a partir de 
observaciones a la dcmanda de trabajo. 

EI dcscmplco involuntario demostrado en nuestro modelo , por supuesto 
se aleja de toda similitud posiblc eon el desempleo friccional y transitorio, 
unico posiblc en cl modelo ncoclasico tradicional. EI salario nominal 
resulta scr cxogcno: el mercado de trabajo es inexistente: el salario real no 
dcsempcfia el papel de precio del trabajo: pesc a las condiciones inicialcs 
identicas, agcntcs tambien identicos y de conducta racional se ven 
discriminados por eI dcscmplco, con cfectos que trascicnden en niveles de 
ingreso diferenciados, y en la incapacidad del sistema de mercados para 
corregir cI dcscmplco y sus implicaciones por cI solo ejercicio de la 
conducta racional de los agcntcs del sistema. 

Los resultados derivados del modclo y del analisis de existencia, 
involutaricdad y pcrsistencia del dcsemplco, consisten en la negaci6n de la 
noci6n "mcrcado de trabajo" como una categoria te6rica pertincnte, y en la 
explicacion de la pobreza y la distribuci6n asirnetrica del ingreso, como las 
consecuencias fundarncntalcs del desemplco involuntario. 

Hay una idea dominante en la teoria econ6mica contemporanea. A 
partir de una nocion bien definida de mercado de trabajo, deberia ser 
posiblc explicar practicamcnte cualquier fcnomeno economico concemiente 
al empleo de mana de obra . 

La nocion de mercado de trabajo establecida en el marco de la teoria 
ortodoxa, y aceptada de manera general , sc describe de la manera siguiente 
en palabras de Hicks( 1(32): " The theory ofthe determination ofwages in 
a fre e market is simply a special case o]' the general theory of value. 
Wages are the price oflabour. and thus, in the absence (!( control, they 
are determined. like all prices, by supply and demand. The need for a 
special theory 0.( wages only arises because both the supply of lahf.ur. 
and the demandfor it, and the way in which demand and supply interact 
on the labour market, have certain peculiar properties. which make it 

possible 10 apply to labour the ordinary theory 0.( commodity value 
without somefurther considerations ." 

A partir de esta nocion, cI postular un mercado de trabajo de 
funcionamiento imperfecto y describir las razones de sus irnperfeccioncs, 
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han sido las caracteristicas comunes de las hipotesis desarrolladas hasta cI 
mornento para explicar el desempleo involuntario a la luz de la teoria 
neoclasica 

Asi, independientemente del grado de complejidad en las rclacione, 
entre oferta y demanda de trabajo. si las condiciones basicas para 
equilibrar ambas fuerzas a traves del salario son teoricamente demostrables 
en el marco neoclasico, lograr la explicacion de desajustes de tal mercado 
significa enfrentar un problema mas bien metodologico que tcorico. EI 
problema consiste en elegir la forma de incorporar las peculiaridades de 
cada caso particular en forma de restricciones, al mecanismo de 
determinacion de precios de un modelo comun de mercado. 

En este sentido, entre los resultados logrados con nuestro modelo se 
hal/a eI abandono de la nocion "mereado de trabajo", por su inconsistencia 
Iogica con las hip6tesis de base. Se ha demostrado que no basta con oferta 
y demanda para eonstituir un mereado en torno a un bien 0 servicio, sino 
que hay otras condiciones estipuladas por la propia teoria tradicionat, que 
no se verifican para el caso del trabajo. La oferta y demanda de trabajo 
realmente cxistcn, pero no conforman un mereado. ni cI salario cs el precio 
del trabajo 

A diferencia de los teoricos Iigados a la tradicion Walrasiana, los 
economistas clasicos parccen habemos legado una interpretacion del 
salario mueho mas fie! del papel que desempena que del que se quisiera que 
desempefiasc. Comprendieron al salario como una variable distributiva . 
Incluso Marshall percibi6 con interes en su juventud , la idea del fonda de 
salarios de los clasicos, antes de surnirse en la idea de la productividad 
marginal. Sin embargo. la poderosa 16gica de los mcrcados, fagocit6 
tambien al trabajo en la mente de los neoclasicos de actualidad . La idea de� 
un mercado particular 0 un cuasi-mercado. como muchos pretenden� 
entenderlo sin poner mayor tamiz conceptual en el asunto, es asumida� 
como una verdad a partir de la cual es posible razonar, y por debajo de la� 
eual no existe nada. Sin embargo, nuestros resultados dcmuestran que el� 
mercado de trabajo no existe y que el salario no es el precio del trabajo.� 

Con la demostraci6n de que los resultados ex-post del desempleo 
involuntario sobre la distribuci6n del ingreso son asimctricos entre agentes 
identicos que intervienen en la eeonomia bajo condiciones inieiales iguales 
para todos ellos, se desvirtua la idea generalmente aceptada de que la 
conducta racional y las fuerzas del mercado son sUfieientes. bajo 
condiciones inicialcs identicas a las de nuestro modele, para lograr los 

TF.ORiA DEL DESEMPLEO. LA D!STRIBlICI()N Y LA P013REl..A 

mcjorcs resultados posiblcs para todos los miembros del sistema. En 
rcalidad el librc mercado por si solo no es una promesa de progreso social. 

EI equilibrio en los mercados de producto y de moneda cs capaz de 
cocxistir con dcscmpleo involuntario. Ninguna situacion de pleno empleo 
que suceda a uno 0 mas pcriodos con descmpleo involuntario. sera 
socialmente cficiente. si se acepta que parte de la eficieneia social significa 
otorgarles a agenres idcnticos, situaciones tambicn identicas al final de su 
historia en cl mercado bajo condiciones iguales y teoricarnentc ideales para 
todos ellos Los efcctos del desempleo involuntario. por transitorio que cstc 
sea. son pennanentes . 

EI resultado irnportantc sobre la distribucion asimctrica del ingrcso. 
consistc en la idcntificacion del dcscrnpleo involuntario como su eausa 
prirncra, y en el impacto del regimen de propiedad cn la configuracion de 
su estructura. 

Si las hipotcsis de base cmpleadas para cI modclo se consideran no
rechazablcs, y los resultados de las demostraciones efectuadas se juzgan 
suficientes. la siguiente proposicion es entonces verdadera: 

Proposicion 1 

En un sistema de mercados bajo condiciones de competencia perfecta, 
plena movilidad de precios, y rendimientos a escala decrecientes en las 
funciones de produccion, se veri fica 10 siguiente: 

a)� que la demanda de trabajo es funcion de la demanda agregada de 
producto, e independiente del salario y de los precios; 

b)� que eI desempleo involuntario tanto como el pleno empleo, son 
resultados posibles del sistema en equilibrio general, 

c)� que el equilibrio de pleno empleo es localmente inestable; es decir 
que el desempleo involuntario es un fenomeno persistente, 

d)� que la disrribucion del ingreso depende de las condiciones del 
empleo en la economia, y del regimen de propiedad adoptado por 
los agentes. Cuando hay desempleo involuntario en el sistema, la 
distribucion asimetrica del ingreso es un resultado obligado, y es 
acumulativo en la medida en que el desempleo involuntario persiste, 
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e)� que la pobreza es un resultado inevitable y acumulativo del 
desempleo involuntario y de su persistencia, 

f)� que el "Mercado de trabajo" es una nocion teoricamente 
inconsistente. EI salario no es el precio del trabajo. El mercado de 
trabajo no existe en la economia, 

g) que la moneda es no-neutral. Variaciones en Ia oferta monetaria 
alteran los precios relativos en el sistema. 

CAPiTULO 2 

MODELO TRADICIONAL vs HIPOTESIS ALTERNATIVAS:� 
Analisis de costos y equilibrio de largo plazo� 

2.1. ANTECEDENTES 

Los resultados logrados en el capitulo previo, ponen de manifiesto las 
propiedades de las hipotcsis altcmativas y sus contrastes frente a las 
hipotesis ortodoxas, sin abordar el problema del largo plazo . EI anal isis de 
largo plazo obliga a prestar atcncion a problemas tales como d tamafio 
optirno de las firmas y su numero en la industria; problemas estos, 
insatisfactoriamentc resueltos por la tcoria ortodoxa hasta cl memento. 

EI objetivo de cste capitulo cs, prccisarncnte, cfectuar un anal isis 
comparativo entre las propicdades de las hipotesis altemativas en el 
contexto de largo plazo. y sus contrastcs con aquellas de las hipotcsis 
tradicionales . EI analisis sc cfectua basicamente a partir de las funciones de 
costos . 

2.2. FUNCIONES� DE COSTOS Y EQUILIBRIO DE LARGO 
PLAZO 

La conducta de las firmas segun las hipotesis altemativas, establcce otras 
diferencias importantes respecto al modele tradicional ademas de las ya 
destacadas en el capitulo previo. Estas diferencias - fortalecen las 
conclusiones alcanzadas sobre la generalidad de las hipotesis alternativas, 
y situan c1aramente eI estatuto y las ventajas analiticas ·'.:-del modelo 
altemativo en el contexto de largo plazo, en relacion con el modelo 
neoclasico habitual. 

Para efectuar eI analisis que sigue, ccntraremos nuestra atencion en una 
cconomia de competencia perfecta y corto plazo, bajo las mismas 
condiciones iniciales adoptadas para el modelo simple. Por tanto, el unico 
factor productivo considerado en las funciones de costos sera el trabajo. 

La nomenclatura sera la misma que se empleo en el capitulo previo, 
salvo cuando se prccisen expresamente diferencias 0 afiadiduras en la . 
notacion 
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2.2.1. Modelo tradicional 

EI plan habitual del productor esta definido por :� 

max n =:: PQ - wT ,� ( I ) 
s.a Q =:: f(T) , (2)con f>O y f'<O . 

Por la condici6n de primer orden se consigue la siguiente condicion de 
equilibrio a la que debe sujetarse la demanda del factor productivo: 

f'=:: w (3) 
P 

Asi, la dcmanda de trabajo cafcufada a partir de esta ecuacion. es 
func ion del salario real. Ef nivel de este ultimo se determina en el mercado 
de trabajo, paripassu el equilibrio en el mercado de producto. De esta 
manera fa firma adhiere sus plan es de producci6n a las condiciones 
vigcntes en cl mercado. 

La geometria de los costos totales"ct" compuestos por fa masa de 
salarios "wT". es la siguicnte para este caso: 
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Grafica 1 
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En esta rcpresentacion, eI cuadrante (a) corresponde a la funci6n de 
producci6n: el (b) contiene s610 un recurso geornetrico: el (c) representa en 
la pendiente de la linea OS, el nivel "w" del precio del factor. EI cuadrante 
(d) corresponde a la funcion de costa total, y en (e) se representan las 
curvas de costa medio y costa marginal correspondientes a la funcion 
descrita en (d) . En este caso el costa rnedio iguala al costa marginal en cI 
ongcn . 

En el modelo tradicional eI nivel de produccion esta detenninado en cI 
punto donde se verifica fa igualdad entre el ingreso marginal "Img" y el 
costa marginal "Cmg" . Graficamentc, esta situacion se cxpresa asi: 
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Grafica 2 

En esta grafica, eI nivcl de producto de equilibrio esta denotado por 
"Q"''', el ingreso total de equilibrio. por "It>". y el costa total en equilibrio, 
por "Ct"'''. 

Naturalmente, la existcncia de bcneficios positivos en el contexto 
plenamentc compctitivo, atraera a un numero cada vez mayor de cmprcsas 
al sistema eon las mismas caracteristicas tccnicas de las ya prcscntcs . De 
esta rnancra, las succsr vas expansioncs de la ofcrta de la industria causada 
por las nuevas firmas , ernpujaran cI prccio del producto a la baja . Entonces 
succdera 10 siguicnte : 
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Grafica 3 

AI disminuir la pendiente de "PQ", cI costa marginal bajara tarnbicn. de 
rnancra que el nivel de produccion tcndcra paularinarncntc a cero para cada 
firma individual. ante cI incremento del numcro de estas en la industria 
Como resultado de esta tendeneia. el nivcl nulo de benefieios al que 
finalmente se Ilegue. sera el que dctcnga la expansion de la industria. Tal 
nivel de bencficios correspondera necesariamcme a nivel nulo de producto, 
en cornpctcncia perfccta. 

Lo dcscrito a partir de la grafica 3, refleja con suficiente claridad el 
fen6meno del equilibrio general competitivo de largo plazo para una firma 
cuyo plan de produccion corrcsponde a las ccuaciones (I) y (2): cs decir, al 
modelo habitual en un contcxto plcnamente cornpetitivo En dicho caso se 
tiene que el nivel nulo de beneficio corresponde a la funci6n "PQ" de 
ingreso total, cuya pendiente se explica por el prccio de "Q" igual a cero. 
Por supucsto, eI precio se hace nulo por cI ingreso a la industria de un 
numcro de empresas tendiente a infinito. 

Este esquema simple sintetiza los fundamentos de los equilibrios de 
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corto y largo plazo en un contexte plcnarncnte competitivo, para firmas con 
funciones de producci6n de rcndimicntos marginales decrecientes del unico 

factor de producci6n cxistentc. 
Es pertinente remarcar que el papel que eventualmente jugarian los 

costos fijos para precisar algunas diferencias entre eI corto y eI largo plazo, 
es irrelevante. puesto que en eI equilibrio de largo plazo de cada firma, 
todos los costos se haccn variables . 

Por tanto. a la luz del modelo habitual. eI largo plazo se caracteriza 
para una firma cualquiera en un contexte plenamente competitive, por la 
situaci6n en la que n=o. Es dccir que rcernplazando (2) en (J) . se obticne: 

n=Pf (T) -wT, (4) 

implicando que: 

Pf(T) == wT . (5) 

Es decir que: 

f(T) _ w (6) 
T - P . 

EI resultado indica que en el largo plazo, con 0=0. eI producto medio 
iguala al salario real. 

Reemplazando (6) en la ecuacion (3) que exhibe la condicion de 
equilibrio del productor, se obtiene el siguiente resultado: 

f'= f(T) . (7) 
T 

Esto significa que eI nivel de demanda de trabajo en eI equilibrio de 
largo plazo. corresponde al punto de la funci6n de produccion en el que cl 
produeto rnedio del trabajo cs igual a su producto marginal. Dicho en otras 
palabras: eI nivcl de producci6n se fija en el punta de la frontera de 
eficiencia tecnica en que la e1asticidad trabajo del producto cs igual a la 
unidad. como sc mucstra en (8) : 

(8)
f.[_T]-1f'(T) - . 

Sin embargo , observando la geometria de la funci6n de produccion 
dcfinida para este analisis : 
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Grafica 4 

la condicion scfialada en (8) s610 puede verificarse en el punto de los 
tecnologicamente posibles y efici entcs, que corresponde a la inaccion de la 
firma . Asi , en el Iimitc de la produccion nula tendria que verificarse: 

f'[ f(~)] = 
(9) 

I 

es decir, una indctcrminacion . 

2.2.2. Calculo tradicional con costos de instalacion 

Hay cambios importantes en algunos resultados del modelo habitual, 
cuando se modifica eI plan tradicional del productor con la Hipotesis 2: 
Sabre fa restriccion tecnica. refcrida a los costos de insta lacion, pese a que 
la primera condicion de orden se mantiene inaltcrada. 

A tiempo de incorporar dicha hipotcsis a las ecuaciones habitualcs, se 
tiene 10siguientc en el calculo cconomico del productor: 

max 1t = PQ- wT (10) 

(1 I)s.a Q=f (T-T"' ). 
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La condicion de primer orden es: 

(12)f'-~- p ' 

y la condici6n de equilibrio de largo plazo esta dada por: 

flf(T~P)]~I. (13) 

Estos resultados muestran c1aramente que eI efecto de la hipotcsis de 
cxistcncia de costos de instalacion para la firma en eI calculo tradicional 
del productor, no cambia ill habitual condici6n de prim er ordcn . Sin 
embargo las condiciones inicialcs han cambiado, y particularmente cI 
resultado correspondiente al largo plaza (en cI cual los costos de · 
instalaci6n siguen sicndo positivos, como en cI corto plazo) . En contraste 
con el resultado antes obtcnido, el equilibrio de largo plazo adquicrc ahora 
scntido economico. gracias a que corrcsponde a magnitudes que climinan la 
indcterminacion observada en la ecuaci6n (9) , en la seccion precedcnte. 

EJ cambio en las condiciones iniciales corresponde a la funci6n de 
produccion ( II ), y su rcprescntacion geomctrica es la siguiente: 

N 

Q 

II 
p 

T 

Grafica 5 

o T* 



73 72 FERNANDO A NORIEGA ( IRENA 

La condicion de equilibrio de largo plazo expresada en (13), se 
representa con la linea ON en la grafica. EI punto de tangencia entre dicha 
linea y la funcion de produccion, corresponde al nivel de producto para el 
cual la e1asticidad trabajo del producto es igual a la unidad. La linea con 

ordcnada niP en cI origcn, cxhibe un cquilibrio particular de corto plazo. 
Como se puedc observar , gracias a la hipotesis de costos de instalacion 

la linea ON , que corresponde a 1t =O. revela un nivel de produccion de 
equilibrio positivo, con precio mayor que cero. Es decir que el precio de 
"Q" posce ahora una magnitud economicamentc significativa y. por 
supuesto , el numcro de emprcsas que conforman la oferta de la industria en 
condiciones de competencia perfecta y largo plazo, es grande pero finito. 
Por tanto, en virtud de la hipotesis altemativa sobre la funcion de 

. produccion, se han eliminado en el calculo tradicional, las 
indetcrminaciones antes exhibidas. 

2.2.3. Costos y equilibrio de largo plazo en el modelo aIternativo 

Retomando las hipotesis y condiciones iniciales de nuestro modelo simple, 
se tiene eI plan del productor definido por las siguientes ccuaciones: 

PQ (14)max (l + 1t) =- • 
wT 

s.a q =f(T-T"') .� 
La condicion de primer orden sc expresa como:� 

f'[f (T~T" )]~I. (15) 

Segun nuestra condicion de equilibrio de corto plazo, el productor debe 
producir en aquel punto de la funcion de produccion en que la elasticidad 
trabajo del producto sea igual a uno. Asi, como se ha remarcado ya. resulta 
que la dcmanda de trabajo es independiente del salario nominal y del nivel 
de precios, con todas las implicaciones que fueron ya discutidas . 

La difcrencia fundamental entre el calculo tradicional y este, estriba en 
que con las nuevas hipotesis, sl equilibrio de corto plazo del productor 
tiene exactamente las mismas condiciones ~ ~ equilibrio de largo plazo 
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~ ~ modelo tradicional, cuando se hace vigente @ hip6tesis de costos dc 
jnstalaci6n para @ firma en £1 modelo altemativo. 

EI problema del equilibrio a largo plazo en nuestro modelo altcrnativo, 
se rcsuelve de la manera siguiente: 

Puesto que: 

PQ - 1 ( 16) 
1t = wT 

cuando 1t =0 , se tiene que: 

( 17)
(~) =(;); 

Esto indica que en el largo plazo, cuando la entrada de nuevas empresas 
ha bajado la tasa de beneficio a ccro. el salario real alcanza su maximo 
nivcl: es dccir, una magnitud igual a la del producto medio. 

Por tanto. para que los productores decidan producir en el corto plazo 

(1t > 0) . cl salario real debe ser tal que: 

( 18)
(;)«~). 

como se hizo ya cvidcnte en la seccion 1.10.1 del capitulo anterior . 
Sin embargo. cabe hacer notar que (16) exhibe una condicion de 

distribucion del producto entre remuncraciones al factor y bcneficios: no 
una rclacion funcional entre demanda de trabajo y salario real. Esta ultima 
(la dernanda de trabajo) , tanto en el corto como en el largo plazo es 
indcpendicnte de prccios y salarios en nuestro modelo. Recordemos adcmas 
que el salario nominal es exogcno, a partir de las hipotesis altemativas. 

Un resultado fundamental de la comparacion entre ambos modelos, es 
que en nuestro planteamiento, cuando 1t =O. y por tanto cuando se verifica 
( 17). al sustituir tal ccuacion en ( 15) se obtiene: 

( 19) 
f'=(;)' 

Esto significa que en el largo plazo, tanto en cI modelo altemativo como 
en el modclo tradicional, la productividad marginal del trabajo iguala al 
salario real. Ambos modelos arriban !! las mismas condiciones de equilibrio 
para sl largo plazo. La exprcsion formal es la misma, pero eI resultado 
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econ6mico cs rnuy difcrcntc Ef nivel de crnplco es diferente para ambos 
rnodclos. aun cuando se introduzcan costos de instalacion en cI modclo 
tradicional . 

A partir de fa ecuaci6n (f 5) se ticne que: 

f' =(c:eJ' (20) 

sicndo "Crne" el costo rncdio, tal que: 

(21) crne =( ~T), 
Es decir que puesto que en el largo plazo el produeto mcdio iguala al 

salario real, el precio "P" en ambos modcJos es igual al eosto medic. 
Graficarncnte, la rclacion de corto plazo cnte las funciones de costo 

total, medio y marginal con la funci6n de produccion, rcvela las siguientes 
caracteristicas en nuestro modclo altemati vo: 

Cme 
[e] CmgCmg 

Cme 

o I I I Q
I I 

Ct If" Ct
I I I [d) [c]
I I I 

fb) 

~-~------:--_-:. ------
. -+ 

Q 
~,....-- I I 

.r ' -+ 
Q

o 

C! =wT 
: I I 

Ct'=w 

• 

Grafica 6 
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De este esquema se deriva 10 siguiente: los cambios en fa magnitud de 
los costos de instalacion de la firma cuando la tccnologia de produeei6n no 
varia. se representan graficamentc asi : 

Cme� 
Cmg� 

.. I -+ Cme2 -+ T*2 

Cmg C Cme s -+ T 3* 

T*3> T* 2 > T*, 

o Q 

Grafica 7 

Es decir que la curva de costo marginal no cambia, en cambio las 
curvas de costo medio representan en su nivcl cl efccto de costos de 
instalaci6n mas altos 0 mas bajo s. 

Por la rclaci6n funcional que existc entre los costos de instalaci6n y la 
demanda efcctiva. misrna que fue demostrada en cI capitulo prcvio, se tiene 
que los cambios en la curva de costo medio rcflejan las variaciones 
acaecidas en el sistema via cI comportamiento de la demanda efeetiva . 

2.3. DIGRESION SOBRE D1FERENCIAS EN LA FUNCION 
OBJETIVO Y EN LA FUNCION DE PRODUCCION 

Hay diferencias de construcci6n y eonceptualcs tanto entre las funciones 
objetivo atribuidas al produetor rcpresentativo por uno y otro enfoque, 
como entre las funciones de produccion, cuyo analisis no ha sido 
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cornprendido en cl capitulo anterior ni en 10 que va de cstc. y cuyas 
implicaciones cnriqucccu los juicios sobrc la pertinencia y gcncralidad de 
las hipotcsis emplcadas por uno y otro rnodelo. Esta scccion csta dcstinada, 
precisamentc. a la discusi6n de tales difcrcncias . 

2.3.1. Diferencias de construccion de las funciones objetivo 

La difercncia de maximizar la tasa de benefic io en lugar de su volumcn (0 
funci6n de beneficio), irnplica cambios en varias de las caracteristicas min 
no analizadas. de la funci6n objctivo del productor. Para haccrlos 
evidentes. sea "ct" cI costa total que debe sufragarse para cfcctuar la 
producci6n . Entonces. las siguientes funciones objetivo del productor segun 
eI plan tradicional (21). Yel altcrnativo (22). rcspecti varnente, son : 

n=PQ -wT; 
(21 ) 

y x = PQ( wT ) 1 -1 : (2 2) 

Las relaciones funcionalcs de "Il" y de "x" rcspectivamcnte, con eI 
ingreso total "PQ". por una parte. y con el costo total "ct". por otra. sc 
exhiben en la siguiente grafica: 

n n[a] [b] 

O' I 0POI 
,

CtI 
I I 
I I 
I I 

J 
I I
I I
I� 

1t I I� 

I [e] 
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Como se aprecia al comparar los esquemas (a) y (c), las relaciones 
fimcionalcs respecto a "PQ" son ambas lineales, pero con multiplicadores y 
e1asticidades diferentes . EI multiplicador del ingreso total sobre la masa de 
beneficios (igual a la unidad) , es mayor que eI multiplicador sobre "x'', 
suponiendo constantes los costos totales. Por otra parte, mientras la 
funcion "Tl" respecto a los costos totales es lineal y de pendiente negativa, 
la funci6n "n" describe una hiperbola equilatcra asint6tica horizontal a (
I), (esqucmas (b) y (d)) . 

Lo anterior significa para la funci6n "Tl", que la masa de beneficios 
crece en la misma proporci6n que los ingresos totales cuando los costos 
totales se mantienen constantes, cualquiera sea la magnitud de estos 
ultirnos . En contraste, la tasa de beneficios "n" aumenta siempre menos que 
proporcionalmente respecto al ingreso: tanto menos cuanto mas grandes 
son los costos totales como proporci6n del ingreso total. Es decir que eI 
impacto multiplicador de aumentos en el ingreso total sobre la tasa de 
beneficios, cs tanto mayor cuanto mas baja es la participacion de los 
factores productivos via sus rernuneracioncs, en el ingreso total. 

Dicho de otra manera: cI efecto de cambios del nivel total de ingresos de 
las ernpresas sobre la tasa de bcneficios "x'' , dcpende del patr6n de 
distribucion de dicho ingreso entre los facto res productivos y la firma. En 
cambio la funci6n de beneficio "Fl", es siempre independiente de la 
distribuci6n del ingreso. Ante el aumento del ingreso total en una unidad , 
los beneficios crecen tambien en una unidad, cualquiera sea el nivel de las 
remuneraciones a los facto res productivos . 

La relacion de clasticidades entre ambas funciones , revela 10 siguiente: 

La elasticidad ingreso total de "Tl'' es unitaria constante, y csta dada 
por: 

E = 1 . (23)
I 

La e1asticidad de "n", variable y generalmente menor que la unidad , 
salvo para costos rnuy pcqucfios , csta exprcsada por : 

- r:' (24)E2- e 
La tasa de beneficio es mas sensible a cambios en el ingreso total 

cuanto mas bajos son los costos totales: en cambio la sensibilidad de la 
masa de beneficios respccto a "ct" es constante, cualquiera sea la magnitud 
de "ct". La exprcsi6n (24) sera menor que (23) , siempre que ct>1. El 

aspeeto relcvante de esta caracteristica, es que la sensibilidad de "n" en 
terminos porcentuales ante cambios en el ingreso total , depende del patron 
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de distribuci6n imperante; en cambio "Il" sera en este scntido, 
independiente de la distribucion del ingreso total entre el pago a los factores 
y los beneficios de la firma . 

Las elasticidades costa total de la tasa "z" y la masa "Tl" de beneficios, 
respectivamente, estan dadas por las expresiones siguientes: 

E. :(-t{(:?)-Ir ' (25) 

y 

E,� :(-+-(:~)J ·, (26) 

Ambas funciones de elasticidad describen trayectorias paralelas, con 
una distancia constante igual a "1" entre elIas . Tal distancia muestra que 
(25) es siempre mayor que (26), como 10 ensefia la grafica siguiente: 

Ea , Eb 

o 

Ea 

t--- 1 

I;;:
I 

Grafica 9 

Esto significa que fa masa de beneficio cs siempre mas sensible que la 
tasa "z", a cambios en los costos totales, pero que la sensibilidad de ambas 
funciones tiene relacion positiva directa con la magnitud de "PQ". 
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2.3.2. Diferencias de construccion en la funcion de produccion 

Como se rnostro en el capitulo anterior, la diferencia de construccion de la 
funcion de produccion en el nuevo planteamiento respecto a la funcion 
tradicional, es resultado de la hip6tesis de incorporaci6n de los costos de 
instalaci6n para la firma . Dicha hip6tesis permiti6 articular el calculo 
econ6mico del productor con las condiciones de la demanda en el sistema." 

Las diferencias esencialcs entre la funci6n de producci6n tradicional y 
aquella que implica costos de instalacion. remarcando algunas de las ya 
scfialadas en cI capitulo I, son las siguientes: 

a)� Cuando hay costos de instalacion, existe un nivel positivo de empleo de 
factores que implica nivel nulo de producto. Esto ocasiona un 
desplazamiento del conjunto de posibilidades tecnicas de produccion 
respecto al punto habitual de inactividad reconocido por la teoria 
habitual, localizado en el vector (0,0) de los pares trabajo-producto, 
hacia otro , definido por (T'",0), con T'" ~ 0, mismo que no excluye al 
punta (0,0) . 

b) EI conjunto de posibilidades tecnicas de produccion con costos de 
instalacion, es no-conve xo aun bajo rendimientos a escala decrecientes, 
a causa de la existencia de infinitos puntos posibles de inacci6n. La no
convexidad se salvaria con un carnbio de variable. 

c)� La funci6n de produccion habitual es construida con el exclusivo objeto 
de mostrar la ingenieria de producci6n de una firma : en cambio en el 
planteamicnto altemativo la funcion produccion, sin cambiar las 
caracteristicas propias de @ ingcnieria de producci6n, articula la 
funci6n con las condiciones imperantes en eI sistema, via los costos de 
instalaci6n . 

De esta rnanera queda expuesto que las diferencias de construccion 

21 EI numero de ernpresas en el equilibrio general neoclasico es dado. Form a parte de las condici ones 
iniciales. Est o impide que en presen cia de rend imicntos a escala decrecientes el tam afio de las plantas 
tienda a cero y su numero a infinite, en el afan de los productores por maxirnizar la rnasa de beneficios. 
En el model" altcrnativo. en cam bio siempre habra un costo "T*" positive. tan pequ eno como se quiera, 
pero positivo, qu e irnpedira que el fraccionamiento suce sivo de las unidades de produccion las conduzca a 
un tamafi o nulo . Se trata de una indivi sibilidad que, una vet. asumida perrnite determinar el nurner o de 
empresas y su tamano, sin neces idad de suponerlo dado desde un princ ipio. 
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entre la funcion de produccion habitual y la empleada para el modelo 
simple en este documento, no resultan de modificacioncs en aquellas 
caracteristicas basicas que reprcsenta la funcion tradicional para lograr asi 
una funcion alternativa. Resultan mas bien de la extension de los atributos 
de la funcion tradicional . para representar con ella no solo la ingenieria de 
la produccion sino tambicn el mecanismo de instalacion de una firma en la 
industria. en funcion de las condiciones imperantes en el sistema. 

2.4. CONCLUSIONES DEL CAPiTULO 

2.4.J. Sobre el analisis de costos y equilibrio de largo plazo 

Estas son las conclusiones dcrivadas del anal isis eomparativo del calculo 
del productor bajo el modelo habitual y cI alternativo: 

Queda demostrado que bajo un contexto de plena cornpctitividad, las 
hipotesis alternativas conducen a un equilibrio de largo plazo en cI cual £1 
numero de las firmas en lli industria es grande pero finito; £1 volumen de 
produccion de cada una de elias es positivo. y £1 prccio de equilibrio es 
positivo g igual ill costa medio . De esta rnanera sc arriba a la siguicnte 
proposicion : 

Proposicion l 

En el largo plazo, con plena movilidad de precios en el sistema, 
competencia perfecta, rendimientos a esc ala dec recientes y costos de 
instalacion positivos en las funciones produccion, y con productores 
que maximizan su tasa de beneficio, el nurnero de empresas en la 
industria es grande pero siempre finito, el volumen de produccion de 
cada firma es positivo, y el precio de equilibrio es positivo e igual al 
costo medio. 

En contraste, los resultados a partir del modelo ncoclasico tradicional , 
en un contexto de plena compctitividad y largo plazo, corrcsponden a un 
numero de firmas tendiente ~ infinito. cada una de elias con produccion 
nula. y con precio de equilibrio tambi6n nulo. Es decir que tal modclo se 
indetcrmina bajo las condiciones citadas . 

Se ha demostrado tambien que el modelo tradicional podria incorporar 
costos de instalacion en la construccion de la funcion de produccion sin ~ 
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1lQI clio los resultados habituales del calculo del productor se alteren, 
!Qgrando mas bien con 6sto, superar lli indetenninaci6n ~ sufre en un 

£Q!Itexto de largo plazo y plena competitividad. 
Sin embargo, hay un obstaculo que salvar a tiempo de incorporar los 

costos de instalacion en este modelo : la articulacion de la firma con cl 
sistema a traves de tales costOS . En el modelo altcrnativo, la vinculacion 
entre los costos de instalacion y el tamafio del mercado es un resultado 
analitieo debido a las hipotesis adoptadas: en cambio, en eI modelo 

tradicional esa vinculacion no existe. 
Se demuestra que los resultados de largo plazo del calculo cconomico 

de un productor bajo cI modclo tradicional. coinciden en parte con aquellos 
obtenidos en nuestro modele alternative, con la suprcsion de las 
indetenninaciones a que da lugar el primero de los modelos citados, y con 

diferencias en los niveles de empleo entre ambos modelos . 

2.4.2 Sobre las diferencias de construccion 

a) Funcion objetivo 

La primera conclusion resultantc de las diferencias de construccion, cs que 
1a nueva funcion objetivo (funcion tasa de bcncficio). conduce al productor 
a cfcctuar un calculo economico de caractcr cstrictamcntc distributivo. 
indcpcndicntc de los efectos de caractcr nominal que pudicsen existir en cl 
sistema. y correspondiente a las condiciones realcs impcrantcs en el mismo . 
En contraste. eI productor tradicional es maximi zador de una difcrencia 
nominal que dcpcndc a su vez de los cfectos de este tipo, provcnicntcs del 

sistema. 
Esto sc demuestra por dos vias : En primer lugar, con los grados de 

homogeneidad diferenciados de am bas funciones rcspecto al nivcl de 
precios y salarios. analizados en cl, capitulo anterior. En segundo lugar, 
porque la funcion "0" de bcncficio es independicnte del patron de 
distribucion del ingrcso irnpcrantc en eI sistema. 10 que implica que un 
mismo volumen de bencficios puede realizarse consistentemente bajo 
patrones distributivos difercntcs . En cambio, la funcion tasa de beneficio " 

n", sensible a las condiciones de distribucion factorial del producto y 
plenamente afectada por cstas, sera diferente para cada patron de 
distribucion imperante en la econornia, definiendo una relacion biunivoca 
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tasa de bencficio-patron de distribucion. 
La segunda conclusion se desprende del analisis de elasticidades 

efectuado previamente, y se pone en evidencia con el siguiente 
razonamiento sobre las decisiones de produccion de un agente er.frentado a 
elegir el tamafio de su firma. Tal razonamiento, pese a 10 restrictivo de las 
condiciones sobre las que se efectua, dejara en claro un aspecto que 
consideramos esencial: 

•� Supongamos que el productor se enfrenta a la posibilidad de optar por 
uno de dos tamafios de la firma: uno que denominaremos "grande", y 
otro "pequefio", con la seguridad de que realizara siempre toda su 
produccion en el mercado cualquiera sea el nivel de esta. Supongamos 
ademas, que si se decide por la firma de tamafio grande, producira el 
doble que con la firma pequefia; por tanto incurrira en costos totales 
mas altos con la primera opcion que con la segunda. Finalmente, 
supongamos que la magnitud n > 0 permanecera sin cambio alguno 
para el productor reprcsentado segun el plan tradicional, con cualquiera 
de las opciones de tamafio de la firma que elija, y que 'It > 0 sera 
tambien la misma para un productor representado por el modelo 
altemativo, ante cualquiera de los tamafios de firma que decida adoptar. 
Es decir que el productor, representado por cualquiera de los dos 
modelos, sabra que cualquiera sea el tamafio de firma que clija, la 
variable explicada de su funcion objetivo permanecera constante, con 
un valor diferente de cero. 

•� Bajo estas condiciones y supuestos, segun el plan tradicional, al 
productor Ie sera indiferente producir en la firma de tamafio grande que 
en aquclla de tarnafio pequefio, puesto que con su decision nada 
carnbiara en el resultado de su funcion objetivo. En cambio segun el 
modelo altemativo, el productor decidira producir con la firma de 
mayor tamafio, puesto que al mantenerse "'It" constante, su masa de 
beneficio sera mas alta que si decidiese producir con la firma de tamafio 
pequefio, 

La diferencia aludida resultante de un razonamiento enmarcado en 
condiciones muy particulares puede, sin perdida de generalidad en la 
conclusion, traducirse a los siguientes terminos: En ~ modelo tradicional ~ 

productor no gana en funci6n de 10 ~ gasta ~ decir, en funci6n de los 
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costos ~ debe sufragar para ~ ~ proceso de PJoducci6n se IIcve ~ 

efecto); en cambio en ~ modelo altemativo ~ productor ~ mas gasta en 
ill rcmuncraci6n ~ los factores productivos, es ~ ill vez ~ ~ gana mas; en 
ambos casos, caeteris paribus . La relacion entre esta conclusion y eI 
conocido postulado de M. Kalecki( 1934) es evidente. 

Es claro que la condicion "caeteris paribus" atafie a diferentes 
condiciones del sistema bajo la optica de cada uno de los modelos 
comparados. Por ejemplo, en el razonamiento efectuado, si la tasa de 
beneficio se mantiene constante proponiendo tamafios altemativos para la 
firma de un productor, es natural esperar que cambie la masa de beneficios, 
y de manera analoga, mantener constante la masa de beneficio significa 
necesariamente hacer variar la tasa de beneficio. Lo que esto revela de 
manera adyacente a la conclusion antes expuesta, es que las funciones 
objetivo exponen aspectos muy diferentes del sistema a partir de cada uno 
de los modelos. 

EI productor representado por la funcion objetivo "x'', es aguel agente 
dispuesto ~ financiar la instalaci6n, la organizaci6n y el proceso de 
producci6n de una firma, ~ cambio de los beneficios ~ pcrciba. En 
cambio, el productor representado por la funcion objetivo "Il", es aquel 
agente dispuesto a producir simplemente con tal de ganar. EI papel 
asignado al productor es mucho mas reducido en un caso que en otro. 
Evidentemente, 10 concemiente al financiamiento de la organizacion del 
proceso de produccion en el modelo altemativo, implica tener en cuenta que 
en la funcion objetivo del modelo altemativo los factores remunerados 
incluyen aquellos empleados para la instalacion de la firma en la industria; 
aspecto que simplemente no se toma en cuenta en la funcion de produccion 
tradicional. 

Finalmente, cabe sefialar que la funcion tasa de beneficio puede ser un 
recurso teorico importante para fundar en el mismo la recomposicion del 
plan de investigacion de la teoria clasica, en el marco axiomatico de la 
racionalidad economica adoptada por la teoria modema. 

b)� Funcion de preduccion 

Las diferencias de construccion entre la funcion de produccion de la 
teoria habitual y aquella del modelo alternativo, conducen a las siguientes 
conclusiones: 

La funcion de produccion con costos de instalacion positivos para la 
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incorporacion de cualquier firma al sistema, implica la sensibilidad del 
calculo economico del productor ante eI comportamiento del sistema, no 
s610 via precios sino tambien via demanda. La funcion de produccion ya no 
representa solamente la ingenieria del aparato productivo, sino su 
interaccion con el sistema. 

La existencia de costos de instalacion, exhibe a la firma como un 
mecanismo de asignacion de recursos que coexiste e interactua con el 
mercado, con costos de oportunidad que Ie permiten al productor decidirse 
por el mecanismo de asignacion menos costoso. Siempre que los beneficios 
sean positivos con costos de instalacion tambicn positivos, al productor Ie 
sera preferible coordinar sus acciones de produccion por medio de la 
organizacion de la firma que a traves del mercado. Esto, siemprc y cuando 
haya algun tipo de sustituibilidad entre la asignacion de recursos via la 
organizacion y aquella efectuada por el mercado. 

Las funciones de produccion construidas con costos de instalacion, son 
no-convexas, dado el numero infinito de posibilidades de inaccion con 
volumen positivo de factores empleados. 

Con 10 expuesto hasta este punto, se confirma el caracter general del 
modelo alternativo propuesto en esta investigacion, respecto al modelo 
ortodoxo. 

CAPITULO 3 

DESEMPLEO INVOLUNTARIO:� 
Un modelo ampliado� 

3.1. ANTECEDENTES 

En este capitulo se demuestra que los resultados logrados con el modelo 
simple, se verifican plenamente en una cconomia en la cual existe un 
mercado de capitales y eI trabajo no es el unico factor productivo, sino que 
existe un bien durable que tambien interviene en la produccion. 

En el capitulo 2 se desarrollo un modelo de un periodo, un factor y un 
producto no durable, que fue suficiente para exhibir los principios que 
gobiernan a un sistema de propiedad privada, Iibre mercado y plena 
competitividad. Ahora, siguiendo la misma linea de construccion teorica 
que en eI capitulo 2, se desarrolla un modelo en condiciones mas completas 
y complejas. 

A tiempo de presentar los resultados de equilibrio general, se analizan 
de manera explicita los efectos parciales del salario, de la tasa de interes, 
de las expectativas de demanda de los productores, y de las percepciones 
no-salariales de los consumidores, sobre la demanda excedente de trabajo. 

En las conc1usiones del capitulo se exponcn los argumentos por los 
cuales el desempleo involuntario que resulta del modelo que enseguida se 
desarrolla (y, por antonomasia, del modelo simple), no correspondc a un 
dcscmpleo de la naturaleza dc aquel expuesto por Keynes en su Teoria 
General, ni es de corte neoclasico. 

Las condiciones iniciales y el regimen de propiedad de la economia 
analizada en este capitulo, difiercn de los empleados en el modelo simple a 
causa de la presencia de un factor adicional en las funciones de produccion, 
y del papel que descmpeiia la presencia del mercado de capitales en las 
decisiones de productores y consumidores. 

La formalizacion de este nuevo sistema sirve de base en un capitulo 
posterior, para la construccion de un modelo macroeconomico de tipo IS
LM, suficientc para el analisis y propuestas de politica economica a partir 
del enfoque propuesto en esta investigacion, EI modelo macrocconomico 
aludido, corresponde a una estructura formal IS-LM tradicional, 
modificada por las hipotesis alternativas empleadas en esta investigacion 
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para el plan del productor representativo. 
La notacion utilizada enseguida, es la misma que se empleo en capitulos 

anteriores. Siempre que haya cambios 0 adiciones en la nomenclatura, 
estos le seran expresamente indicados al lector. 

3.2. CONDICIONES INICIALES 

3.2.1. Generalidades 

Nos encontramos nuevamente frente a una economia de propiedad privada, 
plenamente descentralizada, conformada por un numero "n" grande de 
productores y por otro "m", tambien grande, de consumidores, de manera 
que ninguno de ellos puede por si solo alterar las condiciones de la 
economia. Tanto los productores como los consumidores son agentes 
identicos entre si, de manera que uno cualquiera de ellos es fiel 
representante de los demas agentes de su misma c1ase. 

Se trata de agentes plenamente informados sobre las sefiales vigentes en 
la economia. Forman previsiones perfectas sobre los precios, y estas se 
verifican plenamente. 

Se supone que las previsiones se forman como una proporcion de los : 
precios actuales. 

En este sistema, tanto los conjuntos de gustos y preferencias de los 
consumidores como los de tecnicas de produccion de los productores, son 
identicos entre si para todos ellos. Se trata de funciones homogeneas de 
algun grado positivo en sus argumentos explicativos. 

Los conjuntos de gustos y preferencias particularmente, se representan 
en funciones de utilidad continuas, convexas y no separables, de la forma 
potencia-positiva. 

Se produce un solo bien. EI mismo es cualitativamente suficiente, tanto 
para satisfacer las necesidades de los consumidores como para usarse de 
insumo en las empresas. 

EI producto que se genera es durable, y por las caracteristicas mismas 
del sistema, la duracion del producto es de dos periodos como maximo. Por 
tanto, cada unidad del bien producido en un primer periodo, puede ser 
consumida 0 bien utilizada como insumo para la produccion del segundo 
periodo. 

EI horizonte de vida de los agentes en este sistema se supone infinito. EI 

numero de consumidores no varia en c1 tiempo. 
Sabiendo los agentes que el salario "w" cs una variable distributiva y no 

el precio del trabajo, (como ya se demostro en el modelo simple y sc hara 
evidente de nueva cuenta en este modelo), acuerdan su nivel entre todos 
ellos antes de iniciar eI proceso de produccion e intercambio. 

3.2.2. Regimen de propiedad 

Se supone que todos los miembros que conforman el sistema sobre cuya 
economia se efectuara el analisis, acordaron inicialmente la aceptacion de 
una "constitucion en sociedad". Dicha constitucion se funda en pautas que 
establecen el regimen de propiedad privada que regira a todos los agentes. 

EI regimen de propiedad de esta economia se define de la siguiente 

manera: 

1.� Cada uno de los consumidores pertenecientes a esta sociedad pago su 
derecho de pertenencia trayendo consigo una cantidad determinada del 
unico producto existente, igual a la de todos los demas. Asi, el capital 
del primer periodo productivo de esta sociedad cs resultado de una 
contribucion equitativa de todos los consumidores para su formacion, y 
repartido en forma equitativa entre todas las firmas del sistema. Este 
derecho de pertenencia corresponde a la posesion de un numero de 
acciones de las firmas por parte de cada consumidor, igual al de 
cualquier otro, al inicio de las actividades del primer periodo. 

2. Todos y cada uno de los "m" consumidores posee al inicio del primer 
periodo una accion de cada una de las "n'' firmas, de manera que cada 
consumidor es propietario de un numero "n'' de acciones identicas. Por 
su parte, cada firma divide su propiedad en "m'' partes iguales, de 
manera permanente, 10 que significa que en el sistema existen "mn" 
acciones iguales. Asi, cada firma es propiedad de todos los 
consumidores en proporciones identicas para todos ellos, y cada 
consumidor es propietario de todas y cada una de las firmas, en una 
proporcion identica sobre cada una de elias, 1!l inicio del primer periodo 

de la vida de esta sociedad.P 

22Co~, se vera en el capitulo siguiente. la distribucion de la propiedad de las firmas entre los 
consumidores, en periodos ppsteriores al primer". no tiene por que ser eqU1tativasi el desernpleo se hizo 
prcsente en el sistema en algun momento. 
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3.� Cada accion Ie otorga a su propietario cI derecho de participar de una 
fraccion de los beneficios de una firma, segun la siguiente regia: La 
masa de beneficios de la firma se dividira en dos fracciones de tamafio 
"c" y "(l-~)", rcspectivamente, con 1>~>O. EI numero'x" se mantendra 
constantc, conocido y aceptado por todos los agentes, mientras la 
sociedad exista, cualcsquiera sean las condiciones del sistema. Asi, la 
fraccion Y' de los beneficios de cada firma sera necesariamente 
distribuida entre los propietarios de la misma. 

4.� La fraccion (1-~) de los beneficios que cada firma genere durante un 
periodo productivo, se distribuira ente los trabajadores empleados en 
ella segun la proporcion con la que cada uno de ellos participe en eI 
trabajo total empleado por la firma. 

5.� EI capital fisico'Q," de cada firma, conformado por producto generado 
y no consumido durante el periodo inmediato anterior, sera propiedad de 
todos aquellos consumidores que 10 financien mediante la compra de 
acciones. Percibiran a cambio de tal financiamiento, ademas de los 
beneficios ya estipulados en clausulas anteriores, la proporcion 
correspondiente al numero de acciones que poscan, de las 
rcmuneraciones "rPoQi" que pague cada firma por los servicios de 
capital. Es decir que cada consumidor recibira una proporcion de tales 
rernuneraciones, igual al porcentaje del capital de cada firma que haya 
financiado. (En 10 succsivo. siempre que se emplee "r>" se aludira a la 
igualdad r* = (1+r)p0, siendo "Po" el precio del producto "Qt en el 
periodo anterior, y "r" la tasa de interes). 

6.� Las acciones son negociables en el mercado de capitales al final de cada 
periodo. La venta de una accion por parte de un consumidor a otro, 
significa la cesion de sus dcrechos sobre una fraccion del capital de 
alguna firma en favor de otro consumidor, adcmas de los derechos de 
participacion en los ingresos de las firmas, ya sefialados en clausulas 
anteriores. Las acciones vendidas por unos consumidores y no 
compradas por otros, retoman autornaticamente a las firmas, a cambio 
del producto retenido por estas en tcrminos de capital fisico. Es decir 
que una devolucion de acciones de los consumidores a las firmas, 
implica la disminucion del capital de estas ultimas. De manera 
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reclproca, si los consumidores decidiesen comprar mas acciones de las 
ya existentes, implicaria por parte de estos una disminucion previa en su 
consumo e incremento en sus ahorros. De tal forma las firmas se verian 
en la necesidad de emitir mas acciones, para financiar cl producto 
suplementario retenido por elias y no vendido para consumo. 

7.� Cada trabajador ernplcado tendra derecho a percibir a cambio de sus 
scrvicios, una remuneracion igual al salario vigente en el sistema, por 
unidad de trabajo que otorgue. 

8.� Existe en el sistema una cantidad constante de papel moneda, puesta a 
disposicion de la economia por acuerdo de todos los agentes. Dicha 
cantidad permanecera invariable en el tiempo. La moneda se distribuye 
antes de iniciado el primer periodo, de manera equitativa entre todas las 
firmas de forma tal que estas puedan efectuar el pago de salarios, de 
beneficios distribuidos, y de remuneraciones al capital. 

3.3. CONDUCTA DE LOS PRODUCTORES 

La conducta del productor tipico en este nuevo modelo, sigue los mismos 
principios analiticos empleados en el modelo simple. Sin embargo, hay 
diferencias implicadas por las caracteristicas del modelo ampliado, que es 
necesario puntualizar a tiempo de exponer nuevamente las hipotesis de 
trabajo. 

3.3.1. Las hipetesis 

Hipotesis 1: Sohre la restriccion tecnica de los productores 
A to do nivel de empleo de facto res directamente integrados al proceso 
de produccien fisica de una firma, Ie corresponde un nivel positivo de 
facto res empleados para hacer posible la instalacion de la firma en la 
industria, dadas las condiciones del mercado. AI volumen de facto res 
empleados para este fin, Ie corresponde nivel nulo de producto en la 
funcion de produccien. 

EI concepto que respalda a los costos de instalacion en este modelo, es 
exactamente el mismo que se cmpleo para cl modelo simple. Sin embargo, 
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los costos de instalacion en este caso no corresponden unicamente al 
empleo de cierta cantidad de trabajo para la instalacion de la firma en la 
industria, como en el modelo simple, sino que involucran simultanearnente 
eI empleo de una determinada cantidad de capital. Habra siempre una 
cantidad Q."">O que acompaiie a T"">O, determinada por las caracteristicas 
de la tecnica de produccion existente en la cconornia, y por el precio 
relativo de los factores. 

La teoria habitual representa eI conjunto de posibilidades tecnicas de 
produccion en presencia de dos factores productivos y bajo eI supuesto de 
costos de instalacion iguales a cero, con la siguiente ecuacion: 

Q=f(T,Qj) . (I) 
Cuando la funcion (I) se define como convexa, continua, hornogenca de 

grado menor a uno y mayor que cero en sus argumentos, y con 
sustituibilidad imperfecta entre capital y trabajo, (condiciones que, salvo la 
convexidad, supondremos vigentes para toda funcion de produccion a 10 
largo este analisis), el nivel de produccion es nulo si uno cualquiera de los 
factores (0 ambos), es igual a cero. Es decir que la inaccion se a1canza con 
cantidad nula de capital, de trabajo, 0 de ambos factores. 

En contraste, la nueva expresion de la funcion de produccion con costos 
de instalacion positivos, es: 

Q=f[(T-T""),Qi] , (2) 
con f(.»O y f'(.)<O , respecto a cualquiera de los factores. 

Se observa de inmediato que (I) reprcsenta un caso particular de todos 
los posibles en (2), definido por T""=O. 

Si (T-T"")=O 0 Q,=O en (2), entonccs f(·)=O. Es decir que a cantidad 
nula empleada de uno cualquiera 0 de ambos factores en eI proceso de 
produccion fisica, Ie corresponde nivel cero de producto. En este caso la 
inaccion es posible pese a la presencia de cantidades positivas de ambos 
facto res productivos en la funcion de produccion, salvo cuando los costos 
de instalacion se suponen nulos; en cuyo caso la funcion (2) es identica en 
todas sus propiedades (inc1uyendo la convexidad), a la funcion de 
produccion (I). 

La expresion grafica del conjunto de posibilidades tecnicas de 
produccion para este caso, esta dada por: 
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o 

o 

Grafica 1 

Es evidente que la existencia de costos de instalacion impone 
indivisibilidades en la funcion de produccion, en la medida en que solo a 
partir de (T-T""»O y Q,>O se verifica producto fisico positivo. Sin 
embargo, la hipotesis de costos de instalacion positivos no significa ni 
equivale f!: la existencia de rendimientos crecientes. Los rendimientos 
crecientes implicarian que para cualquier cantidad no nula de factores, el 
producto fuese positivo; condicion que no se verifica en (2). En la funcion 
de produccion (2) hay infinitas posibilidades de inaccion con empleo 
positivo de factores. . 

EI conjunto de puntos tccnologicamente posibles exhibido en la grafica 
1, se desplaza hacia la derecha, cada vez mas lejos del origen del octante 
R3+ cuanto mas altos son los costos de instalacion de la firma. EI conjunto 
de isocuantas conserva sus propiedades, cualquiera sea su localizacion en 
el octante, en respuesta a la magnitud de los costos de instalacion. 

Si lIegasen a registrarse en el sistema shocks positivos y simetricos de 
productividad sobre ambos factores en esta funcion de produccion, los 
mismos provocarian desplazamientos de la frontera de puntos 
tecnologicarnente posibles y eficientes hacia arriba, manteniendose sin 
variac ion la isocuanta de produccion nula correspondiente a la cobertura 

Oi 
T 
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total de los costos de instalacion; es decir, aquella a partir de la cual una� 
unidad adicional de uno cualquiera de los factores en la funcion de� 
produccion, resulta en cantidad positiva de producto.� 

Hip6tesis 2: Sobre fa funcion objetivo de l()!~ productores 
Este agente aetna racionalmente cuando decide generar la cantidad de 
producto y emplear la cantidad de facto res que maximizan su tasa de ' 
beneficio, sujeto a las restricciones que Ie impone la tecnologia que 
posee para producir. 

En lugar de la funcion objetivo habitual para este caso, definida por: 

n=PQ-[wT+(I+r)PoQi]' (3)� 

se adopta la funcion alternativa propuesta por la hipotesis; es decir:� 

x[wT +(1 +r )PoQi] = PQ - [wT +(1 + r )PoQi] , (4) 
siendo 

n=1t[wT+(I+r)PoQi] . (5) 

EI termino "x[wT + (I + r )p Qi]" correspondc al capital total que cl o 

productor debe financiar para poner en marcha el proceso de produccion. 
Dicho capital esta compuesto por una parte que corresponde a la 
remuneracion de los factores, "[wT+rPoQII". y otra parte que corresponde 
a 10 que hemos denominado "capital fisico", "Qi". La remuneracion al 
capital fisico demandado por el productor, se indica con "rPoQ"'. La tasa 
de intcrcs "r" expresa en su magnitud el premio al sacrificio de consumo 
por parte de los consumidores durante un periodo anterior, de aquella 
cantidad de producto finalmente emplca por las finnas como insumo en el 
proceso de produccion del periodo corriente. 

Al multiplicarse el valor del capital por (I+r), se garantiza que la 
produccion del periodo corriente sea por 10 menos suficiente para la 
reposicion del capital fisico emplcado en el proceso, siempre que r ~ 0 . 

Para efectos de este modelo, sc suponc que el capital fisico se deprccia 
completamente durante cada periodo de produccion. Por tanto la magnitud 
"Q" de producto generado por las firmas, correspondcra en todos los casos 
al producto bruto, en tanto que el producto neto estara definido por la 
diferencia "(Q - Qi)'" 

A partir de (4) se obtiene: 

(1+1t)=PQ[wT+(I+r)PoQ;r' (6) 

Esta sera en 10 que siguc del analisis, la forma utilizada de la funcion 
objetivo del productor represcntativo. (En adelante se cmpleara "r?" en 
lugar de "(I +r)P,,"). 

Estas dos hipotesis conforma la base analitica del calculo cconomico del 
productor en este nuevo modelo. Son exactamente las mismas hipotesis 
ernplcadas en el capitulo previo para el desarrollo del modele simple, 
exhibidas ahora segun las caracteristicas formales del modele ampliado. 

3.3.2. Demandas de trabajo y capital, y oferta de producto 

Los planes de oferta de producto y demanda de factores del productor 
tfpico, resultan del siguiente calculo economico: 

max (I + 1t) = PQ[wT + r " Q i r' ' (7) 

s.a Q=f[(T-T*),Q;]. (8) 

La maximizacion de (7) respecto a "T" y a "Qt. respectivamente, 
resulta en: 

f\(wT+r*Q;)=wf[(T-T*),Q;], (9) 

Y f'Q,(wT+r*Qi)=r*f[(T-T"'),Q;]. (10) 

Por tanto hay dos condiciones de primer orden. La primera de elias se 
obtiene dividiendo (9) entre (10): 

f' [f' ],1 =~ (II) 
T 0. roll ' 

y la segunda, reemplazando (II) en (9) 0 en (10): 

(12)
f' (-!)+f' (Qi)- =1 

T Q Q, Q ' 

Estas indican que el productor maximiza su tasa de beneficio, 
produciendo en aquella isocuanta en la cual la suma de las elasticidades 
trabajo y capital del producto es igual a uno, y en el punta de aquella 
isocuanta en que la tasa marginal de sustitucion tecnica (TMST), iguala a 
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la rclacion inversa de las rcmuncracioncs a los factores por unidad 
empleada de los mismos. Graficamcnte. eI punta de cquilibrio del produetor 
(pto. A en la funcion de produccion) sc cxhibe asi: 

QiQ 

Grafica 2 

En� csta grafica, la pcndicntc del plano OSL csta definida por los 
angulos "a" y "13". La tangcntc de "13" corrcspondc a la condicion de 
equilibrio (II), y la tangente de "a". rcfleja la condicion (12). 

EI plano OSL pcrmanccc anelado en el origcn del octantc, y es 
ncccsariamcnte tangcntc a la funcion de produccion, con pendicntc positiva 
rcspccto al cuadrantc fonnado por "Qi" y "T". Su pendiente variara al 
cambiar la magnitud de los costos de instalacion: es decir, a tiempo de 
dcsplazarsc la funcion de produccion de 0 hacia eI origen. 

EI calculo de las demandas de faetores en cquilibrio se pucdc efectuar a 
partir de los eriterios siguicntcs: 

•� En primer lugar, sicndo "u'', J>JJ>O, cl grado de hornogcncidad de la 
funcion de produccion (8). por eI tcorcma de Euler, dicha funcion sc 
cxprcsa de la siguicntc manera: 

Q =f.1 ,[f'T (T - T *) +f'Q, Qi] .� (13) 
•� En segundo lugar, pucsto que la TMST se define como una rclacion 
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proporcional entre cantidadcs. cuando la funcion de produccion es 
homogcnea, no-separable cn sus argumentos. de la forma potencia
positiva. la ccuacion (II) sc rcprescnta bajo la siguiente forma: 

+Qj(T-T*) '=f'r[f'Q,]'� (14) 

siendo "+" un numcro real tal que +>0. 

•� Finalmentc, rccmplazando (14) en (12) y en (13). c igualando lucgo 
ambas ccuacioncs, sc arriba al siguientc rcsultado: 

T=uT". (15) 
siendo 

u=(f.1'+f.1'+ '-J)(f.1'+f.1'+ '-J-+ ')' (16) 

con u> l . pucsto que +>0 y 1>JJ>0. 

La ccuacion (15) corrcspondc a la dcmanda de trabajo en equilibrio. y 
mucstra que dicha dcmanda es indcpendicntc del prccio, del salario y de la 
tasa de intcres. Dcpcndc cxclusivamcntc de la magnitud del trabajo 
ncccsario para la instalacion de la firma en la industria.P Todavia no hay 
en cl modclo una cxprcsion prccisa para cxplicar los eostos de instalacion 
en cada uno de sus cornponcntcs, de mancra que por el memento pucden 
considcrarsc simplcmcntc como un dato. Sin embargo. el resultado 
fundamental logrado hasta eI memento es claramentc coincidcnte con aquel 
del modclo simple para la demanda de trabajo: la indcpendencia de csta 
rcspecto al prccio del producto. al salario y, en este nuevo modclo, tambicn 
rcspccto a la tasa de intcres. 

•� Reemplazando (15) en la ccuacion (14). y resolviendo para "Qt, se 
arriba a la demanda de capital en cquilibrio: es deeir: 

Qi =+ '(U-l)( ~)T*.� (17) 

Esta ccuacion muestra que la demanda de capital del productor cs 

2]Es necesario remarcar Que los costos de instalucion en cstc modele no estan compuestos solo de 
trabajo, sino que hay una detenninada cantidad de capital que acompaiia a "T*" para haccr posihlc la 
instalacion de la firma en la industria. Si bien la cantidad de capital empleada para este tin no ha sido 
todavia cxpuesta. es facil ohservar en la gratica 2 Hue los costos de instalaeion corresponden en la 
superficic de puntos tccnologicamentc poslhles V cficientes, a la isocuanta para la cual el nivel de 
I)roducto es todavia nulo, V a part.ir de fa cua] este se hace positivo. Por tanto, eI r.recio relative de los 
lactores determinara la combinacion entre capital V trabajo con la cual sera posihle instalar a la firma en 
la industria. segun se mueslra mas adclante. . 
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tambien funcion del trabajo necesario para la instalacion de la firma, y que 
depende ademas de la relacion inversa entre el salario y la tasa de interes. 
Siendo cI salario una variable que se determina exogenamente, la demanda 
de capital establecc una relacion inversa con la tasa de interes y c:recta con 
cI trabajo necesario para la instalacion de la firma. Si eventualmente los 
agentes del sistema decidieran adoptar una regIa de variacion del salario en 
funcion de algunas variables endogenas del sistema, entonces la demanda 
de capital estableceria ademas una relacion directamente proporcional con 
eI salario nominal. 

Sustituyendo las ecuaciones (15) y (17) en la funcion de produccion (8), 
se arriba a la expresion: 

(18)Q, ~r[("-I)P.+,(,,-{:: )pJ ; 
y resolviendo para "T"''', se obticne la siguiente expresion para el trabajo 
emplcado en la instalacion de la firma en la industria: 

(19)
T* = f -I [ Q.( ;:)J' 

con (fo \'»0, (fw/r • \' )<0, y con 1>(f • ,. " )(r*'w)T*>O.
r I

Este resultado indica que cI volumen de trabajo "T*" es mas grande 
cuanto mayor es eI nivel de oferta de producto de la firma, y que disminuye 
a medida que la tasa de interes baja. 

La ecuacion (19) puede reescribirse como: 

T* = f -I ( Q, r *) , 
( 19') 

con (fo-'»0, y (fr.'»O, siempre que se considere al salario "w" como 

una magnitud conocida y constante, cual es el caso en nuestro modelo 
como resultado de su propio desarrollo. 

La forma reducida de las demandas de trabajo y de capital, 
respectivamente, se obtiene sustituyendo (19') en (15) y en ( 17): 

T=uf-I(Q,r*) , 
(20)

y 
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(21) o, =.-I(U-l)(;: )r-I(Q,r*), 

con Q'.r. <0. 
Segun exhibe la ecuacion (20), la demanda de trabajo en su forma 

reducida depcnde de la cantidad de producto que la firma decida producir. 
Debido al supuesto de prevision perfecta, las firrnas producen en cada 
periodo la cantidad de "Q" efectivamente demandada por el mercado. Por 
tanto, es posible desde este momenta intcrpretar (20) como una funcion de 
la demanda efectiva, siendo este un resultado que de todas maneras se 
verificara plenamente en el analisis de equilibrio general. 

La otra variable de la cual depende la demanda de trabajo, es la tasa de 
interes, dado el salario. La dependencia de "T" respecto a "r*" se explica 
principalmente por la c1asticidad de sustitucion existente en la funcion de 
produccion entre capital y trabajo. Mientras mas barato sea el capital 
respecto al trabajo y mayor sea la e1asticidad de sustitucion, menor sera la 
demanda de trabajo. Como ya fue seiialado antes, la relacion de la demanda 
de trabajo con "w" en su forma reducida, es indirecta. Tal relacion 
indirecta es ademas inversa; es decir que indica que mientras mas alto sea 
el salario, menor sera la dcmanda de trabajo. Pese a que se trata de un 
resultado aparentemente contrario a la independencia de la demanda de 
trabajo respecto al salario remarcada Iineas antes, en realidad no 10 es. 

Como se hizo evidente con la ecuacion (15), la demanda de trabajo es 
independiente del salario, y como se mostrara mas adelante, al reemplazar 
la ccuacion explicativa de la demanda efectiva de producto de los 
consumidores en la funcion de dcmanda de este factor, su relacion ultima 
con "w", en equilibrio general, es mas bien positiva; es decir que a medida 
que aumenta el salario nominal, la demanda de trabajo tambien aumenta. 
Sin embargo, 10 que implica (15) es que una vez que eI productor sabe en 
que isocuanta producir, la relacion inversa entre eI salario nominal y la tasa 
de interes Ie indica con que combinacion de factores de todas las posibles 
en la isocuanta elegida, debe producir para maximizar su tasa de beneficio. 
De cualquier manera, es necesario subrayar que la demanda de trabajo en 
este modelo es indcpendientc del salario real, en oposicion al resultado que 
indica la teoria habitual. 

Segun muestra (21), la demanda de capital depende directamente de la 
"Q" de la firma, e inversamente de la tasa de interes. La variable 
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"Qt es una fraccion del producto gcnerado durante un periodo anterior y 
no consumido durante cl mismo. sino demandado por las firmas durante eI 
mismo pcriodo en que fue producido. para cfectuar la actividad productiva 
del periodo siguiente (actual). En cambio "Q" corresponde a la cantidad 
total del producto de la firma tipica. producido y demandado por los 
agentes durante el periodo actual. Esto significa en (21). que la demanda de 
capital para eI periodo corriente se cfectuo durante el periodo anterior. y 
estuvo detcrminada por la demanda efectiva esperada del periodo actual y 
por la tasa de intcres. Por tanto. la demanda de capital para el siguicnte 
periodo, que se hace efectiva ahora. csta detenninada por la demanda 
esperada para el siguicnte pcriodo y por la tasa de intercs esperada. 

La demanda esperada "E(Qd)" sc supoi.c proporcional a la demanda del 
periodo corriente. Siendo asi. la demanda de capital que efectuan las firmas 
durante eI periodo corriente para poner en marcha su proceso productivo 
durante eI siguiente periodo, puede exprcsarsc de la manera siguiente: 

(w) ( r *) .Qitl = +I ( u -1 ) II ;-; g Q,-;- , (22) 

explicandosc "g(Q,r*/w)" como una funcion de la forma y grado de 

"f '1(. )". dcfinida sobre las funciones proporcionalcs de expectativas de 

demanda y de tasa de intcrcs-salario. y dado "n". un numcro real positivo 

que define a su vez la funci6n proporcional de expectativa "ll(w/r*)" 
sobrc eI precio relativo de los factores. EI supuesto de expcctativas 
proporcionales permite expresar la demanda de capital para cualquier 
pcriodo futuro, en funcion de las variables corrientes. Esta simplificaci6n 
sera particularmente util para el desarrollo del modelo IS-LM modificado, 
en un capitulo posterior. 

En 10 que corrcspondc a la determinacion de los costos de instalacion, se� 
tiene 10 siguiente:� 

• Los costos totalcs "Ct" cstan dados por la ccuacion: 

Ct =wT + r '" Q; ; (23) 

A partir de (23) es posible caIcular los costos de instalacion en terminos 

de capital y de trabajo, sustituyendo "T" por "u'I>", y resolvicndo para 
"Qj"'''; es decir, para explicar la magnitud del capital necesario para 
instalar la firma en la industria: 
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(23')Ct = wuT + r * Q; ; 

de dondc sc obticnc: 
(24)UIQI =uICt-(w/r*)T*; 

es decir: 
(25)Qj*=Ci/r*-(w/r*)T* ; 

En esta ultima ccuacion, "Ci" representa los costos de instalacion. y 
"QI"''' el capital que acompaiia a "T*" en la instalacion de la firma. 

La ccuacion (19') ha puesto ya en evidcncia que los costos de 
instalacion en cstc modclo son funcion directa de la oferta de producto. 
cuya magnitud sera sicmprc igual a la demanda efectiva. en virtud del 
supuesto de vcrificacion perfccta de las expectativas. Segun (19). la 
demanda de trabajo para cubrir cstos costos define una rclacion positiva 
directa con la tasa de intcrcs; en cambio la demanda de capital (25) 
establece una relacion inversa con tal variable. Asi, se ticnc que a mayor 
demanda efectiva sobre el producto de la firma represcntativa (0 si se 
prefierc por cl momcnto, a mayor ofcrta). Ie corresponden mayores costos 
de instalacion. EI incremento de dichos costos sobre la funcion de 
produccion, tendra el efecto de desplazarla cada vez mas lejos del origen 
del octante positivo, siempre sobre eI plano definido por los pares capital
trabajo, sin ~ Q.QI clio t! tecnica de producci6n de la firma se modifigue. 

Finalmente, de manera semejante al modelo simple, en este nuevo 
modelo los productores gcncran la cantidad de producto que los 
consumidores demandan. La oferta de producto "Qo" debe satisfacer la 
idcntidad ex-post siguiente: 

QO=(~)+(;)T+(~*)Qi ; (26) 

3.4. CONOUCTA DE LOS CONSUMlDORES 

Por hipotesis, estos agentes actuan racionalmente al decidir demandar la 
cantidad de producto y de saldos rcales, y ofrecer la cantidad de trabajo (0 
de manera analoga. demandar tiempo de ocio), que maximizan sus 
funciones de utilidad hasta donde sus restricciones de presupuesto 10 
permiten. Como hemos supuesto identidad entre todos los consumidores del 
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sistema, desarrollaremos enseguida el calculo de uno cualquiera de ellos 
como representativo del calculo de todos los demas. 

3.4.1 Funcion objetivo y restriccien presupuestal 

La funcion objetivo 0 funcion de utilidad "h(·)" del consumidor tipico, csta 
determinada por sus demandas de producto para consurno "Qc", de ocio 

"S", y de saldos reales "m"'/p", bajo las siguientes caracteristicas: 

U = h( o, ,S, ~"') ,� (27) 

con h'>O respecto a cualquiera de las variables explicativas, y no
separabilidad de la funcion para ninguna de las variables. Se trata de una 
funcion continua, convexa. homogenea de algun grado positivo en sus 
argumentos, y de la forma potencia-positiva. 

AI igual que en el modelo simple, se define: 

S = (-r - To) , (28) 

siendo "r" eI tiempo total disponible del individuo, y "To" el tiempo de 
trabajo que esta dispuesto a vender a las firmas. 

La restriccion presupuestal del consumidor tipico en la frontera de gasto 
eficiente, correspondiente al regimen de propiedad vigente en eI sistema, 
csta dada por: 

(29)m o +m t +m k +wTo = PQc +m '" , 

En ella, "m," representa los ingresos del consumidor provenientes de las 
acciones distribuidas entre los propietarios de las firmas: "mj" se define 
como el volurnen de percepciones del consumidor, derivadas del reparto de 
una parte de los beneficios de las firmas entre los trabajadores, y "wT 0" 

corresponde a los ingresos por salarios. La variable "m]," alude a las 
percepcioncs del consumidor provenientes de los servicios del capital. Su 
magnitud se explica de la manera siguiente: 

•� Siendo "m"'/P" el financiamiento de capital en terminos reales que un 
consumidor cualquiera canaliza al sistema, "M"'/P", la masa total de 
recursos que todos los consumidores aportan a la economia para 
financiar el capital de todas las firmas durante el siguiente periodo de 

I' 
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produccion, y siendo "(nrPoQi)" el total de remuneraciones a los 
servicios del capital de las empresas, cada consumidor percibe durante 
el periodo corriente, el siguiente volumen de ingresos por financiamiento 

del capital: 

m; =(::}nr"'Q\), (30) 

siendo 
M"'=mm'" , (31) 

•� Asi, los recursos que el consumidor representativo destine al ahorro en 
terminos de saldos reales "m"'/p" durante el periodo corriente, 
financiaran una parte del capital "Qt" que las empresas emplearan 
durante el periodo siguiente. Por tanto, los ingresos actuales "nu," de 
cada consumidor por su inversion en capital durante el periodo vigente. 
son resultado de su ahorro durante eI periodo anterior.I" 

3.4.2. Demandas� de producto y de saldos monetarios, y oferta de 

trabajo 

EI calculo econornico del consumidor queda, por tanto, expuesto en las 

siguientes ecuaciones: 
max U = h(Qc , S, m"'/P) ,� (32) 

s.a mo+mt+mk+wTo = PQc+m'" . 
Las condiciones de primer orden muestran que: 

(33.a)(h'Qc)[h'To]-1 = P/w : 

(33.b)(h' QcHh' m*/P] = 1 : 
y 

mo+mt+mk+wTo = PQc+m'" . (33.c) 
Puesto que toda tasa marginal de sustitucion (TMS) resulta finalmente 

en una relacion proporcional entre cantidades, cuando la funcion de 

24Como sera posible constatar mas adelanto, la moneda como reserva de valor se eneuenlra respaldada 
en el sistema por el producto restante en las firmas una vez efectuada la demanda para consume. La 
justilicacion de la presencia de los saldos monetarins en la funcion de utilidad, expuesta en la seedon 
1.3.4 del capitulo I. tiene plena vigencia en este nuevo modele. 
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utilidad es potcncia-positiva, de las ecuaciones precedentes se obtiene 10 
siguiente: 

('I'Q.) I(T-To)= WP , 
(34.a) 

y 

(lJ>Qct(m*)=P, 
(34.b) 

siendo "'I''' Y "<p" dos numeros reales tales que '1'>0 Y <p>0. 
A partir de (34.a) Y (34.b) se obtienen las funeiones de oferta de trabajo 

(35.a), demanda de producto para consumo (35.b), y demanda de saldos 
nominalcs (35.c), respectivamente: 

To = (1 + ",)(1+ '" + <p)1 't - q>( 1+ '" + <p) 1(m o + m1 + mk)W 1 (35.a) 

Q c =(1+'I'+<p) I(m +m l +m k +WT)P I,o� (35 b) 

m*='I'(l+'I'+<p) l(mO+ml+mk+WT) (35.c) 

sicndo 1 > (1 + 'I' + <p t > 0 . 

Mientras no se relacione el calculo de todos los consurnidorcs con el de 
todos los productores, la suma (mo+m,+m,,) se supondra constante y 
correspondientc a la dotacion inicial de cada consumidor. 

La oferta de trabajo es, por tanto, funcion inversa de la dotacion inicial 
y directa del salario. La demanda de producto para consumo es funcion 
directa de la dotacion inicial y del salario, e inversa del preeio. Finalmcntc, 
la demanda de saldos nominales es funcion directa de la dotacion inicial y 
del salario. 

AI suponerse en todos los casos la dotacion inicial del consumidor de 
magnitud constante, las funciones aludidas dependen cxclusivamentc del 
precio y el salario, con los signos teoricamente csperados para cada una de 
elias, como 10 muestran las ecuaciones expuestas. La expresion geomctrica 
de estas funciones es exactamentc la misma que se exhibe en la grafica 3 
del capitulo I (scccion 1.4.4.). 

EI consumidor aqui representado expone sus planes de oferta de trabajo, 
demanda de producto y de saldos nominales, como resultado de su 
conducta racional. Asi, tratandose de un agente precio-aceptante en 
condiciones de equilibrio parcial, realiza todos sus planes de compra y 

venta. siempre que logra igualar sus costos de oportunidad subjetivos 
(TMS), con los precios relativos vigentes en eI sistema, mismos que 
pueden tambien entcndcrsc como costos sociales de oportunidad (0 costos 
de oportunidad "objetivos'', en analogia a los costos subjetivos derivados 
del conjunto de gustos y prefereneias del eonsumidor). 

3.5.� EQUILIBRIO GENERAL: Demandas excedentes de trabajo, 
capital, producto y moneda 

En este modelo, los consumidores detenninan las demandas agregadas de 
producto para eonsumo "Q/ y de saldos monetarios "rn>". y la oferta 
global de trabajo "To". Los productores a su vez determinan eI volumen 
global de las demandas de factores "T" y "Qt. y de la oferta de producto. 
Siempre que la tasa de intcres sea positiva, los consumidores canalizaran 
sus ahorros en forma de saldos monetarios, al mereado de capitales. 

Enseguida se analizan los resultados de equilibrio general en terminos 
de demandas exccdentes, a partir del calculo economico de un solo 
productor y un solo consumidor, cada uno de ellos representativo de todos 
los agentes de su elase. EI analisis se inicia con la determinacion del nivel 
de empleo. 

3.5.1. Nivel de empleo 

EI reemplazo de (35.b) en (20), resulta en la siguiente ecuacion de demanda 
de trabajo con la cual se dctermina el nivel de ocupacion de la eeonomia 

(Se define 0=(1 +'I'+<p)-I, para simplificar la notacion): 

T=ufl[Q(mo +m l +m k +wt)P 1++ l(u-IlT](w/r*)g(Q,r*/wJ,(w/r*J). (36) 

Puesto que el grado de homogeneidad de f 1(.) es ~-I>O, y conoeidas 

las earacteristieas de (19), se comprueba inmediatamente que T'w >0; es 
decir que la demanda de trabajo de las finnas en su forma redueida (36) es 
funcion positiva del salario. 

EI volumen de trabajo necesario para la instalacion de la finnas en el 
sistema, esta dado por: 

T = fl[O(m. + m, +mk+ W't)pl ++ I(U- I)TJ(w/r* )g(Q. r*/w)(w/r*)]. (37) 
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Esta ecuacion resulta del reemplazo de (35.b) en (19). 

3.5.2 Demanda excedente de producto 

A partir de (22) y de (35.b), se arriba a la siguiente funcion de demanda 
excedente de producto: 

ro, -QJ = n(rno+rn J +rnk + wr }p-. ++-I(u-t}TJ(w/r ·}g(Q.r·/w)- Qo' (38) 

siendo 

Q•._(")- + (w)- _'[ (l (m.~m,+mk~w~) +.-I( u -1},,-(w)~ Q.-. - + Q, 
(39) 

- ur r.)(w)] (r')
P P P r' - w r' P 

segun indica (26). 
La demanda excedente de producto se explica tanto por las variables 

que determinan el consumo, como por aquellas de las cuales depende la 
inversion 0 demanda de capital fisico para e1 periodo siguiente. 

Dado que existe verificacion perfecta de las expectativas de los agentes, 
la ecuacion (38) se define siempre en cero. Se trata de una funcion de 
demanda excedente que exhibe el equilibrio perpetuo del mercado de 
bienes. 

3.5.3. Demanda excedente de trabajo 

a) Analisis general 

Se repite el resultado logrado con eI modelo simple: La funcion de demanda 
excedente de trabajo es una funcion continua de grado maximo "m-!", para 
la cual existe por 10 menos una solucion con imagen cero y valores 
positivos para algunos puntos del dominio. Es decir que eI pleno empleo es 
una posibilidad en e1 sistema: 

) .[ (m.+m.+m.Hvt) .• JWjJ r'l(w)] ) (m.~m,+m.) (40) 
(T.--T. =uf o----.-p----++ (U'I),\~--; ,,\Q,-;/;;. -(I+",o<+<plJ--w-

Sin embargo, aun con plena verificacion de las expectativas, las fuerzas 
del mercado vigentes en la economia no garantizan el pleno empleo. De 
todas las posibilidades, aquellas que implican excesos de oferta de trabajo 

TEORiA DEL DESEMPLEO. LA D1STRIBUC/{)N Y LA POBREZA ]05 

son las mas probables·de concretarse. 
Una parte importante de la demanda de producto y la propia demanda 

de trabajo, dependen de los productores. De los consumidores dependen 
principalmente la demanda de producto para eI consumo final y la oferta de 
trabajo. Pero al no existir en el sistema ningun mecanismo de coordinacion 
directa entre oferentes y demandantes de trabajo, la demanda de este 
servicio no tiene por que igualar con la oferta, salvo por una coineidencia 
ajena a la voluntad de los agentes. 

EI nivel de empleo de la economia 10 determinan las firmas con su 
demanda de trabajo. Tanto el nivel de empleo como la cantidad demandada 
de capital, 10 determinan las firmas en e1 punta aquel de la frontera de 
produccion eficiente donde la suma de las elasticidades de los facto res es 
igual a uno, y la relacion (w/r") iguala a la tasa marginal de sustitucion 
tecnica. Las firmas deciden eI nivel de demanda de trabajo en funcion de 
sus expectativas de demanda y sin relacion alguna con la oferta de trabajo 
de los consumidores. 

Para simplificar aun mas la ecuacion (40), es posible agrupar los 
ingresos de los consumidores provenientes de la distribucion de beneficios 
y de las remuneraciones al capital, bajo una sola variable, de la manera 
siguiente: 

me = mo+m1+mk 
Con dicho cambio, (40) se reescribe como: 

(r, - To) = ufo] [ 0 (mc; W~) + • J (\) I).{;.HQ. r;).( ~ )] _(I + 'l')lli + 'PO (:r) (40') 

Bajo esta expresion, la brecha de empleo del sistema se define como una 
aplicacion de R5 en R. Las variables explicativas son "w", "r>", "E(Qd)", 
"me", y "P". Pese a que e1 salario nominal es exogenamente determinado y 
puede correctamente ser considerado como un dato, el mantenerlo bajo la 
categoria de variable para efectos de este analisis amplia eI a1cance de los 
resultados, como se vera enseguida. De cualquier manera, al variar 
Iibremente IIp'', el salario real es plenamente flexible. 

La funcion (40') depende de las cinco variables sefialadas. Si las cuatro 
primeras de elias se mantienen constantes en algun nivel positivo 
hipotetico, es posible hallar un valor de "P" 10 suficientemente pequefio 
como para que la demanda de trabajo supere a la oferta, y otro 10 
suficientemente grande como para obtcner un resultado con exceso de 
oferta. Siendo esto posible, y dada la continuidad de la funcion (40'), 
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matcmaticamcntc se dcmucstra que csta define por 10 mcnos una imagen en 
cero. Este fue precisamente un argumento matematico empleado para el 
mismo fin en el capitulo I. 

La ecuacion (40') es la prueba de que una economia de propiedad 
privada, plenamente descentralizada y de competencia pcrfecta, con plena 
movilidad de precios y rendimientos a cscala decrccicntcs en las funcioncs 
produccion, no garantiza con cI libre juego de las fucrzas de oferta y 
dcrnanda, eI plcno emp1co. 

b) Efectos parciales 

Este analisis se cfcctua a partir de las caractcristicas del efeeto de cada 
una de las variables explicativas sobre la demanda cxccdcntc de trabajo. 
Mctodologicamente, sc procede fijando todas estas variables menos fa 
observada, en un nivel hipotctico positivo mayor 9.lli' uno. 25 Luego sc 
determinan los signos de la primera y segunda derivadas parciales de (40) 
respecto a la variable obscrvada, y con eI apoyo de una grafica de la 
relacion parcial entre la magnitud de la variable obscrvada y aquclla de la 
demanda exccdcntc, se ponen en cvidcncia los aspectos fundamenta1cs de 
los cfectos parcia1cs. 

;) Salario 

La rclacion funcional entre "w" y la demanda cxcedentc "(Td- To)", asi 
como su grafica: 

[Td - Tal pleno empleo 
~ 

wdebido a� 
empleopor� 
demanda� 
positive� 
de \� 
"Q" "-...... -1-1-------To 

Grafica 3 

25Sin embargo. la tasa de interes "r" contenida ell "r*"se define en cualquicr valor mayor a ccro, aun 
cuando "r*" se fije en valores superiores a la unidad. Esto, por la definicion misma de la variable "r*". 

i: 
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muestran 10 siguicnte: 

•� Se trata de una funcion no-inyectiva, con un mismo nivcl de desempleo 
para dos niveles diferentes de salario (zona "A"), en un subconjunto del 
dominio (zona B). La funcion sc define solo para valores positivos de 
salario. 

•� Sc define un rmrumo absoluto con imagen negativa en un nivel de 
desemplco superior al maximo posiblc. EI nivel de emplco positivo que 
eorresponde al minimo matcmatico, se expliea por la demanda de 
produeto para inversion. EI nivel de salario en cl minimo matcmatico, cs 
superior al de rcscrva-" y cxactamcntc igual a uno. Del punto de plcno 
empleo haeia la izquierda de la curva, la demanda de produeto deereee 
mas acclcradamcntc que la ofcrta de trabajo, hasta arribar al minimo 
matcmatico. Del minimo hacia la izquierda, la ofcrta de trabajo deereee 
mas aceleradamente que la demanda de producto: es por eso que cambia 
eI signo de la pendiente. 

•� La primera derivada de la funcion para todo "w" tal que 1>w>w", 
siendo "w?" el salario de rescrva, es ncgativa, y se haec positiva para 

todo "w" tal que w~l. 

•� La segunda derivada es positiva para todo nivel positivo de salario. 

•� La imagen de la funcion para todo "w" tal que 1>w>w". es negativa. La 
imagen igual a ccro que corresponde a la situacion de plcno cmplco, se 
veri fica para un salario positivo sicmprc superior a uno y al salario de 
reserva. La rcduccion del desemplco cs proporcionalmente mas 
aeelerada que los aumentos en "w". cuanto mas alto es el nivel de esta 
variable, para todo salario superior a uno. 

•� Disminueiones de "w" por debajo de la unidad, redueen el dcsemplco en 
virtud de la contraccion mayor que proporcional de la oferta de trabajo 
respeeto a la demanda de producto. 

Sin embargo, 10 reducen cn una magnitud poco significativa. Solo es 

26 En este modelo, cualquicr salario positivo por pequcno quc sea. implica oferta positiva de trahajo. 
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posible tender al pleno empleo con salario cada vez mas alto que la 
unidad. El salario de pleno cmpleo, dadas las otras variables, sera 
siempre superior a uno y al salario de reserva.s? Es imposible lograr ~ 

pleno empleo con disminllciones del salario. 

ii)� Tasa de interes 

La relacion funcional entre la demanda excedente de trabajo y la tasa de 
interes, revela las siguientes propiedades de acuerdo con los signos de sus 
derivadas y segun rnuestra su grafica: 

[Td� - To] 
1.--+ 

r 

-To 
-aT 
a>o 

Grafica 4 

•� Es una funcion inycctiva, definida para toda tasa de interes positiva. 

•� Su primera derivada es negativa, y la segunda positiva: es decir que 
mientras mas alta la tasa de interes, mayor es el desempleo, 

•� EI desempleo au menta menos que proporcionalrnente ante "incrementos 
de la tasa de interes. 

•� Existe un nivel de "r" 10 sufieientemente bajo como para que el pleno 
empleo se verifique, una vez conocidas las demas variables. 

•� Esta funcion es asintotica vertical a cero y asintotica horizontal hacia la 
oferta de trabajo, cuya magnitud no depende de la tasa de interes en 
(40'). Esto significa que tasas de interes muy elevadas, una vez 

27 Es necesario tener en cuenta que las demas variables estan fijas en valores estrietamente superiores a 
uno. 
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determinadas las dernas variables de la economia, acercan eada vez mas 
al sistema hacia el limite del desempleo absoluto. Segun las propiedadcs 
de la demanda excedente de trabajo, "r" es la unica variable capaz de 
aproximar al sistema hacia el colapso, manteniendo fijas las demas 
variables en niveles positivos mayores que uno. 

iii) Expectativas de demanda de los productores 

La relacion de las expectativas de dernanda de los productores con 
"(T d-To)", se debe a su presencia en la dernanda de producto para 
inversion, y corresponde a la grafica siguientc: 

[Td - To] 
rl 0bid. I • Iae taos 

E[Q]
empleopor� 
demanda� 
para consumo� 

~ 

-To 

Grilfica 5 

con las siguientes caracteristicas: 

•� Sc trata de una funcion inyectiva y monotona creciente, cuyo valor 
minimo corresponde a un nivel positivo de ernpleo, superior al de la 
oferta de trabajo y siempre por debajo del plcno empleo. 

•� Sus derivadas primera y segunda son positivas. Es decir que las 
respuestas de la demanda excedente de trabajo son mayores que 
proporcionales a los incrementos de las expectativas de dcmanda de las 
firmas. 

•� Dadas las demas variables explicativas de la demanda excedente de 
trabajo, hay siempre un nivel de demanda esperada con el eual se 
verifica el pleno empleo. Aun si las expectativas de demanda fuesen 
nulas, habria en el sistema un nivel positivo de ernpleo. Las 
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expcctativas de los productores no pueden conducir al sistema a una 
situacion de colapso, por reducidas que sean. 

iv) Precio 

La demanda excedente de trabajo define la siguiente relacion funcional 
con "P", a partir de su presencia en la demanda de produeto para consumo: 

[T d - Tel 

o pdebido a� 
empleopor� 
demanda" ____� 
de "Qi" ~� 

- To ~I-.----

-9. 
9>0 

Grafica 6 

•� Es una funcion inyectiva con su primera derivada negativa y la segunda 
positiva. 

•� Es asintotica vertical a cero y asintotica horizontal a un nivel de 
desempleo inferior al maximo, debido a que por muy alta que sea la 
magnitud de "P", siempre habra demanda positiva de producto para 
inversion. 

•� Cuanto mas elcvado el nivel de "P", dadas las otras variables, mayor eI 
nivel de desempleo en eI sistema, aunque siempre inferior al maximo 
posible. 

•� Una vez determinadas las demas variables del sistema en niveles 
superiores a uno, existe siempre un valor 10 suficientemente bajo de "P", 
para el cualla demanda excedente de trabajo se anula (pleno empleo). 

v) Ingresos no-salariale... de 10s consumidores 

Los ingresos no salariales y el salario, son las dos variables de las cinco 
concemientes a este analisis, que forman parte tanto de la demanda de 

trabaio via la demanda de producto para consumo, como de la oferta de 
trabajo. La rclacion funcional de "me" con la demanda excedente de 
irabajo, muestra las siguientes propiedades: 

[Td - To l 
-+I---~.r---
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Grafica 7 

•� Se trata de una funcion inyectiva, monotona creciente, con sus primeras 
dos derivadas positivas. 

•� La ordenada al origen de esta funcion es siempre superior al nivel 
maximo de desempleo. Esto se debe a que aun con ingresos no salariales 
nulos para los consurnidores, estos pueden financial; demandas positivas 
gracias a sus ingresos por salarios. Sin embargo, cuando "me" es igual a 
cero, la oferta de trabajo es completamente inelastica en su nivel 
maximo, 10 que significa que las firmas pueden determinar el nivel 
positivo de empleo que deseen, trasladando a los consumidores solo la 
masa . salarial para que estos ultimos financien sus demandas de 
producto. Es decir que a "me" nulo Ie corresponde siempre un nivel de 
empleo positivo y estrictamente inferior al nivel de pleno empleo. 

La nulidad de los ingresos 110 salariales de los consumidores es 
resultado posible de un regimen de propiedad menos redistributivo que 
eI vigente para este modelo, cuando eI valor de las demas variables del 
sistema es positivo, Puesto que la demanda de producto para inversion 
por parte de las firmas no depende de la magnitud de sus beneficios, los 
beneficios que estas no distribuyen entre los consumidores, 
corresponden a un poder de compra que existe en el sistema pero que no 
se ejerce en el mercado. Por esta razon, cuando los consumidores 
financian sus demandas solo con salarios, la demanda efectiva es 
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necesariamente inferior a aquella de pleno cmpleo, 

•� EI desempleo disminuye mas que proporcionalmente ante incremento!' 
en los ingresos no-salariales de los consumidores, puesto que su 
expansion aumenta la demanda de produeto y reduce la oferta de 
trabajo. 

•� Esta (me), es la unica variable del sistema eapaz de modificar con signo 
contrario al de sus propias variaciones, la oferta de trabajo, una vez 
conocido eI nivel de "w". 

•� Por supucsto, conocidas las dcmas variables del sistema, hay un valor 
positivo de "me", suficicntc para lograr el pleno emplco. EI crecimiento 
de los ingresos de los consumidores provenientes de los benefieios y de 
las remuneraciones al capital, reduce necesariamente ~ desempleo. 

vi) Comentarios finale... sobre el andlisls 

Es evidente que una coincidencia de las cinco variables indepcndientes 
para lograr el pleno empleo, es muy poco probable. Sin embargo, es 
evidente que el pleno empleo es una situacion que puede verificarse en la 
economia. 

Como ya se sefialo. las variables que estan presentes tanto en la forma 
reducida de la ofcrta como de la demanda de trabajo en el miembro dereeho 
de la ecuacion (40), son "w" y "me". Por tanto, en un escenario hipotetico 
en el cual estas dos variables fuesen dadas, la posibilidad de pleno empleo 
depcnderia de la tasa de intcrcs, de las expectativas de demanda de las 
firmas, y del precio. Estas tres variables se hallan presentes exc1usivamente 
en la forma reducida de la demanda de trabajo, 10 que implica que para 
lograr eI pleno empleo a traves de movimientos en las mismas, es necesario 
que, dada la oferta de trabajo (al ser conocidas "w" y "me"), las 
expectativas de demanda efectiva tiendan al maximo nivel posiblc, y los 
nivcles de tasa de mtcres y precio se situen en magnitudes 10 
suficientemente pcqucfias como para haeer tender a cero la demanda 
excedente de trabajo, Esta rclacion de' .dcncias es valida para cualquier 
nivcl positivo de salario. 

EI rango matcmatico de la demanda excedente de trabajo esta dado por 
el intervalo "10, -To)", cualquiera sea eI caso. 

,'~~ 

TEORIA DEL DESEMPLEO. LA D1STRIHUCI(>N Y LA POBREZA 

3.5.4. Mercado de capitales y mercado monetario 

La relacion ex-post entre los ingresos totales percibidos por los 
consumidores y sus gastos, es: 

m� + m +m + wT = PQ +m '" (41)o 1 k c' 

Puesto que las firmas eanalizan la masa de salarios, el total de los 
beneficios, y los servieios de capital a los consumidores, la relacion entre el 
valor del producto total y la distribucion funcional del ingreso de los 
consumidores (miembro derecho de (41», esta dada por: 

I'Q = PQc +m '" .� (42) 

A partir de (42) se obtiene la siguiente igualdad: 

p(Q-QJ=m"';� (43) 

es deeir: 

m"'=QHI'� (43') 
P 

La cxprcsion (43') exhibe la igualdad entre el ahorro de los 
consumidores y la demanda de producto de las firmas para inversion. 

Esta ccuacion es el resultado del funcionamiento del mercado de 
capitalcs, mediante el cual los consumidorcs, al destinar sus ahorros a la 
compra de acciones, canalizan recursos a las firmas para que estas puedan 
disponer de una parte del producto generado por elias mismas durante el 
periodo corriente. a fin de utilizarlo como insumo (capital fisico) durante eI 
proceso productivo del periodo siguiente. Esta igualdad entre ahorro e 
inversion se puede expresar tambien de la manera siguiente, reemplazando 

(22) en (43'): 
(44)

m"'=+I(u-l)l1(w!r"')g(Q,r"'!w)P. 

Segun esta nueva ecuacion, la demanda de saldos monetarios guarda 
una rclacion inversa con la tasa de interes. Basta que la tasa de interes sea 
positiva una vez dctcrminado "P", para que los consumidores conviertan 
sus saldos monetarios en acciones de las empresas. 

Es posible obtener una exprcsion de la tasa de interes a partir de (44), 

de la manera siguiente: 

•� Puesto que "g(.)" es una funcion homogenca con las rrusmas 

caracteristicas de la inversa de la funcion de produccion "(I (. )", se 
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puede rescribir (44) como: 

m'" = +I ( U - 1)l1g '" (Q, w/ r '" )P . 
(45) 

siendo "g"'(')" una funcion hornogenea de grado "(WI -I)". Luego, es 
posible resolver para "r", siguiendo la definicion de "r>", arribandose a 
la expresion: 

r +. '{[+(U-I)''1'( ~. )J.E(Q.)}}'wP' -I. (46) 

Reemplazando (35.c) con las simplificaciones efcctuadas, en (46), se 
obtiene finalmente: 

r +.,{[+(u-I)' '1'[ opQ(m/WT))J E(Q.)H'wP , - 1 . (47) 

AI ser "g"'-1 {'}" una funcion de forma y propiedades identicas a la 
funcion de produccion "f(·)". la ecuacion (47) puede tambien expresarse 
asi:

r+{[+(u-1)' '1'[ '!'a(m; + WT))lE(Q,)}}'wP' -1 . (47') 

Por supuesto, esta expresion depende de la determinacion de "P", del 
ingreso "me" de los consumidores y de la demanda efectiva para resolver el 
valor de "r". Para la determinacion simultanea de todas estas magnitudes y 
en particular del nivel del precio y de la tasa de interes, cs necesario contar 
finalmeme con la demanda excedente del mercado de moneda. Se observa 
en (47') que la tasa de interes se explica exclusivamente por variables 
corrientes. Esto se debe al supuesto adoptado sobre las expectativas, que 
indica que las mismas se forman como una proporcion de las variables 
corrientes. 

La demanda excedente del mercado monetario, por su parte, 
corresponde a la ecuacion cuantitativa siguiente: 

M = PQ +PQ. (48)
o cHI· 

Reemplazando (22) y (35.b) en su forma simplificada en (48), se logra 
el resultado: 
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M, =O(m c +w't)++I(U-l)l1( ~ )g( Q,S-)p . (49) 

Se observa inrnediatamente en (49), que la demanda de moneda 
establece una relacion directa con el ingreso de los consumidores e inversa 
con la tasa de interes. Asi como (47'), la ecuacion (49) depende tambien de 
magnitudes tales como la tasa de interes y la demanda efectiva, cuya 
determinacion depende de las demas ecuaciones del sistema. 

3.5.5. Nota sobre el salario maximo posible 

Entre las condiciones de viabilidad del sistema, hay una concemiente al 
salario que corresponde a la siguiente pregunta: i. Cual es el salario maximo 
que los productores estan dispuestos a pagar, sin que su magnitud los 
conduzca a detener la actividad productiva? 

Para responder a esta pregunta, supongamos un escenario en el cual 
todas las cantidades y precios del sistema han sido ya determinados, y en el 
que de pronto los agentes deciden modificar el salario al alza. Toda 
elevacion del salario que implique mantener precios y cantidades en los 
niveles ya detenninados por el sistema, derivara en una disminucion de la 
tasa de beneficio de las firmas: por tanto a "w" mas e1evado, "a" mas baja. 
Asi, eI salario maximo financiable para la firma individual corresponde a 
x =o. A esta tasa de beneficio le corresponde el maximo nivel del salario 
nominal, dado por: 

(50) 
w =(PQ - r '" Q; )r-I 

; 

es decir, por la diferencia entre el ingreso total de la firma y las 
remuneraciones a los servicios del capital, por unidad de trabajo. Esto 
significa que en presencia de mas de un factor productivo en la economia, 
el salario nominal maximo debe ser estrictamente inferior al valor del 
producto medio ca1culado respecto al trabajo, para que eI sistema sea 
viable: 

(50)
max w <P(Q/T) , 

y superior a cualquier otro correspondiente a x>O. Dicho de otra manera, cI 
salario real resultante sera estrictamente inferior al producto medio, en todo 

.sistema viable. 

J; 
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Dejando de lado el escenario hipotetico supuesto lineas antes. se arriba 
a la conclusion de que una vez determinado el salario nominal por los 
agentes antes de cada proceso productivo, los resultados finales de un 
sistema viable seran tales, que determinaran necesariamente un salario real 
inferior al producto medio ca1culado respecto al trabajo. 

3.6. CONCLUSIONES SOBRE LOS RESULTADOS DE BASE DEL 
MODELO AMPLIADO 

3.6. L Sobre el equilibrio general con desempleo involuntario 

EI resultado fundamental de este modelo, es que el desempleo involuntario 
es plenamente compatible con el equilibrio general del sistema. EI 
desempleo es un resultado natural en este modelo, como 10 es tambien el 
pleno empleo cuando estc se verifica en la economia. La causa del 
desempleo es la insuficiencia de la racionalidad individual, manifiesta en 
las fuerzas del mercado. 

EI desempleo cuya existencia se demuestra en este modclo, es 
involuntario, al igual que aquel derivado del modelo simple. La 
involuntariedad es, en el modelo ampliado, evidente de una manera mucho 
mas inmediata que en el modelo simple. y por argumentos semejantes. 
Cualquier ingreso adieional a las percepciones no-salariales que Ie sea 
ofrecido solo a uno de los desempleados como un salario por unidad de 
trabajo inferior al vigente en el sistema, seria aceptado por el y deseado por 
cualquiera de ellos, con tal de mejorar su situacion en terminos de 
consumo. La disposicion a trabajar de los desempleados se concreta para 
cualquier nivel positivo de salario, sea 0 no inferior al vigente en la 
economia, puesto que de esta manera su situacion mejora respecto a 
aquella implicada por el desempleo. Asi, cI desempleo que se registra en el 
sistema. es involuntario en el estricto sentido del termino. 

La determinacion del nivel de producto, de la tasa de interes, del nivel 
de precios, del nivel de empleo, y de los ingresos no salariales de los 
consumidores, es endogena al sistema; en cambio se demuestra que el 
salario nominal es una variable exogena de la economia. La determinacion 
de las variables endogenas seftaladas, implica el equilibrio simultaneo en 
los mercados de bienes, de capitales y de moneda. La relacion entre oferta 
y demanda de trabajo no se establece a partir de un mercado particular. 
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3.6.2. Sobre las causas del desempleo involuntario 

EI desempleo involuntario revcla la insuficiencia de la conducta racional de 
los agentes, en tanto eondicion suficiente para ~ estos logren los mejores 
resultados de sus deeisiones en un contexto de competencia perfecta. Se 
llega a la conclusion de que el desempleo involuntario es un fenomeno 
natural en economias competitivas y de propiedad privada como la 
representada en nuestro modelo, cuando el unico mecanismo de 
coordinacion entre agentes es el sistema de precios. Sin embargo, se 
demuestra tambien que el pleno empleo es una situacion posible de 
verificarse en la economia, siempre y cuando la casualidad de paso a tal 
estado. En cierto sentido se puede afirmar que en las eeonomias de Iibre 
mercado el desempleo es tan involuntario para los agentes eomo 10 es el 
pleno empleo. 

EI anal isis de los efectos parciales muestra la preseneia de histeresis en 
el sistema, cuando a una situacion con tasa positiva de desempleo Ie sucede 
una disminucion del salario, aumentos en el precio 0 en la tasa de interes, 
deterioro de las expectativas de demanda, 0 disminuciones en las 
percepciones no-salariales de los consumidores. 

Estos resultados, aunque similares a los conseguidos con el modelo 
simple, se exhiben de manera mas evidente con este modelo, debido a las 
propiedades del mismo. 

3.6.3. Sobre el concepto "mercado de trabajo" 

EI modelo demuestra la inexisteneia de un "mercado de trabajo" cuya 
funcion sea determinar el salario y cI nivel de empleo. Segun los resultados 
logrados, el salario se estipula fuera del sistema, y el nivel de empleo, 
c1aramente determinado por la demanda efectiva, es independiente del 
salario real; todo esto, en contra de 10 establecido por la teoria habitual. EI 
mercado de trabajo es una entidad inexistente en la economia, y no existe 
ningun argumento en el analisis, a favor de la consideracion del salario 
como el precio del trabajo. EI salario es, en todo caso, una variable 
distributiva. 

Cuando la funcion de produccion se explica por capital y trabajo y los 
produetores maximizan como funcion objetivo la tasa de beneficio, @ 
demanda de trabajo es independiente del salario real vigente en ~ sistem~. 
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A diferencia de la demanda, la oferta de trabajo de los consumidores 
calculada bajo las hipotesis habituales en ambos modelos, si depende del 
salario y de los ingresos de los consumidores provenientes de fuentes 
distintas al trabajo remunerado. 

Este resultado tiene en eI modelo ampliado, las mismas implicaciones 
que en eI modelo simple: 

•� En primer lugar, al demostrarse que oferta y demanda de trabajo no 
obedecen a las mismas seiiales del sistema, se pone en evidencia una vez 
mas que la nocion "mercado de trabajo" es incorrecta. EI mercado de 
trabajo no existe en economias de propiedad privada, plenamente 
competitivas y descentralizadas, con atributos semejantes a los de la 
economia representada en nuestro modelo. Por tanto, no hay posibilidad 
analitica de explicar y resolver los desequilibrios entre oferta y demanda 
de trabajo, a partir de algo -e1 rnercado de trabajo- cuya inexistencia es 
un resultado Iogico del calculo economico de los agentes. 

•� En segundo lugar, la demostracion de que el salario no es la sefial 
reconocida tanto por oferentes como por demandantes de trabajo para 
coordinar sus planes de cornpra-venta, invalida al salario como precio 
del trabajo. Por tanto, la idea de que movimientos en eI salario causan 
respuestas de signo contrario en oferentes y demandantes, que 
eventualmente pueden conducir al equilibrio entre las dos fuerzas, es 
falsa. 

Pese a que tanto la demanda de trabajo como la demanda de capital 
derivan del calculo del productor, eI resultado para la demanda de capital 
muestra que esta si depende inversamente de la tasa de interes como su 
precio, en contraste con 10 demostrado en este sentido para la demanda de 
trabajo. 

3.6.4. Sobre el papel del regimen de propiedad 

Tanto en cI modelo simple como en el arnpliado, el regimen de propiedad 
ha determinado las bases de la constitucion de los agentes en sociedad. En 
todo el desarrollo del modclo simple y en buena parte del analisis del 
modelo arnpliado, se Ie atribuyo al sistema la virtud de asegurar un nivcl 
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mrmrno de subsistencia para los consumidores mediante eI regimen de 
propiedad. Esto se logro a traves de la institucion de una percepcion 
obligada de ingresos para cada consumidor, proveniente de la 
equidistribucion de la propiedad de las firmas. Pese a la rigidez derivada de 
esta condicion sobre la asignacion de la propiedad, el modelo simple 
exhibio condiciones de plena competitividad. 

Esta condicion se flexibilizo en el modelo ampliado, con la creacion de 
un mercado de capitalcs y con la posibilidad de transferencia de las 
acciones. Los consumidores depositan en eI mercado de capitales sus 
ahorros de un periodo, a cambio de un ingreso superior en el periodo 
siguiente, para financiar su consumo futuro. EI mercado de capitales les 
asegura ese ingreso futuro incrementado, otorgandoles a los ahorradores 
derechos de propiedad sobre las firmas. Estas ultimas venden asi sus 
acciones a los consumidores, a cambio del financiamiento de la inversion 
para hacer posible de esa manera cI proceso productivo durante el periodo 
siguiente. 

Se hizo evidente en eI modelo simple, que ~ regimen de propiedad 
condicion6 pero no causo los fen6menos de desempleo y distribuci6n 
asimetrica. Un resultado semejante sera exhibido en cI capitulo siguiente a 
partir de las propiedades del modelo ampliado, no solo sobre la distribucion 
del ingreso sino tambien de la riqueza. 

Lo dicho lineas antes significa que las reglas de propiedad y 
organizacion derivan en condicionamientos favorables 0 desfavorables para 
la economia de una sociedad, e implica por tanto que es necesario 
investigar eI tipo de relacion que existe entre estos condicionamientos por 
medio de las reglas, y la c1ase de fenomenos que cada sociedad 
experimenta. Es posible que de investigaciones sobre este campo se logre 
determinar eI tipo de instituciones que las sociedades de mercado deben 
fomentar y aquellas que deben hacer desaparecer, para lograr en sus 
economias la rnenor vulnerabilidad posible respecto a las insuficiencias de 
la racionalidad individual. 

3.6.5. Contrastes con el desempleo involuntario en Keynes 

EI desempleo cuya existencia se demuestra en este modelo, no corresponde 
al fenomeno de desempleo expuesto por Keynes. 

Keynes formula su modelo sobre la aceptacion del postulado ncoclasico 
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de que el salario real cs igual a la productividad marginal, y el rcchazo del 
postulado que establece la igualdad entre la oferta de trabajo y la 
desutilidad marginal del salario. Keynes acepta la igualdad entre el salario 
real y la productividad marginal, como un supuesto para su modelo, pero 
en ningun momenta demuestra que tal igualdad sea un resultado de sus 
ecuaciones ni que corresponda a la demanda de trabajo" La aceptacion de 
Keynes a este postulado, Ie otorga a su modelo una condicion de equilibrio 
a partir de la cual cs posiblc conocer eI salario real inherente a cada nivel 
de empleo. Pero tal condicion no descrnpefia ningun papel en su 
demostracion de existencia del desempleo involuntario. EI desempleo en 
Keynes es resultado de insuficiencias en la demanda efectiva, y nada 
cambiaria en este resultado si se dejase de lado la igualdad entre el salario 
real y la productividad marginal. Sin embargo, el salario real quedaria 
indeterminado, y con el las remuncraciones a los factores productivos, tan 
necesarias para su teoria de los prccios. 

EI metoda de Keynes conduce a un desempleo involuntario debido a 
demanda efectiva insuficiente, posible en virtud de un mercado de trabajo 
que el propio Keynes neutraliza desde un principio con su critica a la oferta 
de trabajo, y que por tanto ya no cs capaz de determinar el nivcl de empleo 
ni el salario real. Bajo estas condiciones, otorga a los empresarios el poder 
de determinar por completo eI volumen de ocupaci6n en funcion de la 
demanda efectiva, y suponc valida la igualdad entre salario real y 
productividad marginal para determinar el salario real, cualquiera sea el 
nivcl de cmpleo. 

En contraste, en nuestros modclos simple y ampliado se demuestra que 
la igualdad entre el salario real y la productividad marginal del trabajo no 
se verifica, y que la demanda de trabajo es independiente de los precios y 
del salario. Se trata de un resultado propio del desarrollo del modelo: no de 
un supuesto, como sucede en Keynes con la aceptacion de la igualdad entre 
la productividad marginal del trabajo y cI salario real. Por otro lado, la 
oferta de trabajo de los consumidores en estos modelos, prevalece intacta 
segun los preceptos de la tcoria tradicional, mientras en Keynes es el 
blanco esencial de su critica a la teoria habitual. 

Las condiciones iniciales en los modelos aludidos, tanto como la 
determinacion del precio del producto, de la tasa de interes y de las 
expectativas de los productores, siguen las pautas que establecc la teoria 

28 Ver seccion AJ del apendice, 
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neoclasica para un sistema plenamente compentivo, a diferencia de los 
pasos seguidos por Keynes en la Teoria general . Keynes ensaya en su 
obra, un camino altemativo al tradicional para la determinacion de la tasa 

de interes. 
Metodologicamente, en nuestros modelos no se parte de la critica a los 

postulados de la teoria habitual, sino que se demuestra que dicha teoria es 
un caso particular de todos los posibles, a partir de las hipotesis 
altemativas para eI calculo del productor. 

EI desempleo que se demuestra en los modelos simple y ampliado, es 
evidentemente resultado inmediato de insuficiencias en la demanda 
cfectiva: pero tales insuficiencias son consecuencia de las limitaciones 
naturales de las fuerzas del mercado y de la racionalidad individual que 
subyace a las mismas. EI salario nominal resulta ser exogeno al sistema, y 
la dicotomia clasica ya no se verifica. 

Por todas estas razones el desempleo involuntario observado en nuestros 
modelos no corresponde al desempleo en Keynes. 

3.6.6. Contrastes con el desempleo neoclasico 

EI desernpleo involuntario resultante de nuestros modelos, no es neoclasico 

por las razones siguientes: 

•� En los modelos aqui desarrollados, las fuerzas del mercado actuan 
libremente y no existe ningun impedimento a la perfecta movilidad de 
precios en la cconornia, incluso en presencia de desempleo involuntario. 

•� En eI sistema de mercados que se conforma, no existe un "mercado de 
trabajo", ni eI salario actua como el precio de este servicio. 

•� EI equilibrio general en eI sistema es plenamente compatible con el 

desempleo involuntario. 

•� EI desempleo involuntario es un fenomeno persistente, y el pleno empleo 

es siempre una posibilidad del sistema. 

•� EI desempleo en nuestro modelos, no es friccional ni transitorio. 
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TOOos estos aspectos anulan la posibilidad de que el desempleo cuya 
existencia se demuestra en nuestros modelos, pueda ser considerado 
neoclasico. 

3.6.7. Comentarios finales 

Los resultados del modelo ampliado confirman por completo la 
Proposicion 1 expuesta en la seccion 1.11 del capitulo I. Es decir que los 
resultados del modelo simple son generalizables a un modelo en cuyas 
funciones de producci6n se admite mas de un factor de produccion y 
particulannente la presencia de un bien durable. 

Los resultados obtenidos con este modelo tanto como aquellos del 
modelo simple, dependen de manera crucial de la vigencia de la primera 
hipotesis de trabajo que indica que los productores no maximizan la masa 
de beneficios sino su tasa. Pero no dependen de la misma manera de la 
hipotesis concemiente a los costos de instalacion. Los resultados exhibidos 
son posibles sin esta segunda hipotesis. Sin embargo, la presencia de costos 
de instalacion positivos en ambos modelos, tiene la virtud de hacer evidente 
que la teoria tradicional es un caso particular de todos los posibles en ellos; 
caso en el cual dichos costos se suponen nulos. La ausencia de la hipotesis 
concemiente a costos de instalacion positivos no hubiese impedido lograr 
los resultados expuestos hasta este momento, pero si hubiese impedido 
demostrar su generalidad respecto a la teoria habitual. En sintesis, los 
resultados logrados dependen de manera crucial de la Htpotesis 1, y su 
generalidad es evidenteen virtud de la Htpotesis 2 . 

TOOos los resultados demostrados con eI modelo simple, sin excepcion, 
fueron consistentemente corroborados en el modelo ampliado, con la 
ventaja en este ultimo caso, de baber podido arribar a algunos otros 
resultados adyacentes, cuyo contenido ha enriquecido notab1cmente las 
conc1usiones expuestas. 

Las caracteristicas del modelo ampliado penniten profundizar mas en 
las derivaciones del desempleo involuntario sobre la distribucion del 
ingreso, y desarrollar sus implicaciones en la distribucion de la riqueza. EI 
analisis de estos aspectos corresponde al capitulo siguiente. 

CAPiTULO 4 

MODELO AMPLIADO:� 
Coneentracion del ingreso y pobreza acumulativa� 

4.1. ANTECEDENTES 

EI modelo expuesto en eI capitulo anterior demuestra que los resultados de . 
base del modelo simple son generalizables a un sistema en el cual el trabajo 
no es el unico insumo, y donde eI producto es durable. Sin embargo, el 
alcance de los resultados del ultimo modelo es mayor al expuesto hasta el 
momento. De manera analoga al modelo simple, eI modelo ampliado da 
lugar a fenomenos precisos de distribucion que es necesario analizar. Su 
pertinencia en este caso concieme no s610 a la distribucion del ingreso sino 

tambien de la riqueza. 
EI modelo ampliado se desarrolla bajo las mismas hip6tesis empleadas 

para el modelo simple. Las diferencias entre uno y otro modelo tienen lugar 
en 10 correspondiente al regimen de propiedad y a las condiciones iniciales. 
Sin embargo, los resultados de base de ambos modelos responden a una 
misma logica. Como se vera enseguida, tambien los resultados inherentes a 
la distribucion en el modelo ampliado son en ultima instancia una extension 
de aquellos exhibidos con el modelo simple, en un ambito mas complejo. 

En las primeras secciones de este capitulo se exponen los canales a 
traves de los cuales el desempleo involuntario resulta, al cabo de uno 0 mas 
periodos, en distribucion asimetrica del ingreso y la riqueza entre los 
agentes que confonnan eI sistema. Consurnidores identicos entre si, con 
igualdad de condiciones en la economia al inicio de la historia de la 
sociedad hipotetica analizada en eI modelo ampliado, obtienen resultados 
muy diferentes de su conducta racional, al fmal de cada periodo productivo 
afectado por el desempleo. AI cabo de varios periodos de produccion con 
desempleo en uno 0 mas de elIos, la pobreza es un resultado inevitable. 

En las secciones posteriores del capitulo se discuten las razones por las 
cuales los productores tienen incentivos para producir, aun cuando sus 
beneficios sean nulos. Se cierra eI capitulo con la presentaci6n de un 
ejercicio de calculo economico intertemporal de un productor 
representativo, con el fin de demostrar que los resultados expuestos en los 
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modelos simple y ampliado se confirman tambien en un escenario de mas 
de un periodo. 

4.2. DESEMPLEO Y DISTRIBUCION 

AI cabo de un primer periodo con S>O en eI sistema, el desempleo 
involuntario causa un efecto asimetrico sobre las posibilidades de 
financiamiento de la demanda de producto y de moneda de los 
consumidores. Los desempleados consumen menos que los empleados. Su 
unica fuente de ingresos son los dividendos que reciben por las acciones 
que poseen de las firmas del sistema, gracias a sus ahorros del pasado. Los 
empleados en cambio, perciben la masa total de salarios y los beneficios 
distribuidos por las firmas entre los trabajadores, ademas de los dividendos 
provenientes de sus acciones. 

La distribucion desigual del ingreso como resultado natural e inevitable 
del desemp1co, es un fenomeno propio de un periodo de produccion. Sin 
embargo, cuando se considera la sucesion de varios periodos de produccion 
con desempleo involuntario en todos 0 la mayor parte de elIos, sus efectos 
no s610 se acumulan sobre las posibilidades de financiamiento de las 
demandas de producto y de moneda, sino que modifican la oferta de trabajo 
del periodo corriente de todos aquellos agentes que sufrieron el desempleo 
durante uno 0 mas periodos del pasado. Esta modificacion de la oferta de 
trabajo de una parte de los consumidores del sistema, trasciende sobre la 
oferta global haciendola mas inelastica respecto al salario corriente. Los 
individuos mas afectados por ~l desempleo durante los periodos pasados, 
ofrecen una cantidad de trabajo mas e1evada que los demas durante el 
periodo corriente, al salario vigente. Asi, la frontera de pleno empleo del 
sistema se aleja cada vez mas. 

EI desempleo involuntario provoca efectos permanentes en la 
distribucion, pasando al cabo de mas de un periodo con desempleo 
involuntario, de la distribucion asimetrica del ingreso, ala concentracion de 
la riqucza. Esto quiere decir que si un consumidor sufre el desempleo 
durante dos periodos consecutivos a partir del periodo inicial y otro 10 sufre 
solo durante uno de ellos, aqucl que pasa dos veces por la misma situacion 
posee menos riqueza que eI otro a tiempo de comenzar el tercer periodo de 
produccion, y por tanto las posibilidades de consumo del primero de ellos 
son mas bajas que las del otro, aun cuando ambos resulten empleados 
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durante el periodo siguiente. Ademas, el agente con menos riqueza al inicio 
del tercer periodo sera mas drasticamente afectado en su ingresos y en su 
riqueza, en caso de no realizar plenamente su oferta de trabajo. Si eI 
sistema exhibiese nuevamente la misma tasa de desempleo que el periodo 
anterior, esta corresponderia en el nuevo periodo, a un volumen global de 
oferta de trabajo no realizado estrictamente superior a aquel del periodo 

precedente. 
A continuacion se analiza cada uno de estos aspectos, a partir de las 

ecuaciones ya conocidas. 

4.2.1. Distribution del ingreso y origen de la pobreza 

Durante el analisis de los capitulos anteriores fue posible la maxima 
simplificacion del numero de productores y consumidores, en virtud de la 
identidad entre agentes del mismo tipo. Ahora, en cambio, es neeesario 
mostrar explicitamente el numero de agentes, para conocer especificamente 
la estructura de cada uno de los fenomenos analizados en este capitulo. Por 
tanto, en adelante seran considerados de manera especifiea los "m" 
consumidores y las "n" firmas que conforman el sistema, siendo m>n. 

a) Distribucion y demanda 

La relacion ingreso-gasto ex-post del j-esimo consumidor del sistema 

esta definida por: 

m, +( I-~J)m, +m, +(I-~J)wT. ~ p[Q. ,( m~.)], 
(I) 

con j = 1,2,3, m-l,m ; siendo "(I-Sj)" la proporcion de su oferta 
de trabajo efectivamente realizada por este consumidor, con Sj=Osi fue 

plenamente empleado, I> Sj > 0 si fue parcialmente desempleado, y Sj=l 

en caso de haber quedado completamente desempleado. Sea entonces (I) la 
relacion ingreso-gasto del aludido consumidor, correspondiente al primer 
periodo de funcionamiento del sistema con desempleo involuntario. 

La tasa de desempleo "s" se ca1cula asi: 
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~=m-IL/l- ~J) ; (2) 

es decir: 

1 
~ =T(TJ- , (3) 

debido a que en este estadio de la historia de la sociedad analizada, la 
ofcrta de trabajo de todos los consumidores es identica. 

En adelante se emplearan los subindices "e" y "u", para distinguir las 
variables de demanda de los emplcados y desempleados, respectivamente. 
Asi, la relacion ex-post ingreso-gasto para el agregado de los consumidores ' 
empleados esta dada por: 

(l-~)m(m. +m. +m k +wTJ == p[Q.. +(m. "'/p)] . (3') 

En contraste, la relacion ex-post ingreso-gasto de los dcsernpleados esta 
dada por: 

~m(m. + mJ == p[Q cu+(m u"'/p)] , (2') 

con subindices "u" en aquellas variables cuyas magnitudes varian respecto 
a las analogas de los empleados, a causa de su exclusion del proceso de 
produccion. 

Naturalmente: 

(1-~)m(m. +m l +m k +wTJ > ~m(m. +mJ . 
(4) 

para toda tasa positiva de desempleo "~". 

La relacion entre la distribucion funcional del producto y la distribucion 
del ingreso, se representa en las siguientes expresiones: 

• EI producto global "Q" se distribuye funcionalmente asi: 
Q=mQc+nQj , (5) 

entonces: 
(6)

mQc == (Qee + QcJ , 

y 
(7)nQ =(m '" +m "')p-I 

I r u • 

Para precisar la relacion entre la tasa de desempleo y la distribucion del 
ingreso entre empleados y desempleados, y entre consumo y ahorro, 

corresponde exhibir las ecuaciones de oferta de trabajo, y demanda de 
producto y de moneda de los consumidores. bajo cada una de las 

situaciones en analisis: 

•� Empleados: 
l,

Toe ==(1 + 'I')£1(I+~)m't-<pQ(I-~)m(m. +m l +m k +w't)w (8.a) 

(m.+ml+mk+w't).
( ) P (8.b)Q..,==£1l+~m� , 

m.'" == '1'£1(1 +~)m(m. +m l +m k +w't) . (8.c) 

• Descmpleados: 

T.u==(I+'I')£1~m't-<pQ~m(m.+mJwl; (9.a) 

Qcu == £1~m(m. + mJp·
t

;� (9.b) 

== 'I'£1~m(m. +mJ .� (9.c)m u'" 

Recuerdesc que £1 == (1+ 'I' + <p)-I. 

• La comparacion de los resultados per-capita. muestra 10 siguicnte: 

(lO.a)Toul(l-~)ml-I>T o.I(l-~)ml-1 , 

(lO.b)Qc.«I-~)ml-I>Qcul(1-~)ml-1 , 

m."'l(l-~)ml-I>Tu"'I(l-~)ml-l.� (lO.c) 
Es decir que la oferta de trabajo de cualquier consumidor empleado es 

estrictamente inferior a la oferta de trabajo de cualquier desempleado, y 
que las dcmandas de producto y de moneda de cualquier consumidor 
empleado, son estrictamente superiores a aquellas de cualquier 

desempleado. 
Es facil constatar que las ecuaciones expuestas hasta el momento. y las 

que siguen en este analisis, son generalizables a toda tasa del desemplco 

"~" tal que ~ ~ O. Es decir que comprenden tanto situacioncs de 

desernpleo involuntario como aquellas de pleno emplco. En pleno emplco 
las identidades ex-post corresponden fielmente a las rcsultantes del analisis 
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neoclasico tradicional. 

b)� Estratificaci6n del ingreso: Pobreza 

Pese a que las ecuaciones (lO.a), (lO.b) Y (lO.c) exhiben formalmente 
un resultado que se verifica necesariamente tras un primer periodo de 
desempleo en la economia, muestran unicamente la relacion bipolar 
empleados-desempleados, cuando en realidad existen, W 10 general, tres 
estratos de ingresos claramente diferenciados en la sociedad. Esto se 
explica de la manera siguiente: 

i)� El desempleo es un fenomeno que afecta aleatoriamente a los oferentes 
de trabajo, a traves de las decisiones de contratacion de las firmas. 
Salvo condiciones muy particulares y supuestos sumamente restrictivos, 
~ desempleo no se equidistribuye entre los consumidores. No hay en el 
sistema mecanismo alguno que determine la distribucion uniforme del 
desempleo entre los agentes. 

Ii) Las firmas contratan de los consumidores las horas de trabajo que 
necesitan, minimizando el numero de contratos para el efecto, por los 
costos que estos implican, 10 cual impide la equidistribucion entre los 
consumidores, de las horas de trabajo contratadas por las firmas. Estas 
contratan tantas horas de trabajo como pueden de cada consumidor 
disponible en su entomo inmediato, hasta el punta en que yen 
plenamente satisfecha su demanda de este factor. Solo por casualidad 0 

por indivisibilidades especificas, inexistentes en los modelos 
desarrollados en capitulos previos, el numero de horas de trabajo 
equivaldria a un numero entero de consumidores. Generalmente, el 
ultimo consumidor contratado por cada firma cede al proceso 
unicamente una parte de su oferta de trabajo; justamente la parte que 
residualmente hace falta para completar los requerimientos de la firma. 

iii) Puesto que existen "n" firmas identicas en el sistema, generalmente hay 
al final de cada periodo productivo con desempleo, "n" consumidores 
que realizan solo una fraccion de su oferta de trabajo; es decir que son 
solo parcialmente empleados. 

Por estas razones hay en el sistema, al cabo del primer periodo con tasa 
positiva de desempleo, consumidores empleados, consumidores 
parcialmente empleados, y consumidores completamente desempleados. La 

conversion de horas de trabajo contratadas 0 no-contratadas, en seres 
humanos empleados total 0 parcialmente, y desempleados, es nitida e 
inmediata. El fenomeno del desempleo no se materializa aqui unicamente 
en� un numero de horas de trabajo impersonalizadas que se ofrecen de 
manera abstracta en el sistema y que las firmas no demandan, sino que 
resulta en individuos desocupados, cuyas capacidades de financiamiento de 
sus demandas se yen sensiblemente reducidas en el presente y en el futuro 

inmediato. 
Por tanto, al cabo de un primer periodo con desempleo involuntario en 

el sistema, la estructura de la distribucion de ingresos es la siguiente: 

•� Sea "Sr" la fraccion de "To" residualmente no-contratada por las firmas, 
del ultimo consumidor empleado. Entonces: 
Estrato I. 

(I-s)m-(I-s)n) (m, + m, + m k + wTJ =p[Qce + ( m; "')} (I I.a) 

Estrato 2. 

n(m. +(I-S.)m, -r m, +(I-S.)wT,,) =p[o., ~( m; "')} (ll.b) 

Estrato 3. 

(Sm-Srn)(m. + mJ =p[Qu + (m, "'IP)J . (ll.c) 

EI subindice "re" en la ecuacion (11.b), distingue las variables de 
demanda de los empleados en parte 0 "empleados residuales". 

Naturalmente, la regia estipulada en las ecuaciones (lO.a), (lO.b), y 
(lO.c) es plenamente satisfecha por las ecuaciones (ll.a), (ll.b) y (llc). 
EI primer estrato de ingresos detenta los niveles de consumo y ahorro mas 
elevados de la sociedad, al termino del primer periodo de analisis, EI 
segundo estrato es intermedio en todas sus magnitudes respecto a los otros 
dos. EI tercer estrato de ingresos determina el nivel de vida mas bajo de la 

. sociedad. 
Los consumidores que conforman el estrato de ingresos mas bajos, 

. dependen totalmente del resto de la sociedad a traves del regimen de 
propiedad, para financiar sus demandas. Gracias a que el regimen de 
propiedad les permitio, desde antes de iniciado el primer periodo, detentar 
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la propiedad de una parte de las finnas igual a la de todos los demas, 
podran pasar al siguiente periodo en espera de la realizacion de sus planes 
de compra y venta. 

EI nivel de vida de los consumidores del estrato 3 de ingresos depende 
de las magnitudes "m," Y "m," Yestas dependen a su vez de las pautas del 
regimen de propiedad vigente en eI sistema. Los efectos menos dafiinos del 
desempleo sobre los ingresos de los desempleados, se logran si la fraccion 
"e" de los beneficios que se distribuyen entre los propietarios de las finnas 
es cercana a uno. Si el tamafio de esta proporcion es pequefio, los ingresos 
a los que tienen derecho los desempleados de un primer periodo de 
desempleo son muy bajos respect» a aquellos de los empleados. EI tamafio 
de esta proporcion depende del regimen de propiedad establecido al inicio 
de la historia de esta sociedad. 

Sin embargo, su situacion al inicio del periodo siguiente es desde ya la 
mas desventajosa del sistema. 

Por una parte, debido a la accion del mercado de capitales, los 
consumidores de los estratos 2 y 3 cederan una parte de sus acciones a los 
consumidores del cstrato de mayores ingresos. Por tanto su participacion 
en los beneficios de las finnas y en las remuneraciones al capital durante el 
periodo siguiente, sera irremediablemente inferior a la participacion de los 
consumidores del estrato I. Los consumidores mas afectados seran los del 
estrato 3. 

Por otra parte, la oferta de trabajo de los total 0 parcialmente 
desempleados durante este periodo, sera mayor y mas inelastica respecto al 
salario vigente, que aquella de los consumidores de mayores ingresos. Asi, 
la oferta agregada de trabajo determinara una frontera de pleno empleo 
mas elevada que la del periodo inmediato pasado; 10 que implica en caso de 
histeresis, una clevacion de la tasa de desempleo, menor que proporcional 
respecto al crecimiento de la oferta de trabajo. 

EI estrato 3 de ingresos puede ser considerado como el estrato pobre de 
la sociedad. Las definiciones de pobreza son numerosas y muy diversas; sin 
embargo existe en elias un denominador comun: la relatividad de la 
pobreza respecto a la sociedad en la que se la observa. En nuestra sociedad 
hipotetica, el estrato pobre, sin duda, es aquel de ingresos mas bajos. En 
cambio la calificacion del estrato 2 entre los extremos de la pobreza y del 
estrato no afectado por el desempleo, dcpende del criterio que se emplee. 
Puede ser 10 mismo considerado como parte de la pobreza que de la 
sociedad no afectada por la desocupacion. EI hecho es que la pobreza esta 
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ya presente .en la sociedad como resultado del desempleo involun~o.,il~) 
que necesanamente se muestre como la contraparte de la riqueza existente 

en c1 sistema. 
Llamese riqueza de los consumidores, al volumen de acciones de las 

firmas poseidas por estos. Entonces, al termino del primer periodo con 
desempleo involuntario, la pobreza aparece en la sociedad. La pobreza, 
definida para efectos de esta investigaci6n como ~ nivel de vida minimo 
12crmitido QQ! las instituciones de la sociedad, se haee presente entre 
consumidores identicos, poseedores todos ellos de un volumen de riqueza 
tambien identico, pese a haberse desarrollado todos bajo las mismas 
:::ondiciones durante todo el proceso. Apareee como resultado de la� 
concentraci6n del ingreso provocada por el desempleo involuntario; no a� 
causa de la posesion desigual de riqueza entre los eonsumidores.� 

Si se hubiese verificado el pleno empleo en lugar del desempleo 
involuntario durante este primer periodo, todos los agentes hubieran 
gozado del mismo nivel de vida que es ahora s610 atributo del estrato 1. 
Pero las insuficiencias de la racionalidad individual impidieron que asi 
fuera. EI Iibre juego de las fuerzas del mercado ha dado origen ill 
desempleo involuntario. Este ha causado @ distribuci6n asimetrica del 

ingreso. y con ella se origin6 la pobreza. 
EI analisis efectuado hasta este punto, muestra que los efectos del 

desempleo involuntario sobre la distribucion del ingreso son pennanentes. 
Aun cuando entre muchos periodos de producci6n pasados haya habido tan 
solo uno con desempleo en el sistema, la asimetria en la distribucion del 
ingreso provocada durante el mismo es irreversible, incluso en presencia de 
un numero importante de periodos posteriores con pleno empleo. La razon 
'principal que explica la irreversibilidad, es la transmisi6n de la distribucion 
asimetrica del ingreso de un periodo a otro, via los ahorros de los 
consumidores. Las asimetrias tenderan a disminuir con la persistencia del 

pleno empleo, pero nunca desapareceran. 

4.2.2. Concentracion de la riqueza y pobreza acumulativa 

Sea grande 0 pequena, la proporci6n "e'' estipulada en el regimen de 
propiedad, pierde importancia en la explicaei6n del nivel de vida de los 
desempleados, a medida que el numero de periodos observados aumenta. 
Esto se debe a que el regimen de propiedad adoptado para el modelo 
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completo habilita el funcionamiento del mercado de capitales. AI cabo de 
muchos periodos, varios de ellos con l;>0, las acciones de las firmas se 
distribuyen entre los consumidores de una manera mucho mas compleja 
que al final de un primer periodo con desempleo. Tal complejidad en la 
distribucion de las acciones, implica que tanto los ingresos mas bajos como 
la propiedad mas reducida de las acciones no necesariamente corresponden 
a los desempleados del ultimo periodo, sino a aquellos consumidores 
afectados por el desempleo durante un mayor numero de periodos que los 
demas. 

Tras un numero grande de periodos en la historia de la sociedad 
analizada, varios de ellos con tasas positivas de desempleo, tanto el ingreso 
como la riqueza se concentraran en manos de un grupo definido de 
consumidores. AI cabo de muchos periodos productivos habra 
consumidores desempleados durante diferentes numeros de periodos 
sucesivos 0 intercalados. Habra quienes no hayan sufrido nunca el 
desempleo, y habra quienes hayan gozado de muy pocos 0 de ningun 
periodo con realizacion total 0 parcial de su oferta de trabajo. Las 
herencias de estas situaciones de un periodo a otro, se traduciran en el 
cambio de manos de las acciones existentes en la sociedad. Los 
consumidores menos afectados por el desempleo seran los poseedores de la 
mayor parte de estas acciones, al final de cada nuevo periodo. 

a) Mecanismo de concentracion de la riqueza 

La pobreza no es resultado de la concentracion de la riqueza, pero es 
inevitablemente agravada por esta. Esto se constata de la manera siguiente: 

La identidad ex-post entre ahorro e inversion para toda la economia al 
final del primer periodo con l;>0, es: 

nQ1+1 -- (m. '" +m r '" +m u"')p-I' . 
(12) 

Por su parte, los ahorros de los empleados y de los desempleados en 
terminos de saldos monetarios, se expresan asi: 

m, '" = 'IfO [(l-l;)m-(l-l;r)n) (m, + m l + m t + wt) , 
(13.a) 

m r'" = 'l'nn[m, +(l-l;.)m l + mt +(l-l;r)wt] , (13.a) 

y mu'" = 'l'n(l;m-l;,.n)(m o + mtJ . 
(13.a) 
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Conocido el numero total "mn" de acciones de las firmas transado en el 
mercado de capitales, el porcentaje de acciones en propiedad de los 
empleados (A ) , de los desempleados parciales (Ar ), y de lose
completamente desempleados (Au), respectivamente, corresponde a las 

siguientes expresiones: 

A = m '" (m '" +m '" +m ",)-I(mn) (14.a)
e e e r u ' 

(14.b)A = m '" (m '" +m '" +m ",)-I(mn)
r r e r u ' 

(14.c)A = m '" (m '" +m '" +m ",)-I(mn)y u u e r u ' 

siendo A. + A r + Au =mn . (15) 

La ecuacion (15) es resultado de los ahorros de los agentes al termino 
de un periodo, para financiar el capital del periodo siguiente a traves de la 
compra de acciones. Segun las ecuaciones (14.a), (14.b), (14.c), y (15), al 
inicio del periodo siguiente la propiedad de la riqueza, que fuera 
equitativamente distribuida al inicio del primer periodo, tendra la siguiente 

estructura: 

[l-l;)m-(l-l;r)nrIA. >n>n-IAr > (l;m-l;pnfIAu . (16) 
Como es evidente en (16), al inicio del primer periodo productivo cada 

consumidor poseia "n" acciones; es decir, un volumen de acciones igual al 
numero de firmas existentes en eI sistema. 

En contraste, al iniciar el siguiente periodo los agentes empleados por 
completo poseen un numero de acciones mayor al que poseian antes, y los 
desempleados total 0 parcialmente ven reducida su riqueza como resultado 
de un primer periodo con desempleo. La distribucion asimetrica del ingreso 
ha ocasionado la primera polarizacion de la riqueza entre los 

consumidores. 
Enseguida se muestran las ecuaciones de distribucion de los beneficios 

de las firmas y remuneraciones al capital, generados un periodo despues de 
verificada la distribucion (15) del ahorro. Puesto que el interes de esta 
parte del analisis se centra en la demostracion de la concentracion paulatina 
e irreversible del ingreso y de la riqueza, se supondra que durante el nuevo 
periodo el sistema revela pleno empleo. Este supuesto es pertinente para 
mostrar la irreversibilidad de los fenomenos sefialados, y util para la 

simplificacion de los argumentos. 
EI total de ingresos "It" generados en el sistema bajo los conceptos de 

beneficios distribuidos por las firmas entre los accionistas, y 
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remuneraciones brutas al capital, se representa en la ecuacion siguiente: 

1,=n(n+r"'QI+I)' (17) 

De este total, la parte percibida por los consumidores que realizaron 
totalmente su oferta de trabajo durante el periodo anterior, "I,", es: 

I, = Aen(A. + Ar + Aut(~n + r '"QI+I)+I(l-~)nlm-ln(l-~)n . (18) 

Los subindices "e'', "r". y "u", denotan en estas ecuaciones el estatuto 
laboral de los consumidores durante el periodo pasado. EI primer termino 
del lado derecho de la ecuacion (18), representa los ingresos provenientes 
de las acciones poseidas por los consumidores empleados. EI segundo 
tcrmino corresponde a los ingresos de los mismos agentes, provenientes del 
reparto de beneficios que las empresas efectuan entre sus empleados. 

Los consumidores empleados residualmente por las firmas un periodo 
antes, perciben los siguientes ingresos por los mismos conceptos durante eI 
periodo corrientc: 

I, = Arn(A. + Ar + Aut(~n + r '"QI+I)+m-Jn2(1-~)n . 
(19) 

La ecuacion de los ingresos "I.," percibidos por los desempleados totales 
del periodo pasado, originados por la posesion de sus acciones y por su 
participacion en los beneficio distribuidos entre los empleados del periodo 
corriente, es: 

lu = Auo(A. + Ar + AJ-I(~n + r '" Q.) +(sm-~n)m-Jn(l-~)n. (20) 

Como se verifica de inmediato, los ingresos per-capita de los empleados 
son estrictamente superiores a los ingresos per-capita de los desempleados, 
por estos conceptos, Es decir: 

l(l-~)m(l-~r)nrlle>n>n-llr>(~m-~rotlu' (21) 

Esta ultima expresion corresponde a la distribucion desigual del ingreso 
en un periodo productivo con pleno empleo en eI sistema. Las asimetrias en 
la distribucion de los ingresos provenientes de la propiedad de las acciones 
y de los beneficios distribuidos entre trabajadores, son consecuencia del 
desempleo verificado en eI curso del periodo pasado. La presencia de la 
masa salarial aminora las diferencias entre los tres estratos de ingresos, 
pero las asimetrias subsisten pese a la situacion de pleno empleo. 

En eI caso expuesto, la distribucion desigual de la riqueza ha 
ocasionado la polarizacion del ingreso en un periodo con pleno empleo. 

Ahora es facil proyectar eI analisis hacia escenarios hipoteticos de 
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muchos periodos, varios de ellos con tasas positiva de desempleo. A final 
de los mismos el ingreso se habra concentrado de manera marcada en 
manos de cada vez menos consumidores; habran surgido tantos estratos de 
ingresos como numero de veces hayan sufrido eI desempleo los 
consumidores. La riqueza se habra trasladado hacia los consumidores 
menos afectados por el desempleo durante la serie de periodos pasados, y 
la pobreza habra resultado finalmente en un grupo de consumidores 
poseedores de muy poca riqueza, y con las ofertas individuales de trabajo 
mas elevadas del sistema. Es evidente que la pobreza puede coexistir con cI 
pleno empleo. 

Este proceso de descentralizacion de la riqueza dara lugar, 
irremediablemente, a que unos consumidores se conviertan principalmente 
en perceptores de ingresos no salariales (capitalistas), y que otros dependan 
casi exclusivamente de sus ingresos salariales (proletarios; trabajadores 
con muy baja 0 casi nula posesion de acciones). Entre unos y otros se 
encontrara toda la gama pensable de consumidores en pos de su conversion 
hacia uno de los grupos extremos. 

La historia del desempleo y la pobreza habra dado lugar, asi, al germen 
de la estratificacion funcional de la sociedad en capitalistas y trabajadores. 

Sin embargo, la movilidad de los consumidores entre unos estratos y 
otros sera permanente, aunque cada vez menos dinamica. Sera muy dificil 
para un consumidor desempleado durante muchos periodos pasados, 
superar su ultimo nivel de ingresos rapidamente. En cambio un consumidor 
desempleado por primera vez durante un ultimo periodo, tendra muchas 
posibilidades de ver revert ida su situacion en un plazo relativamente corto. 

b) Valor de la riqueza y regimen de propiedad: Comentario 

Merecen un comentario puntual la sensibilidad del valor de las acciones 
ante las fluctuaciones empleo-producto en el sistema, y eI papel del 
regimen de propiedad frente a la conformacion de la riqueza de los 
consumidores y a los resultados del modelo ampliado. 

Como se vera especificamente en eI proximo capitulo, hay siempre la 
posibilidad de que exista en el sistema tasa positiva y creciente de 
desempleo con incrementos pequefios en la produccion. Sin embargo, a la 
vuelta de algunos periodos con persistencia del desempleo, eI producto 
necesariamente decrecera. Su disminucion provocara una contraccion en 
los beneficios de las empresas, en los volumenes de capital fisico existentes 
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en el sistema, y en las remuneraciones del mismo. Esto significa que eI 
sustento real de las acciones se desplomara, y con et, el valor de las 
acciones. La riqueza es de esta manera afectada por el desempleo 
involuntario persistente. A niveles mas bajos de produccion les sucede 
generalmente una disminucion en eI valor de la riqueza de los 
consumidores. 

EI volumen inicial de la riqueza fue detenninado por los mismos agentes 
antes de iniciado eI primer periodo de produccion. Consistio en la 
contribucion de capital que cada agente integrado al sistema efectuo. A 
partir de tal volumen de riqueza los agentes estipularon una constitucion en 
sociedad, y en ella, una forma de participacion de cada consumidor en los 
frutos de la riqueza y la produccion. EI regimen de propiedad fue, en los 
dos modelos analizados, el fundamento institucional de la sociedad. 

EI desempleo involuntario no estuvo previsto en los regirnenes de 
propiedad del modele simple ni del modelo arnpliado; sin embargo, la 
inexistencia de un mercado de acciones en el modelo simple implicaba que 
la propiedad de las finnas pennaneciese siempre equidistribuida. En 
cambio, en el momenta en que esta condicion se relajo en el regimen de 
propiedad del modele ampliado, las consecuencias del desempleo sobre la 
distribucion del ingreso y de la riqueza se agudizaron. EI regimen de 
propiedad rnostro asi su no-neutralidad en los resultados obtenidos tanto 
del modelo simple como del ampliado. 

Los cambios efectuados en eI regimen de propiedad del modelo simple, 
para eI modele ampliado, flexibilizaron un aspecto que inicialmente se 
mantuvo rigido: la decision de los agentes de garantizar en eI sistema un 
minimo de subsistencia, a traves de la posesion de un numero fijo e igual 
para todos ellos, de acciones de las finnas. En la nueva situacion se 
permitio que las cuotas de propiedad de los consumidores sobre las finnas 
variaran segun las condiciones imperantes en la economia. La propiedad 
podia ganarse 0 perderse como consecuencia de la situacion que Ie tocara 
vivir a cada consumidor en terminos de empleo 0 desempleo involuntario. 

La pobreza aparecio en los dos modelos como resultado del desernpleo; 
su magnitud dependio del regimen de propiedad. La relacion entre cl 
regimen de propiedad y los niveles rninirnos de vida institucionalmente 
permitidos, marca una diferencia metodologiea fundamental de los modelos 
aqui expuestos respecto a los modelos de competencia perfecta de la teoria 
neoclasica. Segun los modelos neoclasicos, basta con agrupar a un numero 
detenninado de agentes, para que estos se cohesionen a traves de la 
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produccion y el intercambio, gracias a su conducta racional. No hay 
necesidad de estipular con precision aquello que es pennitido de 10 que no 
10 es, entre los agentes. La relacion entre costos de oportunidad objetivos y 
subjetivos, basta para que los agentes logren los mcjores resultados de sus 
elecciones. La evidencia de los modelos aqui expuestos, en cambio, 
demuestra que la configuracion de las restricciones presupuestales de los 
agentes dependen crucialmente de las condiciones iniciales, de las cuales 
forma parte eI regimen de propiedad. No basta con agrupar a "m" 
consumidores y a "n" finnas para que todo acontezca. Es necesario 
instituirlos en sociedad. Las pautas bajo las cuales aceptan fonnar parte de 
la sociedad, implica la aceptacion del contexto de posibilidades al interior 

del cual aceptan elegir. 

4.2.3. Conclusiones 

Una sociedad que economicamente se constituye como tal bajo un regimen 
de propiedad que garantiza la equidad entre todos sus agentes, da origen al 
desempleo involuntario como un resultado natural de la insuficiencia de las 
decisiones racionales de sus integrantes, pese a las condiciones de plena 
competitividad y libre movilidad de precios y salarios imperantes en el 
sistema. EI desempleo origina a su vez la distribucion desigual del ingreso 
durante cada periodo. La polarizacion del ingreso ocasiona, a la vuelta de 
varios periodos con desempleo involuntario en la economia, la 
concentracion de la riqueza en cada vez menos consumidores. 

EI relajamiento de algunas pautas del regimen de propiedad del modele 
simple para eI desarrollo del modelo ampliado, acerca mas a nuestra 
economia hipotetica hacia una sociedad real, y completa finalmente la 
plena movilidad de todo cuanto existe en el sistema al habilitar con ello el 
mercado de capitales. 

Los resultados logrados antes y despues de la rnodificacion del regimen 
de propiedad, muestran que las reglas de constitucion de una sociedad, 
condicionan los resultados del libre mercado, de la plena competitividad y 
de la conducta racional de sus agentes. 

Se demuestra la concentracion de la riqueza como un resultado 
inevitable del desempleo involuntario. Se demuestra como una 
consecuencia inevitable e irreversible del desempleo, en un sistema en el 

.que solo eI mecanismo de precios coordina las acciones de los agentes. 
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EI saldo neto del analisis efectuado en este ultimo punto, se expone en la 
siguiente proposicion: 

Proposicion J� 
En un sistema de mercados bajo condiciones de competencia perfecta,� 
plena movilidad de precios, y rendimientos a escala dec recientes en las� 
funciones de produccion, se verifica 10 siguiente:� 

a) EI desempleo involuntario causa la distribucion asimetrica del 
ingreso y de la riqueza, y tales fenomenos son irreversibles por 
medio del sistema de precios, aun cuando el pleno empleo se 
verifique en el sistema despues de por 10 menos un periodo con 
desempleo involuntario. 

b)� La persistencia del desempleo agudiza la polarizaeien del ingreso y 
de la riqueza, y debilita asi los mecanismos institucionales de la 
sociedad para aminorar las diferencias en los niveles de vida de 
agentes identicos. 

c)� La diferenciaeien en los niveles de vida de agentes identicos y la 
consecuente aparicion de la pobreza, son resultados inevitables del 
desempleo involuntario. 

4.3. RAZONES PARA INVERTIR Y RAZONES PARA PRODUCIR 

En esta seccion se presentan dos reflexiones en torno a la conducta de las 
finnas. La primera de elias corresponde a la relacion entre la tasa interna 
de retorno y la funcion objetivo de los productores. En el capitulo 2 se 
expusieron los argumentos por los que la tasa de ganancia "x" maximizada 
por eI productor representativo, equivale en eI contexto del modelo simple a 
la tasa interna de retorno de la produccion como un proyecto en si mismo. 
De manera analoga, enseguida se muestra que tambien en eI contexto del 
modelo ampliado esta equivalencia es vigente. La segunda reflexion alude a 
la relacion entre la tasa interna de retorno y la tasa de intercs. A diferencia 
del modelo simple, la presencia de "Qt en el modelo ampliado hace posible 
mostrar por que inc1uso cuando la tasa de beneficio es nula, las firmas sc 
encuentran lIamadas a producir. Esta reflexion se desarrolla a partir de la 

relacion entre la tasa de intcres y la tasa interna de retorno de la inversion. 
La pertinencia en el uso de la tasa interna de retorno (TIR) para 

analisis en los campos mencionados, se funda en la independencia que 
existe en nuestros modclos entre los gustos y preferencias de los 
consumidores y la cleccion del volumen de produccion optima por parte de 
los productores, misma que implica que hay tambien independencia entre 
las decisiones de ahorro de los consumidores y las de inversion de las 
firmas. Ademas, en nuestro modelo ampliado no hay costos de transaccion 
imputados por eI mercado de capitalcs, para articular la demanda de 
financiamiento de los productores con la oferta de recursos de los 
consumidores, de manera que las condiciones para la legitimidad del 
teorema de la separacion -base para la pertinencia analitica de la TIR en 
este contexto- se satisfacen plenamente. 

4.3.1. Maximizaeion de la tasa de beneficio 

En plena vigencia de las condiciones iniciales y del regimen de propiedad 
del modelo ampliado, cuando los productores deciden llevar a cabo la 
produccion, 10 hacen bajo el criterio de eleccion de una actividad -un 
proyecto particular- cuya rentabilidad los incita a desarrollarla. 

La condicion necesaria y suficiente para que los agentes del sistema 
decidan lIevar a efecto un proyecto cualquiera, es que su TIR sea positiva. 
Por tanto, si es cierto que los productores deciden lIevar a cabo la 
produccion bajo la idea de tratarse de un proyecto rentable, el criterio de la 
TIR aplicado a los argumentos de la funcion objetivo de los productores, 
debe arrojar necesariamente como resultado la demostracion de que se trata 
en efecto de un proyecto rentable, sin que tal resultado se oponga a los 
demas, expuestos en este capitulo y en el anterior. 

Para efectuar la prueba de rentabilidad de la produccion, el problema se 
plantea de la siguiente manera: 

•� La funcion objetivo de un productor tipico, en eI marco de la teoria 
tradicional, esta dada por: 

(I)
0= PQ - [wT + r '" Q1] • 

•� Si la masa de beneficios "0" es positiva, es porque eI proceso de 
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produceion es rentable. Para probar su rentabilidad, es pertinente 
calcular la tasa interna de retorno de esta actividad, cuya vida es de un 
periodo. 

•� Sea "i" la tasa interna de retorno cuya magnitud se desea conocer. Para 
calcularla es necesario someter la ecuacion (I) a la condicion de que el 
valor presente neto del proyecto (cs decir, la suma de ingresos y egresos 
causados por el mismo durante su periodo de vida), sea igual ~ cero con 
la tasa "i" como incognita. Es decir: 

(2)
0= -[wT +r '" Q;]+ PQ(I +it . 

•� Esta ecuacion equivale a representar en el primer termino del lado 
derecho, los costos totales para la puesta en marcha del proyecto, cuya 
erogacion se efectua al inicio del periodo. EI segundo termino 
corresponde a los ingresos totales provenientes de la puesta en marcha 
del proyecto, que se realizan al final del periodo. Si eI retorno financiero 
del proyecto es estrictamente suficiente para cubrir los costos totales del 
mismo, entonces "i" es igual a cero. Si en cambio el proyecto genera 
ganancias una vez cubiertos los costos, entonces "i" resulta positiva. 

•� Resolviendo (2) para "(I +i)", se obtiene la siguiente expresion: 

PQ 
(I+i)= wT+r"'Qj (3) 

•� En (3) se ve c1aramente que 0>0 implica i>O. 

•� La ecuacion (3) corresponde a la condicion de rentabilidad buscada, y 
coincide plenamente con la funcion objetivo asumida en esta 
investigacion para el productor representativo. La tasa interna de 
retorno "i" corresponde exactamente a la tasa de beneficio'jt''. 

•� En conclusion, la maximizacion de la tasa de beneficio por parte de los 
productores, equivale a maximizar la tasa interna de retorno 0 condicion 
de rentabilidad de la produccion en tanto proyecto por eI cual optar. La 
ecuacion (I) es la identidad ex-post que se satisface necesariamente 
cuando la tasa de beneficio realizada es la maxima. La discusion 

expuesta en la seccion 1.7.2 del capitulo I, arriba a conclusiones sobre 
la pertinencia de la funcion objetivo alternativa para eI productor, que 
son plenamente validas para sustentar la funcion (3) respecto (I) en el 
caso del modelo ampliado. 

4.3.2. La tasa interna de retorno de la inversion 

Corresponde ahora confrontar la decision de invertir de los productores, 
con las razoncs que subyacen a tal decision. 

•� Sea "R" la tasa de rentabilidad de la inversion "Qt que efectua un 
productor en eI periodo actual, con producto proveniente del periodo 
productivo anterior. 

•� La expresion comun del calculo de rentabilidad de la inversion, es: 

R- (r"'Qj-PoQ.) . 
- P Q ' (4) 

o� I 

es decir, los ingresos brutos menos la depreciacion, todo dividido entre 
la depreciacion, 

•� Resolviendo esta ecuacion para "R" y recordando que r"'=(1+r)P o, se 
obtiene 10 siguiente: 

R =r. (5) 

•� Esto significa que la tasa de rentabilidad de la inversion es igual a la 
tasa de interes, 

•� En este caso, "R" equivale ala tasa interna de retorno de la inversion, y 
muestra que mientras se verifique r>O, la inversion sera rentable para 
las finnas. 

•� Con estos elementos se puede precisar de la siguiente manera la razon 
por la cual en e1largo plazo (es decir, con x=O), los productores tienen 
incentivo para producir: La nulidad de la tasa interna de retorno de la 
produccion no implica nulidad de la tasa interna de retorno de la 
inversion, y basta con que esta ultima sea positiva, para que producir 
sea la mejor decision de las finnas. Mientras exista r>O, habra ingresos 
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POSltlvOS provenientes del capital fisico en la produccion. Dicho en 
otras palabras, beneficios nulos no significan rernuneracion nula para 
los servicios del capital. 

4.4.� OPTIMIZACION INTERTEMPORAL DE LA FIRMA 
REPRESENTATIVA 

Las condiciones de equilibrio del productor representativo en los modelos 
simple y ampliado, conciernen a procesos productivos cuya vigencia es de 
un solo periodo. La generalidad del calculo alternativo del productor ha 
sido ya demostrada para casos en los cuales existe mas de un factor 
productivo en las funciones de produccion, pero falta demostrar su validez 
en un contexto en el cual las decisiones se toman en el periodo actual para 
los periodos futuros. Esta prueba es necesaria para demostrar por completo 
que la funcion objetivo de las firmas segun las hipotesis alternativas, tiene 
vigencia teorica en los escenarios fundamentales. 

4.4.1. Condiciones iniciales 

Puesto que los resultados que se busca poner en evidencia no son los 
usuales, es preferible desarrollar el ejercicio en el contexto intertemporal 
mas sencillo posible, sin que ello implique perdida de generalidad en ningun 
aspecto, para que la evolucion del ejercicio sea nitida. EI contexto mas 
sencillo se refiere a una economia con horizonte de vida de tres periodos. 

Supongamos que el trabajo es el unico factor de produccion existente en 
el sistema. Los productores demandan trabajo de los consumidores al inicio 
de cada periodo, para efectuar el proceso de produccion durante ese mismo 
periodo. Una vez concluido el proceso, las firmas venden el producto en el 
mercado que se habilita eI periodo siguiente. 

La idea fundamental que se desea poner a prueba en el marco de la 
optimizacion intertemporal, es aquella que afinna que la funcion objetivo 
de los productores es la tasa de beneficio. Los productores maximizan la 
tasa de beneficio, bajo el criterio de identidad entre dicha tasa y la tasa 
interna de retorno de la produccion. Si esta idea es teoricamente solida, los 
resultados exhibidos en los modelos simple y ampliado deben confirmarse y 
generalizarse para una economia de mas de un periodo. 
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La tasa interna de retorno (que denominaremos "x"), debe ser tal en este 
caso, que iguale a cero el flujo intertemporal de ingresos y gastos del 
productor representativo. Formalmente, esta idea corresponde ala ecuacion 
siguiente: 

T� PIQI wzTz PzQz - 0-WIll +-----+ z - . 
l+x l+x (l+x) (6) 

Los subindices del salario y del trabajo aluden a un periodo anterior a 
aquel sefialado por los subindices del producto y del precio. 

La restriccion tecnica para este caso, esta dada por la funcion de 
produccion intertemporal expresada en su forma implicita: 

F[QI'Q2,(T. -T. "'),(T2-T2"')]=0. (7) 
Esta funcion muestra explicitamente la presencia de costos de 

instalacion distinguidos por periodos. Por hipotesis, se tiene que: 

F' QI > 0, Y F'Tj < 0 

siendo i=I,2, y j=I,2. 
Se supone que todas sus derivadas parciales de primer y segundo orden 

son diferentes de cero en todos los puntos. 
Resolviendo la ecuacion (6) para "(1+11:)", se obtiene la siguiente 

expresion de la funcion objetivo intertemporal del productor: 

(1+x)=0.S(P1QI-wzTz) +0.S[(P1QI-WZTJ +4 PzQz ]O'~� 
wlTI (WI~)Z (WI~) (6')� 

4.4.2. EI calculo 

EI productor maximiza la siguiente funcion objetivo (8), resultante de (6), 
restringida por la funcion de produccion (7): 

_ (p,Q,-w,T,l (p,Q,-w,T,) PQ� •• 
L(I+K)-0.5 +0.5 , ,+4~()J'" +A.F{Q,.Q,.(T,-T, ).(T,-T, lJ· (8)

w,T, [ (w,T,) w,T, 

Las primeras derivadas parciales respecto a cada uno de los argumentos 
de F('), y respecto a "A", se expresan asi: 
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• Sea 

K = [(PtQt -wzTz)Z(wtTtfZ +4PzQz(w tTt t ftl.5; 
entonces: 

-o.5PI [1 + K (PIQI - WZTZ)] = IF' . 
wlTI (wITJ 0, ' 

- Pz(wt Tt t K = IF'Qz ; 

-O.5(1;f' (p,Q, -wzTJ [1 + K (p,Q, - WZTZ)] +(T,r'K PzQz = A.F'" ; 
(w,TJ ) (w,T.) wIT,' 

0.5~[1 + K (PIQI - WZTZ)] = IF\ ; 
wlTI (wITI) z� 

F[QI'Qz,(Tt -Tt "'),(Tz -Tz "')]=0.� 

Dividiendo (I O.d) entre (I O.a), se obtiene:� 

-w F'T�Z _ Z 

p-~' 
I 0, 

(9)� 

(lO.a) 

(lO.b) 

(lO.c) 

(lO.d) 

(lO.e) 

(II) 

Luego, despejando "K" en (lO.b), reemplazando ese resultado y (II) en 
(lO.c), y efectuando sustituciones, se logra la siguiente condicion de primer 
orden: 

-[(~: )F'" (F'~)'r ~ F'~ (~: )(F'~ r( ~:) ~O. 
(12) 

Denotando a las elasticidades con "E", y distinguiendolas segun los 
subindices, (12) se reescribe como: 
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-E E (QZ)=1I"O, Oz,O, T • (13) 
I 

es decir que el equilibrio intertemporal de la demanda de trabajo se alcanza 
en aquel punto de la frontera de produccion en el cual la elasticidad-trabajo 
del producto del primer periodo, por la elasticidad-sustitucion del producto 
del segundo periodo por aquel del primer periodo, multiplicado todo por la 
razon "(QzIT t ), ' , iguala a la unidad. Se trata de una condicion de equilibrio 
independiente de precios y salarios. 

4.4.3. Conclusion 

La demanda intertemporal de trabajo es completamente independiente del 
salario real de cualquiera de los dos periodos. EI mercado intertemporal de 
trabajo no existe, puesto que la demanda de trabajo es independiente de los 
salarios y de los precios. Este es el resultado fundamental, suficiente para 
confinnar la pertinencia general de las hipotesis altemativas sobre el 
calculo economico del productor: La demanda de trabajo no depcnde del 
salario ni de los precios en ningun caso, cuando se trata de una economia 
de propiedad privada, libre mercado y plena movilidad de precios. 

4.5. CONCLUSIONES DEL CAPiTULO 

4.5.1. Sobre la relacion desempleo-distribucion 

En eI modelo simple se arriba a la demostracion de que el desempleo 
involuntario ocasiona, como resultado obligado, la distribucion asimetrica 
del ingreso entre agentes con oportunidades y condiciones identicas al 
inicio de la historia de la sociedad observada. En el modelo ampliado se 
continua este resultado, y se demuestra ademas que la polarizacion del 
ingreso da lugar a la concentracion de la riqueza en manos de cada vez 
menos consumidores en el sistema. 

La concentracion de la riqueza a traves de varios periodos con 
.. existencia de tasas positivas de desempleo, da como resultado la formacion 
de estratos c1aramente diferenciados de consumidores, segun su nivel de 

L 
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ingreso. Tales estratos permiten la movilidad de los consumidores hacia 
mayores 0 menores niveles de ingreso, dependiendo de cuan afectados sean 
por e1 desempleo en el curso del tiempo. Se trata de un proceso que deriva, 
inevitablernente, en la distinci6n funcional de los agentes entre capitalistas 
y trabajadores, 0 en transito progresivo de los consumidores de niveles 
medios de ingreso hacia uno de los dos polos sociales. 

Si el desempleo se hace presente por 10 menos una vez en muchos 
periodos, ni aun lograndose el pleno empleo duradero en la economia hacia 
el futuro, se revertirian los efectos redistributivos adversos sobre la 
riqueza. Haria falta acompafiar al pleno empleo, con cambios en las 
caracteristicas institucionales de la economia. La distribuci6n asimetrica 
del ingreso y la riqueza, es irreversible para rl sistema de precios PQr g 
solo. 

Los resultados sobre la relacion entre el desempleo y la distribucion del 
ingreso y la riqucza, son bases analiticas sobre las que puede desarrollarse 
una propuesta explicativa del fenomeno de la pobreza. Las demostraciones 
logradas hasta ahora, sefialan al desempleo involuntario como la causa 
fundamental de la distribucion inequitativa del ingreso y de la riqueza. 

Hay aspectos que aun no han sido desarrollados en este terreno, pero 
cuyos resultados pueden preverse. Por ejemplo, el efecto de la 
concentracion de la riqueza, sobre los conjuntos de gustos y preferencias de 
los agentes favorecidos tanto como de aquellos perjudicados por este 
proceso. l,Se puede demostrar que la pobreza persistente 0 que los 
persistentes diferenciales en la riqucza, causan contrastes en las funciones 
de utilidad de agentes inicialmente identicos? Si la respuesta es afirmativa, 
entonces hay un camino para exhibir como se transita de una sociedad 
conformada por agentes identicos y bajo condiciones iniciales y 
oportunidades iguales para todos ellos, a otra sociedad en la cual los 
agentes son heterogeneos y las oportunidades para ellos desiguales, pese a 
no haberse modificado las condiciones iniciales. Esta es una linea de 
invcstigacion abierta para el futuro. 

Las causas que agravan los problemas de concentracion de la riqueza y 
distribucion inequitativa del ingreso, son innumerables en las economias 
reales. Muchas de esas causas han sido ya estudiadas y sus consecuencias 
formalizadas por la ciencia economica actual. Sin embargo, las 
demostraciones ensayadas en nuestros modelos simple y ampliado 
contribuyen con un principio, mismo que pese a su sencillez, puede ayudar 
en parte a explicar la genesis de la inequidad, la pobreza y la ineficiencia 
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social del equilibrio general, asi como a orientar pautas correctivas de estos 
fenomcnos adversos de la economia. Este principio dice que @ causa 
primera de la distribuci6n ineguitativa del ingreso y de @ rigueza es rl 
desempleo involuntario. 

La pobreza aparece en la sociedad como e1 resultado mas drastico del 
desempleo involuntario y de su persistencia. EI pleno empleo detiene el 
crecimiento de la pobreza, pero no 10 revierte. La conducta racional de los 
agentes economicos y la plena vigencia del sistema de precios, son 
expedientes inutiles para erradicar la pobreza por ellos mismos. Mas aun; 
las insuficiencias en la racionalidad de los agentes son la causa exc1usiva 
de desempleo involuntario, de la polarizacion del ingreso y de la riqueza, y 
en consecuencia, de la pobreza. 

4.5.2. Sobre la relacion tasa interna de retorno-tasa de beneficio 

Se demuestra que maximizar la tasa interna de retorno por parte de los 
productores, equivale a maximizar la tasa de beneficio. Esta dernostracion 
constituye el argumento mas solido para exponer la consistencia y 
generalidad de la funcion tasa de beneficio, respecto a la funcion objetivo 
tradicionalmente atribuida a los productores. La discusion efectuada sobre 
este aspecto en la seccion 1.7.2 del capitulo I, es del todo valida para eI 
modelo ampliado. 

Segun e1 calculo tradicional, el productor busca maximizar la masa de 
beneficios; segun nuestra hipotesis, e1 productor busca maximizar la tasa 
de retorno de la produccion. Maximizar la TIR implica maximizar la masa 
de beneficios, en cambio maximizar la masa de beneficios no implica 
maximizar la rentabilidad de la produccion. 

Por otra parte se demuestra que la TIR positiva de la inversion es razon 
suficiente para que las firmas prefieran producir a no hacerlo, cuando la 
tasa de beneficio igual a cero. Esta dcmostracion equivale a afirmar que en 
ellargo plazo y bajo condiciones de plena competitividad, la produccion de 
las firmas sera siempre positiva. 

Estas dos demostraciones permiten centrar las decisiones de los 
productores en un criterio fundamental: la rentabilidad de los proyectos. 
Mientras un proyecto sea mas rentable que cualquier otro, dadas las 
condiciones de la economia, sera el elegido por los productores. Mientras la 
produccion sea una actividad rentable, los productores continuaran 
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produciendo. Si la tasa interna de retorno de la inversion es positiva y la 
tasa de ganancia es nula, dadas las condiciones del sistema, los productores 
decidiran seguir adelante con la produccion. 

4.5.3. Sobre la optimizacion intertemporal 

Se ha hecho evidente que las hipotesis alternativas a las habituales sobre el 
calculo economico de los productores, son generales. EI calculo 
intertemporal resulto en una condici6n de orden analoga a las expuestas 
para los modelos de un solo periodo. Se demostro la independencia de la 
demanda de trabajo respecto a precios y salarios, y ese resultado fue 
suficiente para corroborar todos los demas, 

4.5.4. Sobre el papel del regimen de propiedad 

Tanto en el modelo simple como en eI completo, eI regimen de propiedad 
ha determinado las bases de la constitucion de los agentes en sociedad. 

En todo el desarrollo del modelo simple y en buena parte del analisis del 
modelo ampliado, se Ie atribuyo al sistema la virtud de asegurar un nivel 
minima de subsistencia para los consumidores, mediante eI regimen de 
propiedad. Esto se logro a traves de la institucion de una percepcion 
obligada de ingresos para cada consumidor, proveniente de la 
equidistribucion inicial de la propiedad de las firmas. Pese a la rigidez 
derivada de esta condicion sobre la asignacion de la propiedad, los modelos 
exhibieron condiciones de plena competitividad. 

Esta condicion se flexibilizo en el modelo completo, con la creacion de 
un mercado de capitales y con la posibilidad de transferencia de las 
acciones. Los consumidores depositaban en el mercado de capitales sus 
ahorros de un periodo, a cambio de un ingreso superior en eI periodo 
siguiente, para financiar su consumo futuro. EI mercado de capitales les 
aseguraba ese ingreso futuro incrementado, otorgandoles a los ahorradores 
acciones de las firmas. Estas ultimas vendian asi sus acciones a los 
consumidores, a cambio del financiamiento de la inversion para hacer 
posible de esa manera eI siguiente proceso productivo. 

EI momento en que la equidistribucion de la riqueza dej6 de ser un 
atributo del sistema por los cambios efectuados en el regimen de propiedad, 
las insuficiencias de la racionalidad antes aludidas condujeron, via eI 
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desempleo, a la asignacion asimetrica de la riqueza. Las diferencias entre 
los ingresos de empleados y desempleados dejaron de ser solo un fenomeno 
transitorio, y reflejaron un problema de caracter estructural en eI sistema. 

Se hizo evidente que eI regimen de propiedad condiciono pero no cause 
los fenomenos de desempleo y distribucion asimetrica. 
Lo anterior significa que de las reglas pueden derivar condicionamientos 
favorables 0 desfavorablcs para la economia de una sociedad, e implica por 
tanto que es necesario investigar el tipo de relacion que existe entre estos 
condicionamientos por medio de las reglas, y la cIase de fenomenos que 
cada sociedad experimenta. 

4.5.5. Sobre las opciones ante las insuficiencias de la racionalidad 

Ha quedado demostrado que la conducta racional de los agentes en una 
economia plenamente competitiva, es insuficiente para que estos logren los 
mejores resultados de sus decisiones de compra y venta. Insuficicncia de la 
racionalidad en este scntido, implica insuficiencia del libre mercado como 
mecanismo de coordinacion entre los agentes que participan de una 
economia como la descrita en nuestros modelos. 

Ante este resultado, cabe la siguiente pregunta: ~ Que opciones existcn 
en una economia de libre mercado, plcnamente competitiva y 
descentralizada, para compensar las insuficiencias de la racionalidad? 

Una respuesta posible es la de fomentar un acuerdo entre todos los 
agentes del sistema, para reconocer a traves de variables conocidas por 
todos ellos, aquello que no se logra con eI solo recurso del libre mercado. 
Aquello "no logrado" es basicamente 10 que una sociedad sacrifica en aras 
del desempleo. Si fuese posible establecer la diferencia entre la magnitud 
que tendrian todas las variables de la economia en situacion de pleno 
empleo y equidistribucion, y la que en realidad tienen con tasa positiva de 
desempleo, los agentes podrian precisar a traves de su acuerdo una funcion 
objetivo comun, suplementaria a las individuales, para compensar aquello 
que no se logra con eI solo recurso de la conducta racional de los 
individuos. 

En la economia real puede reconocerse en el gobierno al resultado de 
ese "acuerdo entre agentes, aunque con su intervencion las condiciones de 
plena competitividad pierdan vigencia". Si tal es eI caso, una posible 
explicacion a la persistencia de los fenomenos de desempleo involuntario y 
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distribucion inequitativa en estas economias, aun en presencia de una 
instituci6n capaz de efectuar el calculo economico suplementario al de los 
agentes individuales, es que tal institucion efectua el calculo equivocado. 

Con el fin de precisar el calculo economico posible del estado en 
escenarios diferentes, afectados por el desempleo y la distribucion 
asimetrica del ingreso y de la riqueza, se dedica el proximo capitulo al 
desarrollo de un modelo IS-LM modifieado por las hip6tesis de trabajo 
empleadas en los modelo previos. 

CAPITULO 5 

MODELO IS-LM MODIFICADO 

5.1. ANTECEDENTES 

Los cuatro capitulos anteriores de esta investigacion se han dedicado por 
completo al desarrollo de un cuerpo explicativo altemativo al habitual, 
sobre los fenomenos del desempleo involuntario, la distribucion del ingreso 
y de la riqueza, y la pobreza acumulativa. 

EI objetivo de este capitulo es plantear de forma general el cuerpo 
propositivo asociado a la teoria propuesta, para tender el puente entre el 
razonamiento abstracto de los capitulos precedentes sobre los principios 
que gobieman a los fen6menos antes aludidos, y los reeursos 
institucionales disponibles para lograr el pleno empleo en condiciones de 
eficiencia social, de una sociedad hipotetica fundada sobre la propiedad 
privada y el libre mercado, mas cercana a las sociedades reales que 
aquellas analizadas en capitulos previos. 

EI modelo de anal isis macroeconomico de base vigente en la actualidad, 
es el eonocido IS-LM propuesto por Hicks( 1937). Sus raices son 
estrictamente neoclasicas. Sin embargo, se trata de un modelo 10 
suficientemente versatil como para dar paso a los cambios que demandan 
las hip6tesis alternativas, sin perder por ello sus propiedades analiticas mas 
utilcs. EI modelo IS-LM a desarrollarse, es de precios fijos y de ajuste por 
cantidades, al igual que el modelo de origen. 

Para la construccion del citado modelo, partiremos de los resultados 
logrados en los capitulos anteriores. Sabemos que el desempleo 
involuntario es plenamente compatible con el equilibrio general, y que por 
corta que sea su presencia en la economia, ocasiona efectos permanentes 
sobre fa distribucion del ingreso y de la riqueza; efectos que las fuerzas del 
Iibre mercado son incapaees de eorregir. EI pleno empleo es una 
posibilidad real del sistema; pero no es la unica. Es una entre todas las que 
existen en el rango matematico (0, To). 

Se ha demostrado que el pleno empleo por si solo no implica eficiencia 
social. Hay niveles de pleno empleo asociados a volumenes de produccion 
que podrian ser superiores, y ligados a situaciones de distribucion 
asimetrica del ingreso y de la riqueza, que de eorregirse, conducirian al 
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sistema a otros niveles de pleno empleo con mayor produccion y 
distribucion mas equitativa del ingreso y la riqueza. Es dccir que el pleno 
empleo por si solo no significa optimalidad en el sentido de Pareto. 

Se hizo evidente, finalmente, que en un sistema de propiedad privada y 
libre mercado, el salario nominal es variable exogena, y el "mercado de 
trabajo" no cxiste. Dicha exogeneidad del salario no significa bajo ningun 
aspecto rigidez del salario real. 

Estos resultados son la evidencia de que la conducta racional de 
productores y consumidores en una economia plenamente competitiva, es 
insuficiente para que estos logren los mejores resultados de sus decisiones 
de compra y venta. Insuficiencia de la racionalidad en este sentido, equivale 
a insuficiencia del libre mercado como mecanismo de coordinacion entre 
los agentes que participan de una economia como la descrita en nuestros 
modelos. 

Ante esta dernostracion cabe la siguiente pregunta: i.Que opciones 
existen en una economia de propiedad privada, libre mercado, plenamente 
compctitiva y desccntralizada, para compensar las insuficiencias de la 
racionalidad? 0 dicho en otras palabras: l.hay algo que hacer cuando, pese 
a la vigencia de las condiciones ideales para una economia segun las 
recetas tradicionales, los resultados que se logran son el desempleo y la 
polarizacion del ingreso y la riqueza? 

Una respuesta a esta pregunta es la puesta en vigencia de un acuerdo 
entre todos los agentes del sistema para reconocer, a traves de variables 
conocidas por todos ellos, 10 que una sociedad sacrifica a causa del 
desempleo involuntario. Como se sefialo al termino del capitulo previo, si 
fuese posible establecer la diferencia entre la magnitud que tendrian todas 
las variables de la economia en situacion de pleno empleo y 
equidistribucion, y la que en realidad tienen con tasa de desempleo positiva, 
los agentes podrian precisar a traves de su acuerdo una funcion objetivo 
comun, suplementaria a las individuales, para compensar aquello que no se 
logra con el solo recurso de la conducta racional de los individuos. 

En la economia real se puede reconocer al Gobierno como el resultado 
de ese "acuerdo entre agentes". Siendo asi, una explicacion razonable, 
entonces, a la persistencia de los fenomenos de desempleo involuntario y 
distribucion inequitativa en la economia real, pese a la presencia de una 
institucion capaz de efectuar el calculo economico suplementario al de los 
agentes individuales, es que tal institucion efectua el calculo equivocado, 0 

que no desempefia el papel mas eficiente frente a los problemas planteados, 
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por actuar bajo creencias semejantes, por ejemplo, a aquella que indica que 
el libre mercado si es en rcalidad suficiente para lograr la eficiencia 
eccnomica y social en un sistema. 

El desarrollo de un modelo IS-LM modificado por las hipotesis de 
trabajo empleadas en los modelos previos, es precisamente el camino que 
seguiremos en busca de un calculo econornico adecuado para el Gobierno, 
frente a escenarios diferentes de la economia, afectados por el desempleo y 
la distribucion asimetrica del ingreso y de la riqueza. 

En el modelo IS-LM tradicional de economia cerrada con plena 
flexibiliad de precios, el nivel de actividad del sistema 10 determina el 
equilibrio en el mercado de trabajo. En ese modelo, aplicado a economias 
grandes que funcionan en zonas de utilizacion de su capacidad muy 
cercanas a la de pleno empleo, el desempleo, cuando llega a aparecer, se 
explica como un fenomeno coyuntural, debido a imperfecciones en la 
coordinacion entre quienes ofrecen trabajo y quienes 10 demandan. Una vez 
que tales imperfecciones se salvan y finalmente compradores y vendedores 
se encuentran, el resultado natural consiste invariablemente en la 
restauracion del equilibrio de pleno empleo. Bajo esta linea de 
razonamiento, el desempleo es considerado como un fenomeno transitorio y 
friccional, mismo que, una vcz restaurado el perfecto funcionamiento del 
sistema de mcrcados, desaparece por completo. 

Sin embargo, enseguida sc pondra en evidencia que los resultados del 
modelo IS-LM dificren sustancialmente de los antes sefialados, cuando el 
mismo es modificado por las hipotesis de trabajo sometidas a prueba en los 
capitulos anteriores. 

Las modificaciones fundamentales respccto a la estructura tradicional 
del modelo IS-LM son, en primer lugar, la desaparici6n del mercado de 
trabajo y, en segundo lugar, la incorporacion de las relaciones distribucion 
del ingreso-nivel de actividad y distribucion del ingreso-nivel de empleo. 
Tales modificaciones implican hacer vigentes para este modelo todos los 
resultados alcanzados previamente. 

5,2, CONDICIONES INICIALES 

El analisis se efectua inicialmente sobre una economia cerrada, de 
propiedad privada, plenamente competitiva en la produccion y en el 
intercambio, y cuya sociedad es conocedora de que no basta con la 
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racionalidad en la conducta de sus miembros para que los resultados que se 
logren a traves del mercado sean los optimos en el sentido de Pareto. 

Esta economia se desarrolla bajo el mismo regimen de propiedad 
definido en el capitulo anterior: 

•� Las firmas son de propiedad excIusivarnente privada. 

•� Hay plena distribucion de los beneficios de las firmas entre propietarios 
y trabajadores. 

•� Hay un mercado de capitales en eI cual se transan las aceiones de las 
empresas a carnbio del ahorro de los consumidores. 

Como respuesta a las insuficiencias de la racionalidad individual cuya 
existencia reconocen los agentes que conforman esta economia, estos han 
creado un agente economico colectivo lIamado Gobierno. EI Gobierno 
existe gracias a los recursos que los agentes individuales aportan para su 
existencia como agente economico. 

La razon de ser de este agente, consiste en hacer efectivas las 
posibilidades del sistema para compensar las insuficiencias de la 
racionalidad individual, de manera que los miembros de esta economia 
alcancen finalmente los resultados optimo-paretianos de sus decisiones de 
produccion e intercambio. 

Puesto que se trata de una economia formada por agentes individuales 
identicos entre si, las diferencias entre ellos resultan de su situacion en el 
sistema al cabo de cada periodo de produccion. Situaciones diferentes para 
agentes cuyas funciones objetivo son iguales y cuyas restricciones admiten 
el mismo vector de precios vigente en el sistema, significan en ultima 
instancia diferencias en sus niveles de consumo y en su posesion de saldos 
monetarios. Tales diferencias, resultantes del desempleo, implican niveles 
de consumo y posesion de riqueza mils altos para unos agentes que para 
otros. 

Dado que eI pleno empleo es siempre una posibilidad cuya implicacion 
inmediata es un nivel de demanda efectiva superior para todos los agentes 
del sistema, toda situacion de equilibrio general con desempleo es 
suboptima en el sentido de Pareto. 

Se trata de situaciones suboptirnas tanto para los agentes con mayores 
niveles de consumo como para los demas, puesto que el nivel de ingreso del 
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agente mas favorecido cuando hay desempleo en el sistema, es siempre 
inferior al que percibiria en condiciones de pleno empleo; como quedo 
demostrado en el capitulo anterior. 

5.2.1. Papel del gobierno 

EI papel compensador de este agente respecto a las insuficiencias de la 
racionalidad individual, se desarrolla a partir de un calculo economico 
propio del Gobierno. Dicho calculo consiste, en primer lugar, en la 
medici6n en terminos de nivcl y estructura, del desempleo involuntario y de 
la distribuci6n del ingreso y la rigueza. En segundo lugar, este agente 
calcula ~ producto potencial de pleno empleo con eguidistribuci6n de 
rigueza ~ ingreso para esta economia. En tercer lugar, eI Gobierno finaliza 
su calculo, efectuando las diferencias entre la situaci6n potencial de pleno 
empleo y la situaci6n real al termino de cada periodo. 

Bajo el supuesto de existencia de democracia perfecta en esta sociedad, 
una vez concIuido su calculo economico, eI Gobierno informa a los agentes 
sobre los resultado logrados, y de manera adyacente les explica la forma en 
que el puede intervenir en la economia a traves de los instrumentos que 
tiene a su disposicion, para cerrar la brecha entre la situacion objetivo 
determinada por eI producto potencial de pleno empleo y equidistribucion, 
y la real, en la cual puede haber tasa positiva de desempleo y asimetrias en 
la distribucion. 

Una vez que los agentes del sistema evaluan su situacion individual en 
el escenario actual y en cI potencial, otorgan al Gobierno eI poder de 
intervencion en el sistema. EI Gobierno actuara unicamente si eI voto de los 
agentcs en favor de la intervencion es unanime, 0 si no existe ningun voto 
en contra, y esto a su vez acontecera si y s610 si los agentes consideran que 
con las acciones del Gobierno todos ellos veran mejorada su situacion 
durante el siguientc periodo, 0 por 10menos no la veran modificada. 

Puesto que sera siempre deseable para los agentes una situacion con 
tasa de desempleo inferior y distribucion mas equitativa a las registradas en 
cada periodo con tasa de desempleo positiva, en tanto esto no afecte 
negativarnente la situacion de ninguno de ellos y si favorezca a algunos, 
estos autorizaran al Gobierno a actuar en pos de tal objetivo, siempre y 
cuando sus promesas se verifiquen de un periodo al otro. 

Menor tasa de dcsempleo implicara mayor producto, y distribucion mas 
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equitativa con mayor producto significara la posibilidad de que la situaci6n 
de algunos agentes mejore sin que empeore la de otros, respecto a periodos 
anteriores. 

Preservar el pleno empleo por si cuando este se verifique en el sistema, 
no sera necesariamente el papel del Gobiemo, puesto que como ya se 
mostro en el capitulo anterior y se vera de nueva cuenta mas adelante, no 
todas las situaciones de pleno empleo son socialmente eficientes, si no se 
ballan acompaiiadas de equidistribucion del ingreso, debido a sus 
implicaciones en la demanda. La equidistribucion del ingreso se logra s610 
bajo equidistribucion de la riqueza, como pudo demostrarse con el modelo 
ampliado sobre este aspecto, y como se vera nuevamente en el curso de este 
analsis. 

5.2.2. Funcionamiento del sistema 

Los consumidores y las firmas efectuan sus respectivos calculos 
economicos fundados en su conducta racional. 

Sin embargo, sus calculos se realizan ahora en correspondencia con la 
existencia del Gobierno: es decir, con la influencia que la presencia de este 
nuevo agente tiene sobre las condiciones del sistema, (salvo en el modelo 
basico con el cual se inicia el analisis). 

La existencia del Gobiemo modifica los resultados de los calculos de los ., 
agentes individuales, a tiempo de decidir estos otorgarle una parte de sus 
ingresos y ciertos canales posibles de gastos. Tanto la estructura de su 
financiamiento via impuestos como la estructura de sus gastos, determinan 
el nivel y la estructura de las acciones del Gobiemo en la economia. 

Por tanto, ante cada si'uacion particular Ie corresponde al Gobiemo un 
determinado patron impositivo y cierta estructura del gasto. Asi, la 
situacion del Gobiemo al final de cada periodo de producciondepende de 
los resultados logrados con su politica de ingresos y gastos, adyacente a las 
decisiones de firmas y consumidores. EI Gobiemo forma parte organica del 
sistema, y como tal influye y es influido por las situaciones que se registran 
en el mismo. La presencia del Gobiemo significa necesariamente economia 
intervenida. 

Las acciones del Gobiemo son de corto plazo. Esto quiere decir que su 
patron de intervenci6n puede modificarse de un periodo a otro, y sus 
decisiones de politica se toman en consideracion de las posibilidades de 
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accion de corto plazo que le otorga la sociedad. 
Conociendo los agentes individuales las insuficicncias de su conducta 

racional bajo cualquier esccnario. mantendran sicmpre vigente su deseo de 
suplir tales insuficiencias con las acciones del Gobiemo. 

EI sistema funciona de manera tal que detennina niveles de producto 
"Qd" y tasa de interes "r", que equilibran de manera conjunta el mercado 
monetario "LM" y el mercado de biencs y servicios "IS". Cada punto de 
equilibrio de ambos mercados corresponde neccsariamente a un nivel de 
empleo determinado. mismo que no tiene por que coincidir con el de pleno 
empleo, salvo en casos particulares cuyas propiedades seran analizadas de 
manera puntual. 

EI sistema se construye con base en las ecuaciones de los resultados ya 
dernostrados con cl modelo ampliado. Es asi que el mercado de trabajo 
queda eliminado del sistema IS-LM. como se mostrara enseguida, y el 
equilibrio general es plenamente compatible con tasas positivas de 
desempleo involuntario. El pleno empleo es una posibilidad de equilibrio 
general de la cconomia, para cuyo logro intencional se discuten las 
opciones de intcrvencion cficientc del Gobiemo. 

Es intencion de este analisis, discutir opciones de politica economica 
altemativas a las recomendadas por la perspeetiva ortodoxa. 

5.3. MODELO BAslCO SIN GOBIERNO 

Este modelo se desarrolla con base en las mismas condiciones iniciales del 
modelo completo y bajo el regimen de propiedad ya modificado. 

Se trata de un ejercicio de interpretacion del equilibrio general de la 
economia tanto en presencia de desempleo involuntario como de pleno 
empleo, bajo un esquema de libre mercado; es decir. inicialmentc sin 
presencia del Gobiemo, a la luz de un modelo IS-LM modificado por las 
hipotcsis de trabajo de las demostraciones previas. 

Los supuestos sobre el capital son exactamente los mismos empleados 
en los capitulos tres y cuatro. 

Hay rendimientos a escala decrecientes en las funciones de produccion. 
Se preservan todas las propiedades inherentes a las funciones objetivo y 
restricciones de los productores y de los consumidores, estipuladas en los 
dos capitulos anteriores. 

EI salario nominal "w" esta exogenamente determinado. Sin embargo, el 
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salario real cambia segun las condiciones imperantes en la economia. 

5.3.1. Estructura basica 

A partir de las ecuaciones del modelo completo, se tiene que: 
Qd=Qc+Q i +t (I) 

representa la demanda global de la economia. Para simplificar la notaci6n 
empleada durante los capitulos anteriores, sea "C(Qd)" la funcion consumo: 

Q
c 
=c(o.) : (2) 

y 
(3)Qi+ I = i (Qd , r ] . 

las funciones consumo e inversion, respectivamente, con 1> c'Q. > 0, Y 

-, 0·' 0con I Q. > e I r < . 
De (I), (2) y (3) se obtiene la expresion: 

(4)
Qd=f (Qd,r ) . 

que representa la funcion "IS". La variable "Qd" en (3), resulta del 
producto global esperado, a partir del cual las finnas toman sus decisiones 
de invertir una parte del producto de este periodo en el proceso productivo 
del siguiente. Se supone que las expectativas de demanda se construyen 
como proporciones de las magnitudes corrientes. Por tanto, la presencia de 
"Qd" en la funcion de demanda de producto para inversion, se explica por 
las expectativas de demanda que forman parte de la misma. La ecuacion 
(3) es exactamente la misma ecuacion (22) del capitulo 3. 

Las expectativas de los agentes en torno a "Qd" para un periodo 
posterior, bajo cualquier patron de formacion, toman como base el nivel de 
producto registrado en el periodo actual. Por tanto, la expresion (4) es 
suficiente para representar la forma reducida de la funcion "IS". 

La demanda de moneda esta definida por: 

M=P(Qc+m"/p). (5) 

En esta ecuacion, la variable "m*" corresponde a los saldos nominales 
con que los consumidores compran acciones en eI mercado de capitales, 
atraidos por la tasa de interes que este ofrece a los propietarios de las 
mismas. Cuanto mayor sea la tasa de interes, mayor sera el deseo de los 
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consumidores por poseer menos moneda y mas acciones. Los eonsumidores 
no deciden el monto de sus ahorros en funcion de la tasa de interes sino en 
funcion de su ingreso, pero eligen la c1ase de activo bajo la cual ahorraran, 
sobre la tasa de interes. Por tanto, (5) se expresa ahora como: 

(5')
M=C(Qd)P+m"(Qd,r) . 

siendo "m"(Qd,r)" la forma reducida de la demanda de moneda de los 
consumidores para ahorro, y "C(Qd) P" la demanda de moneda para las 
transacciones corrientes de este periodo. 

Asi, la funcion "LM" queda representada por: 
(6)

(M/P)=L(Qd,r) . 

con L' Q. > 0 Y L'r < O. 

Finalmente, puesto que se verifica siempre que: 
(7)o, =Qo : 

el nivel de producto detenninado sobre la funcion de produccion, se 

representa con la ecuacion: 
(8) 

o, =f[(I-u-t)T,Q;]: 

siendo T = uT "29. 

La funcion inversion para c1 periodo corriente (es decir, la demanda de 
producto para eI proceso produtivo de este periodo, efectuada durante el 
periodo anterior), se expresa como: 

(9)
Q; =Lt(Qd,r), 

es decir, en funcion del nivel de producto actual y de la tasa de interes. Se 
trata de la misma funcion (3) fechada para un periodo antes, debido a la 
verificacion perfecta de las expectativas. 

Reemplazando (9) en (8) y obteniendo la funcion inversa para "T", se 

arriba a la expresion: 

29Recuerdese que segun las ecuaciones (14) a (16) del capitulo 3. la TMST se define como: 

+Q,(T -j -)" = r'T [r'Q,r 
siendo "+" un numero real tal que +>0. Reemplazando la TMST en las eeuaciones (12) y (13) de dicho 

capitulo. e igualandolas entre si, se arriba al siguiente resultado: T= uT* , 

u=(I1-I+I1,+,1-1)(I1-'+I1-'+-'-1-+ 't'siendo 

con u>1. puesto que +>0. y 1>11>0· 
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T =g(Qd ,r) , (10) 

que representa la forma reducida de la demanda de trabajo. 

La funcion (10) definida en RJ, con g'Qd > 0 y g', > 0, exhil-, por una 

parte la respuesta de la demanda de trabajo ante cambios en cl nivel de 
producto, y por otra, muestra los cambios en e! nivel de empleo causados 
por un efecto sustitucion de corto plazo entre capital y trabajo, definido en 
la ecuacion por la presencia de la tasa de interes. 

EI efecto sustitucion resulta de la rclacion inversa entre un nivel de 
salario nominal exogenamente determinado, y la tasa de interes "r", que 
iguala en equilibrio a la rclacion inversa de las productividades marginales 
de los factores (TMST). 

La ccuacion (10) interviene en el sistema para la determinacion del nivel 
de empleo asociado a cada equilibrio simultaneo de los mercados de dinero 
y de bienes. Puesto que el elemento decisivo del nivel del empleo en la 
economia es la demanda de trabajo, de manera independiente de la oferta de 
este servicio, el resultado no tiene por que ser de pleno empleo mientras la 
economia no sea intervenida. 

Con la funcion (10) se muestra elaramente que el nivel de actividad de 
la economia no se detennina con el equilibrio entre oferta y demanda de 
trabajo, como sucede en e! modelo IS-LM tradicional, sino exclusivamente 
por eI comportamiento de la demanda agregada, dadas las condiciones 
tecnicas de la oferta de producto, y los gustos y preferencias de los 
consumidores. 

Difcrenciando (10), se obtiene: 
(II)dT = g'Qd dQd + g', dr , 

que implica: 

g,Q [s'g r ]-1 < 0 . 
(12) 

d 

Es decir que para todo nive! de empleo "T" tal que dT=O, existe una 
curva que en adelantc se denominara de isoempleo, definida por un 
conjunto de pares producto-tasa de interes, con pendiente negativa 
creciente en el plano cartesiano (Qd,r). Es necesario recordar que las 
propiedades matematicas de la funcion (10), derivan de aquellas propias de 
las funciones de produccion adoptadas para el modelo ampliado. Las 
propiedadcs de estas funciones no s610 estan presentes directamente en 
( 10), sino tambien a traves de la funcion "Qi+t". 
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Es evidente que el equilibrio en los mercados de bienes y de moneda se 
logra con 0 sin equilibrio entre oferta y demanda de trabajo: por tanto, para 
cada par "(Qd,r)" que equilibra conjuntamente a las funciones (4) y (6), 
existe un nivel detenninado de "T" correspondiente a alguna curva de 
isoempleo, plcnamente compatible con el equilibrio general IS-LM. La 
magnitud "T" es en todo caso menor 0 igual al nivel de pleno emplco. 

Esta situacion se expresa graficamente de la siguiente manera: 

LM 

curve de 

o Q*d Qd 

Grafica 1 

Las curvas "IS" y "LM" se hallan en equilibrio en el punta "A", con un 
nivel de empleo igual a "TA" , con el cual tambien se denota en la grafica a 
la correspondiente curva de isoempleo. EI mismo nivel de empleo seria 
alcanzable sobre cualquier otro punto de la curva "TA" , si tal eoincidiese 

con un equilibrio general IS-LM. 
Como es inmediato observar, la curva "TA" no tiene por que 

corresponder al pleno empleo. Para que asi fuere, la oferta de trabajo bajo 
las condiciones vigentes en el sistema (determinadas por los niveles de 
producto y de tasa de interes de equilibrio, con el consiguiente nivel de 
precios), tendria que coincidir con la magnitud "TA". 

Esto significa que el nivel de pleno empleo no esta definido como una 
con stante para cualesquiera condiciones de la economia, sino que cambia 
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segun los efectos directos e indirectos de vanaciones en la demanda 
agregada, la tasa de interes y el nivel general de precios, sobre la oferta de 
trabajo. 

EI equilibrio en "A" sera estable en la medida en que no haya razon 
alguna para que los agentes decidan modificar sus planes. En este sentido, 
cabe la siguiente pregunta: i,Si "A" corresponde a una tasa positiva de 
desempleo, por que los agentes no buscan un equilibrio de pleno empleo si 
con este ultimo estarian mejor que en "A"? Expresada de otra manera: i,Por 
que las finnas no buscan incrementar sus inversiones hasta alcanzar un 
equilibrio de pleno emplco? 

La respuesta es que las firmas perciben "A" como el equilibrio posible y 
deseable, puesto que realizan solo aquel volumen de inversion que satisfaee 
sus expectativas "Qd" y que es compatible con la tasa de interes vigente. Es 
decir que conocidas las sefiales ante las cuales responden las finnas con sus 
planes de inversion, la situacion "A" es percibida por elias como la mejor, 
y no existe incentive alguno provenicnte de las sefiales del mercado, que las 
conduzca a modificar sus planes. 

Bajo el supuesto de que la tasa de interes se halle en su nivel mas bajo 
posiblc de manera que "Q'" no pueda aumentar mas por esa causa, la unica 
variable detenninante del volumen de inversion serian las expectativas 
sobre "Qd". En tal caso habria que preguntarse i.por que, entonces, las 
expectativas de las finnas no se modiflcarian hasta que el nivel de producto 
esperado corresponda a aquel de pleno empleo? 

La razon estriba en que las expectativas de producto se forman sobre un 
conjunto de informacion definido sobre dos atributos. EI primero de ellos 
consiste en que la informacion pertenece al pasado y como tal esta 
constituida por datos inalterables, el segundo, en que el conjunto de 
informacion csta confonnado por todas las sefiales provenientes del 
sistema, y ninguna de elias exhibe el nivel de desempleo ni el producto 
potencial de pleno empleo; mucho menos el nivel de pleno empleo que sea 
ademas el Pareto-optimo. Por tanto, las firmas ignoran completamente la 
existencia 0 no de desempleo involuntario, tanto como las asimetrias 
causadas por la persistencia de tal fenomeno sobre la distribucion del 
ingreso y de la riqueza. La historia de las variables sobre las que definen 
sus expectativas, no contiene informacion alguna sobre los citados 
fenomenos y menos aun sobre su cvolucion. Asi, 10 que les interesa tomar 
en cuenta a los agentes inversionistas para decidir, es estrictamente aquella 
infonnacion generada por el mercado. Segun tal informacion, un equilibrio 
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del tipo de "A" en la grafica I, es el mejor para los inversionistas. No hay 
razon para buscar otro, pucsto que ni siquiera se sabe que existe algun otro 
tambien posible, y mucho menos como lograrlo si tal es eI caso. 

5.3.2. Distribution y plenoempleo 

La ecuacion (4) muestra que para cada estado posible de la economia hay 
una curva de isoempleo correspondiente al pleno empleo. Es decir que hay 
en el sistema un gran numero de posibilidades en terminos de pares (r,Qd), 
compatibles con la ocupacion plena. 

Este hecho deja al descubierto un aspecto fundamental en tomo al pleno 
empleo: Lograrlo no implica lograr tambien eficiencia paretiana. Hay 
situaciones posibles de plene empleo en el sistema, que son suboptimas en 
el sentido de Pareto. Esto significa que pucden ser superadas en beneficio 
de todos 0 por 10 menos de algunos agentes del sistema, sin perjuicio de 
ningun otro. 

Analiticamente hay dos posibles situaciones en terminos de distribucion, 
bajo las cuales puede verificarse el plene empleo: 

i)� Con equidistribucion del ingreso yen consecuencia de la riqueza. 

Ii) Con distribucion asimetrica del ingreso y por tanto de la riqueza. 

•� Si el pleno empleo se verifica en condiciones de equidistribucion del 
ingreso y de la riqueza, su resultado en terminos de producto per-capita 
para los agentes es el mejor. La eficiencia economica coincide con eI 
logro de un optimo social. La condicion fundamental para que este 
resultado se realice en algun momenta de la historia del sistema, es que 
eI desempleo involuntario no se haya registrado en periodos anteriores. 
Si hubo antes desempleo involuntario, este necesariamente tuvo que 
haber derivado en efectos adversos sobre la distribucion del ingreso y de 
Ja riqueza, de manera que impidieran arribar en algun momenta 
posterior a una situacion de pleno empleo Pareto-optima. 

•� En contraste, si eI plcno empleo se verifica en el sistema en condiciones 
de distribucion asimetrica del ingreso, es porque durante periodos 
anteriores la economia se vio afectada de manera persistente por tasas 
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positivas de desempleo involuntario. EI pleno empleo logrado bajo estas 
circunstancias. no corresponde a una situacion en la cual todos los 
agentes del sistema -identicos entre si- disfruten del mismo nivel de 
ingreso per-capita. Aquellos consumidores que hayan atravesado por cI 
mayor numero de periodos en condiciones de desempleo involuntario 
antes de que eI pleno empleo se realizara, pcrcibiran bajo pleno empleo 
los ingresos mas bajos del sistema, aun estando empleados. En cambio 
los agentes que hayan sido menos afectados por eI desempleo en 
periodos previos, disfrutaran de los ingresos mas e1evados en la 
economia. 

•� EI patron de distribucion de la riqueza detennina la estructura de 
distribucion del ingreso incluso en situacion de pleno empleo. Es asi 
que, aun cuando despues de varios periodos de desempleo persistente, eI 
pleno empleo se convierta en la caracteristica duradera del sistema, la 
asimetria en la distribucion del ingreso pennanecera sin reversion. La 
explicacion de este fenomeno se encuentra en que los ingresos se 
concentran siempre en manos de aquellos que mas ahorran: es decir, 
entre quienes mas contribuyen al financiamiento de la inversion en cada 
periodo. Tales agentes son necesariamente aquellos que financiaron mas 
de la inversion en periodos anteriores, y que por tal causa percibieron 
una mayor parte de los ingresos de capital. Sumando estos ingresos a 
sus percepciones por salarios y a su participacion en los beneficios 
distribuidos, les es posible generar volumenes de ahorro per-capita mas 
c1evados que los de cualesquiera otros agentes de la economia. 

•� EI pleno empleo garantiza ingresos salariales iguales para todos los 
agentes, asi como participacion equitativa en los beneficios distribuidos 
por las finnas entre sus trabajadores; pero no altera la distribucion de 
los ingresos de capital ni la distribucion de beneficios entre los 
propietarios de las acciones de las finnas. 

•� Como se demostro en el capitulo anterior, la distribucion de las acciones 
en un periodo cualquicra, es resultado de la distribucion del ingreso en 
cI periodo anterior a ese. Si esta ultima fue asimetrica durante el 
pcriodo anterior a aquel en cI que se verifica el pleno empleo, e1 ingreso 
siguc distribuycndosc asimetricamcntc bajo tal condicion, y aun cuando 
la plena ocupacion persista indefinidamente, los mecanismos de 
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mercado no alteraran por si solos la distribucion del ingreso ni de la 
nqueza. 

• Si el pleno empleo con distribucion asimetrica de la riqueza 
correspondiese al nivel de demanda efectiva mas alto posible, la 
situacion seria optima en e1 sentido de Pareto. 

•� Lo que impide la eficiencia social en ciertas situaciones de pleno 
empleo, no es la distribucion asimetrica del ingreso y la riqueza. Las 
situaciones Pareto-optirnas son independientes de la distribucion. Lo 
que impide la eficiencia social en pleno empleo, son las reducciones en 
la demanda efectiva provocadas por las asimetrias en la distribucion. 

En conclusion, asi como Iibre mercado en cornpetencia perfecta no 
implica pleno empleo, Tampoco pleno empleo implica eficiencia social. EI 
Iibre ajuste de las fuerzas del mercado no revierte la distribucion asimetrica 
de la riqueza (ni del ingreso), aun cuando se logre el pleno empleo de 
manera sostenida. 

5.3.3. Produccion y empleo 

Segun muestra eI modelo IS-LM modificado, un mismo nivel de empleo 
puede ser logrado con diferentcs niveles de producto y de tasa de interes, y 
un mismo nivel de producto puede ser generado con diferentes niveles de 
empleo. Por supuesto, cabe tambien la posibilidad de que sin cambios en la 
tasa de interes, aumenten los niveles de producto y de empleo. 

Si a partir de una situacion detenninada como aquella del punto "A" en 
la grafica I, caeteris paribus, se pudiese incrementar la tasa de intcres sin 
alterar eI nivel de producto, con base en movimientos sucesivos de las 
funciones IS-LM, eI nivel de empleo aumentaria sin duda alguna. EI 
aumento se deberia exclusivarnente a la sustitucion que efectuarian las 
finnas entre capital y trabajo, al ver carla vez mas encarecido el capital 
respecto a la mana de obra. 

Como se puede ver en la grafica 2, eI limite de la sustitucion ante 
incrementos sucesivos de la tasa de interes, csta dado precisamente por la 
oferta de trabajo "To". Arribar al limite significa conseguir el pleno empleo 
s610 con movimientos en "r". 
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Grafica 2 

Por supuesto, el pleno empleo logrado de esa manera es tacitamente 
suboptimo en el sentido de Pareto: 

a) Bajo condiciones de equidistribucion, da lugar a la disminucion del 
producto per-capita de los empleados ante la constancia del volumen de 
producto global para un nivel mas alto de empleo que aquel registrado 
en "A". 

b) En condiciones de distribucion asimetrica, el pleno empleo asi obtenido 
seria de beneficio para quienes consiguieran emplearse por primera vez, 
puesto que su nivel de producto promedio se veria incrementado. En 
cambio quienes ya estaban empleados desde antes de que el pleno 
empleo se verificara, a tiempo de lograrse este verian disminuir su 
producto per-capita por la participacion de los nuevos empleados en el 
producto global. 

Esto significa que el pleno empleo obtenido de esta manera, seria 
social mente ineficiente bajo cualquier circunstancia. 

Si a diferencia de la situacion anterior, a partir del mismo punto de 
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equilibrio general "A", caeteris paribus, hubiese la posibilidad de 
incrementar la demanda hacia niveles de producto cada vez mas elevados, 
sin cambio en "r", hasta lograr el pleno empleo, habria dos situaciones 
posibles: 

a) Bajo distribucion simetrica, todos los agentes verian incrementado su 
producto per-capita : el limite de pleno empleo estaria definido por la 
oferta de trabajo "To", y este seria cI estado mas eficiente del sistema, 
social y economicamente. 

b) En cambio, con distribucion asimetrica y pleno empleo, pese a que el 
producto promedio de todos los niveles de ingresos se veria 
incrementado, los menos favorecidos serian aquellos agentes que hayan 
sufrido cI desempleo involuntario durante un mayor numero de periodos 
anteriores. Sin embargo. esta situacion seria optimo-paretiana. 

En este escenario habria por 10 menos dos niveles de pleno empleo 
optimo-paretianos, uno con equidistribucion, y el otro con distribucion 
polarizada del ingreso y la riqueza. 

Esta situacion corresponde a la grafica siguiente: 

r* 

Qd 

Grafica 3 

IS 1 

o o-, 



169 168 FERNANDO A. NORIEGA URENA 

Esta grafica muestra. adcmas de la situacion analizada durante las 
J 

ultimas llneas, un cuadro formado por Iineas punteadas, en la parte, 
superior derecha del cuadrante, a partir del punto de equilibrio "A". Dicho, 
cuadro muestra que los pares tasa de interes-producto mas e!evados en: 
ambas variables que el correspondiente a "A", aluden necesariamente a' 
volumenes de empleo superiorcs. Cualquier incremento simultaneo de las 
dos variables provocaria una elevacion en el nive! de ocupacion, En 
cambio, disminuciones cn ambas variables implicarian necesariamente 
aumentos en el desempleo. Cambios de signo contrario en la tasa de interes 
y en e! producto, 10 mismo podrian elevar que reducir el nivel de 
ocupacion. 

5.3.4. Conclusiones 

Cualquier situacion posible en este modelo, puede s610 ser resultado del 
comportamiento de las fuerzas de! mercado. Las situaciones posibles 
analizadas hasta este momcnto, sirven unicamente de referencia para la 
reflexion comparativa de un equilibrio logrado por el sistema, respecto a 
todas las posibles altemativas superiores e inferiores en terminos de 
eficiencia social. 

A difcrencia del modelo IS-LM tradicional, el expuesto ahora exhibe 
los siguientes resultados: 

a)� EI equilibrio general es plenamente compatible con tasas positivas de 
desempleo. EI nive! de actividad del sistema no se determina en e! 
mercado de trabajo, porque tal mercado no existe. 

b) Es posible lograr un mismo nivel de empleo bajo diferentes condiciones 
de equilibrio de los mercados de bienes y servicios, y de moneda. En 
particular, el pleno empleo es un resultado que puede verificarse con 
diferentes pares "(r,Qd)". 

c)� Si el sistema se vio afectado en periodos anteriores por el desempleo 
involuntario, y de pronto arriba a una situacion de pleno emplco, bajo 
ciertas condiciones esta sera suboptima en el sentido de Pareto. 

d) Los efectos permanentes de! desempleo involuntario, derivados 
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necesariamente en asimetrias en la distribucion, son irreversibles por 
medio de los mecanismos del mercado. 

EI modelo expuesto muestra elaramente que es factible medir las 
diferencias entre una situacion de equilibrio observada en el sistema, y otra, 
altemativa y mas deseable, si tal existe como posibilidad para la cconomia. 
EI problema en este sentido consiste en que no hay agente alguno en el 
sistema ni mecanismo posible de mercado, que efectue esta medicion e 
impulse al sistema a salvar la distancia hacia la situacion mas deseable. 

En el mode!o siguiente se evaluara la pertinencia de que sea el Gobiemo 
el agente que centre su atencion en este aspecto, tanto para hacer evidentes 
las mejores opciones en el sistema, como para habilitar el camino hacia las 
rmsmas. 

5.4. MODELO CON GOBIERNO 

EI objetivo perseguido con este modelo, es analizar las posibilidades del 
Gobiemo para compensar las insuficiencias puestas ya en evidencia de un 
sistema de libre mercado. 

EI papel que desempefia el Gobiemo en este modelo, corresponde al 
detailado en e! punta 5.2.1 de este capitulo, salvo aspectos particulares que 
eventual mente seran afiadidos en el curso de la exposicion. 

5.4.1. Condiciones iniciales y estructura basics 

La distribucion de la riqueza en la economia es asimetrica, y se traduce en 
la existencia de "n" estratos de ingresos diferentes durante el periodo 
actual. Cada estrato es resultado del nurncro de pcriodos que los agentes 
sufrieron el desernpleo, estando 0 no desempleados durante el periodo 
actual. Aquellos que durante mas tiempo estuvieron desempleados, 
conforman e! estrato mas bajo de ingresos, y los menos afectados por el 
fenomeno durante periodos pasados, integran el estrato de ingresos mas 
alto del sistema. Por supuesto, aquellos consumidores empleados s610 
parcialmente durante uno 0 mas periodos, determinan a su vez su 
pertenencia a un estrato particular de ingresos. La conversion de horas de 
trabajo ofrecidas y demandadas, a seres humanos con 0 sin empleo, se 
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supone haber sido hecha sin ningun problema, sobre las bases de la 
discusion efectuada al respecto en la seccion 1.4 del capitulo I. 

Hay tasa ";" positiva de desempleo involuntario durante el periodo 
actual. Los desempleados de este periodo forman parte de los distintos 
estratos de ingresos. Su condicion de desempleados durante el periodo 
vigente, no necesariamente los ubica en eI estrato de menores ingresos. Sin 
embargo, el estrato de ingresos mas baio de todos, corresponde a aquellos . 
que habiendo estado desempleados durante eI mayor numero de horas de 
trabajo en periodos anteriores, 10 estan tambien en eI actual. 
Consecuentemente, el estrato de mayores ingresos concentra a los 
consurnidores que nunca antes sufrieron el desempleo y que tambien 
actualmente se hallan empleados. 

Este es el primer periodo en que aparece el Gobierno como agente 
integrante del sistema. Este agente percibe una corriente de ingresos por 
impuestos denotada por "1m", y efectua un volumen de gastos "G". EI 
unico tipo de politica economica que pucde efectuar este agente, es fiscal; 
es decir, aquel concerniente al nivel y estructura de los impuestos que 
recauda y al gasto que efectua, 

Los ingresos generados por cada firma de la economia consisten en 
masa de beneficios 'Tl", mas masa de salarios "wT", mas ingresos brutos 
de capital "r ... Q.... Estos se distribuyen entre los consumidores segun las 
reglas de propiedad ya establecidas, En adelante estas variables 
representaran la suma total de ingresos generados por las firmas, y las 
variables empleadas enseguida para las percepciones de ingresos de los 
consumidores corresponderan a la suma de los ingresos de todos ellos. Se 
mantiene vigente la nomenclatura empleada en capitulos anteriores, salvo 
aquellos cambios que Ie sean oportunamente anunciados al lector. 

Asi, los ingresos de las firmas estan dados por: 

PQd =(ll+wT+r"'Q;) : (13) 

ecuacion que implica: 

... ) ( ) (14)(ll+wT+r Q; = m o +m 1 +mk +wTo . 

La ecuacion de asignacion del ingreso por parte de todos los 
consumidores, es: 

(m, +m 1 +m k +wTJ = p[Qc +(m "'jP)+lm] . 
(15) 

Cada termino de estas ecuaciones es el resultado de la suma de ingresos 
por cada concepto, correspondiente tanto a empleados como a 

desempleados y, por supuesto, concemiente al agregado de los agentes de 
todos los estratos de ingresos. 

La ecuacion de gasto en terminos reales de demanda agregada, definida 
la funciori consumo sobre el ingreso disponible real, y la funcion inversion 
sobre la tasa de interes, es: 

(16) 
Qd=C[Qd-t(Qd)]+i(r)+G. 

En ella, "t(Qd)" corresponde a la funcion impositiva, definida sobre el 
nivel de producto de la economia, con t'Qd>O. 

Dc (15) Y(16) se obtiene: 
( 17) 

[Qc +(m ...jP)+lm]= c[Qd -t(Qd)] +i(r )+G ; 

es decir: 
(18)

(m"'jP)+lm=i(r)+G. 

Esta ultima ecuacion muestra que el deficit del Gobiemo se financia con 
ahorro del sector privado. 

La ecuacion "LM" permanece sin variaciones respecto a la formulada 
en el modelo basico; es decir: 

(19)
(MjP)=L(Qd,r) .� 

La demanda de trabajo tambien permanece inalterada:� 
(20)

T = g( Qd,r) . 

Los efectos de la presencia del Gobierno sobre la misma, al igual que en 

(19), se transmiten via "Qd'" 

5.~·.2. Calculo del gobierno y politica fiscal 

Si los que ahora estan desempleados finalmente se emplearan, aun cuando 
la distribucion asimetrica del ingreso permaneciese invariable, el nivel de 
producto creceria, y con 61 las masas de beneficios y de salarios. Este 
crecimiento en eI producto se transformaria necesariamente en incrementos 
en los ingresos de todos los agentes del sistema. Una situacion de pleno 
empleo, caeteris paribus, sera siempre mejor para los agentes en terminos 
de producto per-capita que otra, marcada por tasas positivas de desempleo 

involuntario. 
Sin embargo, al no percibir los agentes por medio de las sefiales 

habituales del mercado, la existencia del desempleo ni la posibilidad de 
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mejorar su situacion induciendo eI incremento del empleo, no pueden 
actuar en consecuencia. EI papel del Gobiemo consiste, justarnente, en 
infonnar a los agentes ace rca de sus opciones de mejoramiento, y en 
plantear una linea de politica economica que pueda ser avalada por los 
agentes para el logro de objetivos precisos en este sentido. 

EI Gobiemo debe dar a conocer a los agentes la informacion suficiente 
para la fonnacion de sus expectativas y para la autorizacion por parte de 
los mismos, de la politica economica que pretende poner en marcha. La 
informacion comunicada a los agentes debe corresponder a: 

a)� la estructura de la distribucion del ingreso y de la riqueza entre 
empleados y desempleados: 

b) la tasa de desempleo involuntario, y 

c)� el nivel de producto potencial expectable con pleno empleo y sin 
modificacion en el patron distributivo, y el producto potencial con pleno 
empleo optimo paretiano. 

Esta es la informacion no contenida en las seiiales naturales del 
mercado. 

Una vez transmitida la informacion a los agentes, el Gobiemo debe 
disefiar y proponer una linea de politica economica, priorizando objetivos. 
EI objetivo prioritario sera lograr el pleno empleo. EI inmediato posterior, 
buscar que el mismo sea c1 mas cercano posible al Pareto-optimo. EI 
tercero, buscar que los efectos permanentes de la politica conduzcan al 
sistema hacia el objetivo de pleno empleo con eficiencia social. 

EI Gobiemo puede s610 proponer y poner en marcha politica fiscal. Los 
instrumentos a su disposici6n son la funcion impositiva y el gasto. 

La expansion del gasto sera condicion sine qua non para expandir la 
demanda agregada. Con este antecedente, el Gobiemo debe decidir la 
politica impositiva que hara mas eficiente el impulso de demanda a traves 
del gasto. 

a)� Funcion impositiva 

EI Gobiemo tiene por 10 menos dos opciones en este terreno; la primera, 
aplicar una tasa impositiva unifonne sobre los agentes de los diferentes 
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estratos de ingrcso; la segunda, diferenciar la tasa segun los estratos de 

ingreso. 
EI Gobiemo cvaluara sus opciones en funcion de los objetivos que 

persiga. Si eI objetivo consiste solo en lIevar a efecto una politica fiscal 
compatible con las necesidades de financiamiento del gasto que activara la 
demanda, entonces una tasa impositiva uniformc pareceria satisfactoria. Si 
en cambio eI objetivo consiste en redistribuir la carga del financiamiento y 
con ella los resultados del impulso de demanda via gasto, entonces 
pareceria mas adecuado elegir una tasa impositiva discriminada por estrato 
de ingreso. Por supcsto, la magnitud de la tasa se dccidira en funcion del 
gasto que se desee financiar, sabiendo que tasas impositivas inferiores 

activan el consumo privado. 
Para tomar una decision sobre eI tipo de politica impositiva a adoptarse, 

el Gobiemo debe evaluar la eficacia de cada una de las opciones respecto a 
un impulso de demanda via gasto. Tal evaluaci6n se cfcctuara de manera 
apropiada a partir de un anal isis comparativo del multiplicador del gasto 
"G" bajo cada una de las opciones planteadas para la politica impositiva. 

b)� Multiplicador del gasto 

Para efectuar la evaluacion, se parte del supuesto simplificador de que 
la funcion impositiva adopta la siguiente forma para oualquier caso: 

Im=tQd;� (21) 

es decir que la tasa impositiva es fija para cada nivel de "Qd", y no existe 
un componentc autonomo en la funcion. Esta simplificacion no condiciona 
los resultados y en cambio facilita eI analisis. 

i)� Primer caso: Tasa impositiva uniforme para todos los estratos de 

ingreso 

Sea "to" la tasa impositiva vigente. La difercncial total de la funcion 
(16), adopta la siguiente cxprcsion: 

(22)
dQd = C'(dQd - todQd) +i'dr + dG . 

De (22) se obtiene: 
(23) 

dQd =(i'dr+dG)[I-c'(I-tJf . 

La difcrcncial total de la ecuacion (7) es: 
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(24)
d(M/P)=L'qdQd+L'r dr: 

con d(MlP) = 0, puesto que se supone que la oferta monetaria permanece 
sin cambio. Por tanto, de (24) se deriva la siguiente expresion para "dr": 

dr =-( ~:: )dQ d . (25) 

En esta ecuacion, dr>O ante dQd>O, puesto que L'r<O. 
Reemplazando (25) en (22) y resolviendo para "dQd", se logra el 

resultado siguiente: 

ao, ={I-[C'(I-tJ-i'(S)]} I dG . 
L'r (26) 

Puesto que i'<f), llamando: 

F++(I-t.H(~::)]r' (26') 

al multiplicador del gasto, es claro que: 
1> F >0. 

Oiferenciando (20) , reemplazando (25) y (26') en el resultado, y 
dividiendo ambos lados de la ecuacion resultante entre "dG", se obtiene la 
siguiente expresion para el multiplicador del gasto sobre el empleo: 

(dT/dG) +" -g"( ~::) V (27) 

Puesto que Lr<O, y que la funcion "g" es homogenea de grado mayor 
que cero, el multiplicador del gasto sobre el empleo sera siempre positivo. 

ii) Segundo caso: Desgravacion de salarios 

Si el Gobierno aplica la tasa impositiva "to" unicamente sobre los 
ingresos de los agentes provenientes del capital y de los beneficios 
distribuidos entre propietarios de las acciones y entre trabajadores, ejerce 
un efecto redistributivo progresivo sobre el ingreso y sobre los efectos del 

gasto de Gobierno via el multiplicador. Ademas, el multiplicador del gasto 
en este caso, es mayor que el obtenidoantes, como se demuestra enseguida. 

Sea "aQd" con I>a>O, la parte del ingreso real agregado destinado a 
financiar la masa de salarios. Entonces, la funcion consumo queda definida 
por la ecuacion: 

C = c[Qd-to(I- a)Qd] . (28) 

EI nuevo multiplicador "F"''' sera: 

F' ++(1-1. +81.H (~::)]r (29) 

con F"'>F, puesto que: 

c'(I-tJ -c c'{Iv-t, +atJ . (30) 

La desgravacion de salarios significa efecto impositivo discriminado 
sobre el tipo de ingresos; afecta mas a aquellos ingresos que provienen de 
los beneficios y de las remuneraciones al capital, y libera de impuestos los 
ingresos por salarios de todos aquellos agentes empleados en las firmas. 
Sin embargo, los desempleados se ven afectados tambien, puesto que su 
unica fuente de ingresos es su participacion en la propiedad de las firmas. 
Los desempleados mas afectados en el pasado : por el desempleo 
involuntario, y que continuen en el desempleo despues de puesta en 
vigencia esta politica, seran los mas afectados por la misma. 

Si ademas de discriminar la base impositiva segun origen de los 
ingresos, se otorga dcsgravacion a los ingresos de los desempleados 
provenientes de su tenencia de acciones, el multiplicador que se obtiene es 
aun mayor que "F"''', y los efectos redistributivos favorecen a los agentes 
empleados de menores ingresos. 

iii) Tercer caso: Tasa impositiva discriminada por estrato de ingreso 

Si el Gobierno aplicase una tasa impositiva "to" al estrato de ingresos 
mas altos y bajase sistematicamente las tasas impositivas para los "n-I" 
estratos restantes, habiendo previamente desgravado los salarios y 
e1iminado toda carga impositiva para los desempleados, el multiplicador 
del gasto, y en consecuencia el del empleo, seria mas e1evado que 

cualquiera de los calculados antes. 
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Sea "at" la proporcion del ingreso real correspondiente al estrato "i", 
proveniente exclusivamente de los beneficios distribuidos y de las 
remuneraciones al capital, con i = 1,2,3,4, ...n-Ln; "a," la proporcion del 
ingreso correspondiente a la masa real de salarios, y "81;" la proporcion de 
"Qd" con la que participan los desempleados. En este caso la funci6n 
consumo queda expresada por: 

C=c[Qd -(alto +a2tl+···+an_Itn_2 +antn-I)Qd]' 
(21 )� 

siendo:� 

Qd = (a. +a2+... +a n_1 +an +a". +a~)Qd . 
(22) 

y 

til = (a.to + a 2tl+... +a n_Itn_2 + ant n_ 1)Qd 
(22') 

EI subindice "~", alude a la proporcion de producto de los 
desempleados. 

La expresion del nuevo multiplicador es: 

F"" ~ {I-[<'(I-t")-i'( ~::) ]}' 
(23) 

con 

til < to(l-a) < to ;� 
siendo, por tanto:� 

FilII >F" >F. 
Esto significa que eI multiplicador del gasto a partir de una politica 

impositiva progresiva por nivel de ingreso, con desgravacion de salarios y 
del ingreso de los desempleados, hace de la poIitica fiscal expansiva via 
gasto, un recurso eficiente para la expansion de los niveles de ingreso y de 
empleo. 

Una poIitica impositiva con las caracteristicas de la expuesta lineas 
antes, fomentara el ahorro de los agentes con niveles de ingreso mas bajos, 
e inhibira en parte eI ahorro de los estratos de mayores ingresos. Esto 
significa que de sostenerse una poIitica semejante, la concentraci6n de la 
riqueza se veria paulatinamente disminuida y, por tanto, progresivamente 
eorregidos los diferenciales de ingresos. 

En contraste, la poIitica impositiva menos eficiente para acompafiar 
dG>O y para paliar 0 revertir la distribucion del ingreso, corresponde a 

TEORIA DEL DESEMPLEO. LA DlSTRIBUCION Y LA POBREZA 

aquella fundada en una tasa impositiva unifonne para todos los agentes. 

c) Expansion del gasto 

Queda demostrada la eficacia de la expansion del gasto para e1evar los 
niveles de producto y de empleo, cuando la poIitica impositiva es 
discriminatoria segun eI nivel de ingreso de los agentes. Cuanto mas 
progresiva sea esta poIitica, mayor sera la eficacia de los impulsos de 
demanda via gasto. 

EI gasto del Gobiemo en una parte del producto que se genera en la 
economia, no significa esterilizaci6n de esa fracci6n del producto para los 
agentes del sistema. EI Gobiemo necesariamente canaliza de vuelta hacia 
los agentes de la economia esa parte del producto que adquiere. Se puede 
decir que las compras del Gobiemo son, en cierto modo, compras 
indirectas de los consumidores y de las firmas, sobre cuyo volumen deciden 
colectivamente. 

Por 10 mismo, si el gasto de Gobiemo implica beneficios discrirninados 
para los agentes de diferentes niveles de ingresos, habra quienes por esto 
vean incrementado su ingreso real en mayor proporci6n que los agentes de 
estratos diferentes. Si eI gasto se convirtiese bajo la forma de "bienes 
publicos'', en mercancias que elevasen los niveles de consumo per-capita 
de los agentes de menores de ingresos, eI fomento carla vez mayor al ahorro 
en los consumidores de tales estratos seria efectivo, con el natural 
incremento de su participaci6n en el mercado de capitales. 

EI beneficiar de manera discriminada a agentes de distintos estratos de 
ingresos mediante los bienes publicos, favoreciendo sistematicamente a 
aquellos de ingresos mas bajos, no amplifiea los efeetos del multiplicador, 
pero si corrige a la par de la politica impositiva, la concentracion del 
ingreso y de la riqueza. Es decir que el gasto es un mecanismo no-neutro 
frente a la distribuci6n desigual de la riqueza y eI ingreso. 

5.4.3. Politica econ6mica y elasticidades de sustituci6n 

Sup6ngase que los agentes del sistema consideran entre todos la posibilidad 
de expandir 0 contraer la oferta monetaria, para asegurar la eficiencia de la 
politica fiscal. Expansiones en la oferta tenderan a contraer la tasa de 
interes, en tanto que las contracciones actuaran en sentido contrario. 
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Ademas, dada la no-neutralidad de la moneda, las expasiones en la oferta 
monetaria implicaran incrementos del salario real, salvo si e1 salario 
nominal se modifica en la misma proporcion de las variaciones en la oferta 
monetaria. 

La politica fiscal considerada en el apartado anterior, tiene efectos 
expansivos sobre la curva "IS", dada la funcion "LM". Asi, bajo 
condiciones normales, el efecto expansivo de "G", cualquiera sea la politica 
irnpositiva, provocara cambios en los niveles de producto, empleo y tasa de 
interes, semejantes a los observados en la grafica siguiente: 

rt 
Ta Tb 

r 1 

ro 

IS 1 

o adado 0d1 

Grafica 4 

La tasa de interes sera necesariamente mas alta ante un crecimiento del 
gasto de Gobiemo. Si se busca compensar 0 por 10 menos aminorar tal 
efecto en "r" mediante cambios en la oferta monetaria, es necesario tomar 
en cuenta las caracteristicas de la funcion "g" de demanda de empleo. 

La politica monetaria sera tanto mas efectiva, cuanto mas baja sea la 
e1asticidad de sustitucion de trabajo por capital en las finnas. Es decir que 
el lograr niveles mas elevados de empleo con politica fiscal expansiva, y 
por 10 menos mantenerlo con politica monetaria tambien expansiva, 
dependera de que al abaratarse eI capital, las finnas no sustituyan 
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facilmente trabajadores por maquinas. De cualquier manera, la politica 
monetaria actuara reduciendo la tasa de interes antes incrementada por la 
politica fiscal, a tiempo de hacer crecer la oferta de moneda. Esta 
reduccion en "r" incentivara a su vez la demanda por inversion, 
expandiendo de nueva cuenta la demanda agregada. Esta situacion se 
representa en el diagrama (3) de la grafica 5. 

En contraste, si la elasticidad de sustitucion es alta y luego de una 
politica fiscal expansiva se busca retomar "r" a su nivel original con 
politica monetaria, el efecto sobre el empleo sera negativo. EI nivel de 
ocupacion bajara respecto a aquel logrado por la politica fiscal, y la 
demanda por inversion motivada por la baja en "r" sera insuficiente para 
compensarla. Este caso se exhibe en e1 diagrama (b) de la grafica siguiente: 
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Grafica 5 

Cabe destacar que las economias con intensidad de capital por unidad 
de trabajo mas elevada, generalmente revelan elasticidad de sustitucion 
tambien mayor. Esto impide que en las mismas, la politica monetaria sea 
un instrumento eficaz para acompafiar a la politica fiscal expansiva, 
manteniendo niveles bajos de la tasa de interes. Asi se explica tarnbien que 



181 180 FERNANDO A. NORIEGA URENA 

msmmuciones en la tasa de interes vayan acompanadas de camas 
significativas en los niveles de ocupacion, cuando la politica fiscal se 
inactiva. 

En cambio, las economias con baja intensidad de capital por unidad de 
trabajo ofrecen mayores posibilidades de elevar los niveles de ocupacion 
con politica fiscal expansiva acompafiada de crecimiento de la oferta 
monetaria. Por supuesto, siempre y cuando la politica fiscal sea altamente 
redistributiva. 

Si las economias con mayor intensidad de capital por unidad de trabajo 
muestran ademas bajas tasas de concentracion del ingreso en grupos 
reducidos de sus agentes, probablemente tambien posean bajas tasas de 
desempleo involuntario. En tales casos, la politica fiscal habitual puede ser 
un rccurso suficiente para regular los impulsos de demanda necesarios, 
acompafiados de cxpansiones moderadas de la oferta monetaria para 
preservar niveles bajos de "r". Sin embargo, si sus tasas de desempleo, por 
bajas que sean, son persistentes, es un hecho que ocasionan un fenomeno 
progresivo de concentracion del ingrcso, y ante tal escenario, buscar 
efectividad en la politica fiscal implica hacer de esta un instrumento 
redistributivo azresivc 

5.4.4. Inelasticidad de la oferta de trabajo 

Cuanto mas elevada sea la tasa de descmpleo, mas inelastica sera la oferta 
de trabajo respecto al salario. 

Si cl numero de individuos desempleados es alto, y muchos de eUos han 
sufrido el desempleo involuntario durante un numero grande de periodos, 
seguramcnte sus ingresos por la posesion de acciones de las firmas es 
practicamcntc despreciable. En tal caso, al sumar su oferta de trabajo a la 
ofcrta global, haran de esta ultima cada vez mas inelastica respecto al 
salario, como se vio oportunamente en el inciso "c" de la seccion 1.9 del 
capitulo I. 

Este es c1 caso, justamente, de las economias con mayor mtensidad de 
capital por unidad de trabajo. La oferta de trabajo cs cada vez mas 
inelastica respecto al salario, en correspondencia con la alta concentracion 
dc la riqueza. Sin embargo, no escapan de caracteristica semejante, 
aqucUas economias con alta intensidad de capital por trabajador, 
castigadas por altas tasas de dcsempleo involuntario durante periodos 
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prolongados. 
Ante la falta de respuesta de la oferta de trabajo frente a cambios en el 

salario, y sabiendo por 10 analizado en el modelo completo que 
disminuciones en el salario contraen la demanda agregada, cualquier 
politica de reduccion de salarios con supuestos fines estabilizadores 0 de 
ajuste entre oferta y demanda de trabajo, es depresiva del nivel de actividad 
y por tanto agravante de la desocupacion. 

La demostracion de inelasticidad de la oferta de trabajo respecto al 
salario efectuada en el capitulo I; 0 mas propiamente dicho, de 
independencia de la oferta de trabajo respecto a "w" en casos extremos, 
ademas de descalificar de nueva cuenta al salario como variable de ajuste 
entre oferta y demanda de trabajo, en contra de 10 que postula la teoria 
neoclasica, reafirma por ellado de los consumidores las conc1usiones antes 
expuestas en tomo a la impertinencia de la nocion "mercado de trabajo". 

EI empleo de tal concepto dentro de un patron de razonamicnto de la 
cconomia, da como resultado problemas de comprension inadmisibles sobre 
su funcionamiento. EI salario es una variable distributiva, y el mercado de 
trabajo no existe. Si estos dos principios son inaceptados, el entendimiento 
de fenomenos tales como el desempleo involuntario y la distribucion del 
ingreso y la riqueza parecen no tencr mucho que compartir entre si; menos 
aun si el entendimiento es librado a las posibilidades explicativas de la 
teoria dominante. 

5.5. CONCLUSIONES DEL CAPiTULO 

EI modelo IS-LM tradicional es incompatible con explicaciones del 
equilibrio general bajo condiciones de desempleo involuntario. En 
contraste, el modelo IS-LM modificado por las hipotesis de trabajo 
empleadas en la demostracion de existencia del desempleo involuntario, 
admite tanto la posibilidad de explicar situaciones de equilibrio general con 
plena ocupacion como en situaciones caracterizadas por l;>O. 

La estructura de este modelo se asienta sobre dos hipotesis. La primera, 
que sostiene que los productores no maximizan la masa sino la tasa de 
beneficio. La segunda, que hay costos de instalacion positivos para las 
firmas en el sistema. 

Si los argumentos expuestos en los cuatro capitulos anteriores para la 
demostracion de consistencia logica y de generalidad de ambas hipotesis, 
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no son aceptados 0 son juzgados como debiles, entonces 10 expuesto en� 
modelo IS-LM modificado carece de significado. Si en cambio se aceptt'~\! 

e

e� 

que las hipotesis sefialadas forman entre si una estructura consistente, 'i� 
exhiben mayor generalidad que aquellas propias de la teoria neoclasi~� 

entonces el modelo expuesto en este capitulo es una buena sefial PatU,� 
orientar juicios sobre politica economica,� 

Los resultados fundamentales del modelo IS-LM modificado, son:� 

a) que cualquier nivel de emplco y en particular el pleno empleo, es una 
situacion posible bajo diferentes condiciones del sistema; 

b) que hay situaciones de pleno empleo socialmente eficientes 
ineficientes; 

c) que la intervencion del Gobiemo en la economia es necesaria 
imprescindible para suplir las insuficiencias de las fuerzas del mercado: 

d) que el Gobiemo es el unico agente capaz de efectuar un calculo 
economico sobre fenomenos tales como eI desempleo involuntario y la 
distribucion asimetrica de la riqueza y eI ingreso, y tambien eI unico 
capaz de proponer Iineas de solucion precisas para los mismos: 

e) que la politic a fiscal es efectiva si se funda en una tendencia 
marcadamente redistributiva; 

f)� que la politica monetaria puede ser efectiva solo para acompaiiar a la 
politica fiscal en la regulacion de la tasa de interes, siempre y cuando la 
elasticidad de sustitucion del sistema si 10 permita. 

g) que hay situaciones determinadas por la elasticidad de sustitucion, en 
las cuales una politica expansiva de la demanda puede resultar 
contractiva del nivel de empleo. 

.~Hace falta ahora poner en marcha ejercicios de economia aplicada sobre 
l~

las ecuaciones de este modelo, para comprometer la linea de razonamiento 
~~ 

aqui postulada, con juicios sobre la politica economica vigente y sus ~ 
resultados. 't~ 

~: 
'Ii'< 

APENDICE 

TEORiA DEL EMPLEO:� 
Smtesis de su estado actual� 

A.1. ANTECEDENTES 

EI estado actual de la teoria del empleo es un aspero testimonio de que los 
resultados del debate teorico de la economia durante los cincuenta ultimos 
afios han sido escasos y poco efectivos para la explicacion de las 
fluctuaciones empleo-producto. Hoy, mas que nunca, es evidente la 
semejanza de criterios con arraigo en la teoria neoclasica, de los ministros 
de economia de practicamente todas las sociedades de mercado, y es asi 
tambien que las insuficiencias de esta teoria son ahora mas transparentes 
que nunca. En estas socicdadcs, los economistas aplicados predicen a partir 
de aquello que la teoria les enseiia, y esta ultima enseiia hoy en sustancia 10 
mismo que hace poco mas de cincuenta afios. Los avances cientificos de la 
economia no han sido todavia suficientes para erradicar de las sociedades 
del mundo actual, los problemas del desempleo y la pobreza; fenomenos 
que distan mucho de ser voluntarios 0 transitorios, segun nos muestran la 

historia y la rcalidad actual. 
Las contribuciones de Hicks y Keynes a la comprension de los 

fenomenos del empleo y de sus fluctuaciones, definieron las dos Iineas 
basicas de reflexion teorica scguidas por los economistas desde entonccs. 

En los inicios del debate teorico actual, el pensamiento de Hicks( 1932 a 
y b) formalizo y difundio, con mas exito que cualquier otro economista de 
su epoca, la idea de un mcrcado de trabajo en el contexto de equilibrio 
general. Un mercado cuyo funcionamiento se asemeja al de cualquier otro 
en una economia bajo condiciones de competencia perfecta, con plena 
movilidad de precios y salarios, y con homogcneidad del trabajo y del 
producto. EI mercado de trabajo, en ausencia de obstaculos a la libre 
movilidad de todos los precios, identifica en el salario al precio del trabajo, 
y 10 constituye en expediente suficiente para garantizar el pleno empleo en 

el sistema. 
La� obra de Hicks hasta 1962, por 10 menos, contribuyo a la teoria 

economica en la perspectiva de que cI Iibrc mercado poseia las cualidades 
suficientes para otorgarle al ser humano los mejores resultados de su 



185 184 FERNANDO A. NORIEGA URENA 

conducta racional. Fue recien a partir del citado afio que este economista 
concentro su atencion en el recurso de la intervencion, ante su nueva 
conviccion de que la inestabilidad era inherente a toda economia monetaria 
de libre mercado. Sin embargo, los seguidores de su primer impulso habian 
adquirido ya vida propia, y desde entonces continuan todavia dominando 
las esferas del anal isis teorico.t? 

Keynes( 1936), en cambio, se aparto de la linea ortodoxa de 
razonamiento bajo la cual habia sido formado, con el desarrollo de un 
modelo fundado en una critica a la oferta de trabajo neoclasica. Bajo 
condiciones de plena competitividad, realizacion perfecta de las 
expectativas de corto plazo, homogeneidad del trabajo y plena flexibilidad 
de precios y salarios, trato de demostrar la existencia del desempleo 
involuntario como un fenomeno derivado de insuficiencias de demanda. En 
su modelo, tanto el pleno empleo como el desempleo involuntario son 
situaciones posibles de la economia. Sin embargo, el desempleo 
involuntario es un fenomeno tal que demanda la intervencion del gobierno 
para reencauzar la economia bacia niveles de ocupacion cercanos al pleno 
empleo, ante la incapacidad de las fuerzas del mercado para lograr este 
resultado por si solas. Pese a que en la economia de Keynes el recurso de la 
intervencion es necesario frente al desempleo involuntario, Keynes no 
defendia el intervencionismo permanente del gobierno. 

La formulacion de Keynes implico la vigencia de recursos teoricos 
nuevos 0 inusuales hasta entonces, tales como la propension a consumir, la 
preferencia por la liquidez, el multiplicador de la inversion (F.H. Kahn, 
1931), la version renovada de la curva de eficiencia marginal del capital (I. 
Fischer, 1930), las expectativas a corto y largo plazo, y la funcion de la 
ocupacion. 

De todos los resultados a1canzados por Keynes en la Teoria General, 
trascendio mas aquel que muestra la posibilidad de que bajo condiciones 
muy semejantes a las del modelo neoclasico de competencia perfecta, el 

30Hicks, a tiempo de hacer una reseila de su experiencia como teorico en la introduccion a su libro 
Money Interest and Wages, (1982), (publicado en espailoJ pOI' F.C.E. en 1989). seiiala 10 siguiente: "Asi 
que al final huhe de regresar a "Ia sirnplificacion" e insistir en que su mensaje era una Declaracion de 
lndependencia, no solo ante la escuela del "mercado libre", de la que me estaba liberando expresamente, 
sino tambien de 10 que llego a considerarse como la economia keynesiana." . Con "la simplificacion'', 
Hicks se retiere a su articulo "A suggestion tor simplifying the Theory of Money". Economica, 193~. Ell 
dicho articulo mostro que .....el uso del dinero basta pOI' si mismo para hacer potencialmente inestahle un 
sistema de mercado libre; y que cuanto mayor sea el grado de desarrollo 0 de retinamiento que exhiba. 
mayor sera el peligro de la inestabilidad."; segun sefiala en la introduccion al libro inicialmente citado en 
estanota. 
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desemplco involuntario sea compatible con la estabilidad global de los 
mercados de bienes y de moneda. Razonar a partir del modelo de Keynes, 
significa tacitamente cl abandono de la Ley de Walras. 

Hieks( 1937), tras una resefia de la Teoria General publicada por el en 
junio de 1936, continuo el debate, mostrando bajo un esquema de equilibrio 
general Walrasiano (rnodclo IS-LM), que el desempleo involuntario en 
Keynes era solo un caso particular de todos los posibles segun la teoria 
ncoclasica. Con "Keynes y los Clasicos'' y Valor y Capital (1939), 
prineipalmente. Hicks dio lugar a 10 que Clower( 1974) lIam61a Revolucion 
neo-Walrasiana . 

La Revolucion Keynesiana. en cambio, crccio mas en torno al 
plantcarniento del fenomeno de desempleo involuntario de Keynes, que 
alredcdor de la cxplicacion del mismo ensayada por este notable 
economista La debilidad del logro teorico de Keynes en este sentido, se 
debio basicamentc a la ausencia de microfundamentos satisfactorios para 
su teoria. y contrasto con su exito en el terreno de la politiea economica 
frentc a la gran depresion de los afios treinta. De esta manera, las 
intuicioncs de Keynes, por una parte, y eI dominio del pensamiento 
neoclasico en el terrcno de la reflexion teorica, solidamente impulsado por 
Hicks. por otra. han sido hasta nuestros dias los puntos de partida 
invariablcs de las contribuciones mas trascendentes a la teoria del empleo. 

El objctivo central de la teoria del empleo es explicar el nivel de 
ocupacion en cada estado de la economia, asi como las causas y 
magnitudes de sus cambios. La economia neoclasica de base ofrece una 
explicacion precisa de tales fenomenos. En cambio, las explicaciones 
ofrecidas por los seguidores de las intuiciones Keyncsianas, generalmente 
en busca de los microfundamentos al interior de la teoria neoclasica, 
exhiben resultados que muestran poca unidad entre si, ademas de una 
marcada dispersion respecto a los resultados normales del modelo 
neoclasico de base. 

Enseguida sc exponen las hipotesis de trabajo de los enfoques mas 
difundidos por la literatura actual sobre la teoria del empleo, una vez 
resumidos los fundament os neoclasico y Keynesiano al respecto. 

A.2, EL MERCADO DE TRABAJO NEOCLAsICO 

La teoria neoclasica es un cuerpo analitico cuyo fundamento es la 
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existencia del equilibrio general competitivo. A dicho equilibrio se le 
asocian hipotesis que buscan explicar la conducta de los seres humanos en 
sus funciones de productores y consumidores, otorgandoles ciertos 
atributos que se resumen en eI concepto de racionalidad. 

Las hipotesis usuales de la teoria ncoclasica que explican la conducta 
racional de productores y consumidores en tanto agentes individuales, 
permitcn articular la conducta atomizada de los agentes economicos con el 
equilibrio general. La consistencia misma de tales hipotesis en un sistema 
de equilibrio general en condiciones de competencia perfecta, implica la 
existencia de un mercado particular para cada mercancia de todas las 
existentes en el mismo. Las mercancias se diferencian entre si por sus 
cualidades intrinsecas y por sus especificidades en terminos de tiempo y 
espacio. 

Al trabajo, como a cualquier otra mercancia, Ie corresponde un mercado 
particular e interactuante con todos los demas, definido por la existencia de 
fuerzas propias de oferta y demanda, y por un precio, el salario, reconocido 
por ambas fuerzas como la sefial que siguen los compradores y vendedores 
de este servicio para lograr la mutua compatibilidad de sus planes en eI 
agregado. EI nivel del salario real refleja el estado del mercado de trabajo 
en la economia. 

A.2.l.Conformaci6n del mercado 

Supongamos la existencia de un sistema sin moneda, compuesto por un 
numero muy grande de consumidores y por un numero tambien grande e 
independiente del anterior, de productores, todos eUos poseedores de 
informacion perfecta. Supongamos tambien que tanto los consumidores 
como los productores son entre si agentes identicos, de manera que uno 
cualquiera de eUos representa fielmente a todos los demas, Supongamos 
ademas que eI sistema tanto como sus agentes poseen un horizonte de vida 
de un solo periodo, que las condiciones de segundo orden se cumplen tanto 
para las funciones de produccion como para las de utilidad, que eI trabajo 
es el unico factor de produccion, y que tanto el trabajo como el producto 
son homogeneos y perfectamente divisibles. Supongamos, finalmente, que 
las funciones de utilidad son de la forma potencia-positiva 0 una 
transformacion monotona diferenciable creciente de la misma, y que las 
funciones de produccion son convexas, continuas y homogeneas de 

I. 
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cualquier grado positivo inferior a la unidad. Sea "Q" el unico bien que se 
produce en eI sistema, y sea IIp'', su precio. 

Bajo tales condiciones, eI calculo economico de un consumidor tipico se 
define por: 

maxU=g(Q,S), (I) 

s.a m 
o

+wT
o 
~ PQ. (2) 

Los argumentos de la funcion de utilidad (I) son la cantidad "Q" de 
producto demandada para consumo, y el tiempo de ocio "S", definido a su 
vez como: 

(3)
S=('t-TJ; 't>0. 

El ocio es resultado de la diferencia entre el tiempo maximo 
biologicamente posible de trabajo "r", del consumidor, y su tiempo-oferta 
de trabajo "To". 

La restriccion presupuestal (2) indica que los ingresos del consumidor 
se componen de percepciones no-salariales "m,", y de su ingreso salarial 
"wT0'" siendo "w" el salario nominal. Las percepciones no-salarialcs 
corresponden, como se vera mas adelante en este senciUo modelo, a la 
participacion de cada consumidor en los beneficios distribuidos por las 
empresas. Bajo un regimen de propicdad privada y plena descentralizacion, 
se supone que las empresas distribuyen entre los consumidores el total de 
sus beneficios. 

La condicion de primer orden de la maximizacion de (I) respeto a la 
igualdad cstricta en (2), estara dada, entonces, por: 

g', w 
g;:-=p' (4) 

EI lado izquierdo de (4) exhibe cl costo de oportunidad subjetivo del 
trabajo en terminos de consumo (tasa marginal de sustitucion), para el 
consumidor individual, y el lado derecho, el salario real 0 costo de 
oportunidad objetivo vigente en el mercado. Las condiciones de equilibrio 
del consumidor tipico son, por tanto, la igualdad ingreso-gasto en (2), y la 
igualdad entre la desutilidad del trabajo y el salario real en (4). Por los 
supuestos adoptados sobre las propiedades matematicas de las funciones de 
utilidad, la ecuacion (4) se puede reescribir como: 
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xQ w x> 0, , (or -To) =p' (5) 

De esa manera las funciones resultantcs de oferta de trabajo y de� 
demanda de producto son homogeneas de grado cero en eI precio, el salario� 
y el ingreso no-salarial, y corresponden a las expresiones siguientes,� 
respectivamente: 

1 XI 
TO=(I+x)or-(I+x)mOw , (6)� 

y� 

1 ( ) _IQ= {- \ m, +"tW P . (7) 

La forma generica de las funciones de oferta de trabajo y de demanda de� 
producto, respcctivamente, es:� 

. , 0
j(mo';J jm '> 0,To = JW!P > 

jm"=O, . " < 0 (6').Iw/p 

y 

Q=h(mo';} hm'> 0, hp '<0 

h "= 0 h"> 0 (7')"m , p ~ 

La funcion (6) es asintotica a "(l+x)-I't" cuando "w" tiende a infinito. 
EI termino "(I +x)-Ior" es C:~terminado por la estructura de los gustos y 
preferencias del consumidor, con (l +x)-I<O. 

EI calculo analogo del productor tipico en este sistema hipotetico, esta 
determinado por el plan siguiente: 

max n = PQ-wT
d

, (8) 

s.a Q=f(T), con rs c y f"<O. (9) 

En este plan, "Tl" representa la masa de beneficios, y "f(·)" corresponde 
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a la funcion de produccion, misrna que se supone bien comportada y sujeta 
a los supuestos sefialados lineas antes. 

La condicion de primer orden del productor se expresa de la manera 
siguiente: 

f'- w .
-p' (10) 

es decir, en la igualdad entre la productividad marginal del trabajo y el 
salario real. A partir de (l0) se arriba a la siguiente funcion de demanda de 
trabajo: 

Td =f'-l(;). (II) 

Para simplificar eI razonamiento, supongamos que 1>A.>0 representa el 
grado de homogeneidad de la funcion de produccion. Entonces la primera 
derivada de (f f) resulta c1aramente negativa y la segunda positiva. 

Dado el supuesto de identidad entre los agentes, las funciones agregadas 
de oferta y demanda de trabajo pueden ser representadas de forma 
apropiada por (6') y (I f), respectivamente. 

Las ecuaciones (7) y (f f) conforman el mercado de trabajo de la teoria 
neoclasica. Su expresion grafica es la siguiente: 

w/P 

[w/P]* .. 

T* [1+Xr1! T 

Grafica 1 

Como se verifica de inmediato, el pleno empleo es el unico resultado 
posible en este modelo, siempre y cuando se respeten las condiciones de 
competencia perfecta y plena movilidad de precio y salario. Se trata de un 
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equilibrio optimo en el sentido de Pareto, puesto que dado eI equilibrio en 
los demas mercados, seria imposible mejorar la situacion de alguno de los 
agentes sin empeorar la de los demas. 

En la grafica, la zona "E", que inc1uye los tramos correspondientes a las 
curvas de oferta y demanda a la izquierda del punto de equilibrio, muestra 
las situaciones de empleo aceptables tanto para los consumidores como 
para las empresas. En cualquiera de los puntos de "E", fuera del equilibrio, 
la productividad marginal del trabajo es mayor que el salario real, y la 
desutilidad marginal del trabajo es estrictamente inferior a este. Por tanto, 
si por algun motivo eI mercado se estacionara en alguna de esas situaciones 
de subempleo y subproduccion, los consurnidores estarian lIamados a� 
vender mas trabajo y las empresas tendrian interes en emplear mas� 
unidades de este servicio. Asi, si una situacion de esta naturaleza se� 
presentase en el sistema a causa de un impedimento exogeno e involuntario� 
para los agentes, en cuanto desapareciese eI obstaculo a que los deseos de� 
oferentes y demandantes se realicen, eI mercado de trabajo lograria su� 
equilibrio. En contraste, cualquier situacion de empleo fuera de la zona "E"� 
y del punto de equilibrio, seria inaceptable para un 0 ambos agentes.� 

A.2.2. Desempleo 

Siempre que se trata de explicar el desempleo involuntario bajo el patron 
de razonamiento del modelo neoclasico, hay que buscar la causa de tal 
fenomeno principalmente en rigideces de precios, informacion imperfecta, 
restricciones cuantitativas, estructuras monopolicae 0 indivisibilidades. EI 
desempleo debido a estas causas es involuntario, es decir, ajeno a las 
decisiones de los agentes del sistema, y existente solo mientras se supera eI 
obstaculo al regimen de competencia perfecta. Cualquier otro fenomeno de 
desempleo posible en este modelo, no debido a las causas sefialadas, es 
voluntario, y como tal, sin interes para la teoria. 

Si todos los mercados de la economia funcionan Iibremente en un 
contexto plenamente competitivo, el equilibrio en todos y cada uno de ellos 
es un resultado natural del sistema. Pero si uno de ellos (el mercado de 
trabajo, en nuestro caso), persiste con demanda excedente no nula, implica 
que hay otro mercado en eI sistema tambien con demanda excedente no 
nula, de signo contrario a aquella del mercado de trabajo. En terminos del ;YK-' 

modelo simple expuesto en esta seccion, esto significa que los excesos de 
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oferta en el mercado de trabajo estaran necesariamente aparejados a 
excesos de demanda en el mercado de producto. Ante tal situacion, 
respuestas del salario real a la baja bajo un mecanismo de ajuste 
Walrasiano, ocasionaran por una parte una contraccion de la demanda de 
producto y de la oferta de trabajo, y por otra, un incremento en la demanda 
de trabajo y consiguientemente en la oferta de producto, de manera que 
tanto oferentes como demandantes de ambos mercados convergeran 
finalmente al equilibrio en cada uno de ellos. La unica causa posible de 
desequilibrios de esta naturaleza en eI sistema neoclasico de mercados, es 
la obstaculizacion al Iibre funcionamiento de sus fuerzas de oferta y 
demanda 0 a su mecanismo de coordinacion. Los obstaculos podrian 
deberse a ciertas condiciones institucionales que eventualmente perjudiquen 
eI Iibre movimiento de los precios para compatibilizar los planes de 
oferentes y demandantes (por ejemplo, el establecimiento de salarios 
minimos y seguros de desempleo), 0 bien a la existencia de racionamientos 
o restricciones cuantitativas de algun tipo sobre ofcrtas 0 demandas, que 
reduzcan 0 anulen la capacidad de respuesta de los precios a las 
condiciones del mercado. En cualquier caso, se trataria necesariamente de 
impedimentos a la plena competitividad y a la flexibilidad de precios y 
salarios. 

EI papel del subastador Walrasiano es fundamental en este modelo. EI 
unico agente del sistema a quien concieme la informacion sobre las 
cantidades de compra-venta planeadas por los agentes, es eI subastador. 
Los demas agentes (productores y consumidores), solo se interesan en los 
precios del producto y del trabajo para efectuar el calculo de sus planes. 
Por tanto, si estando el sistema aun fuera del equilibrio el subastador se 
viera impedido de dictar a los agentes nuevos precios para que estos 
reca1culen sus planes de compras y ventas, los agentes comprarian y 
venderian 10 que pudiesen, quedando finalmente ofertas y demandas 
irrealizadas hasta que el subastador retome a su ejercicio, reca1cule los 
precios tantas veces como sea necesario a partir de las demandas 
excedentes, y logre finalmente que los agentes efectuen las transacciones de 
equilibrio. Asi, en el modelo neoclasico el desempleo involuntario implica 
una conducta anomala del subastador, 0 la inexistencia del mismo, cuando 
las condiciones de plena competitividad en el sistema se preservan 
plenamente. La anulacion de todas las demandas excedentes (Ley de 
Walras), es un atributo que sc veri fica necesariamente en un sistema de 
mercados de corte Walrasiano, en eI cual las condiciones de competencia 
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perfecta se hallan vigentes. 

A.2.3. Conclusion 

EI modelo neoclasico es Walrasiano por naturaleza, y por tanto ajeno a 
otro tipo de desempleo que no sea el voluntario y transitorio. EI desempleo 
involuntario de caracter transitorio es posible s610 cuando las condiciones 
de plena competitividad y flexibilidad perfecta de precios y salarios se yen 
exogenamente interrumpidas. EI remedio a este tipo de desempleo es, por 
supuesto, eI retorno a las condiciones citadas. Hayen la actualidad 
modelos no-Walrasianos de bases neoclasicas, a partir de los cuales se 
busca explicar el desempleo involuntario desde una perspectiva algo 
diferente a la expuesta lineas antes. Estos seran motivo de nuestra atencion 
en secciones posteriores. 

A.3. EL DESEMPLEO INVOLUNTARIO EN KEYNES 

EI fenomeno del desempleo involuntario originalmente planteado por 
Keynes en su Teoria General. se sostiene en un recurso fundamental de 
este autor frente a la teoria neoclasica: su critica al mercado de trabajo por 
el lado de la oferta. Sin embargo, se apoya tambien en una consecuencia 
necesaria e inevitable de tal critica, generalmente pasada por alto tanto por 
teoricos neoclasicos como Keynesianos, y no precisamente puesta en 
evidencia por el propio Keynes: la eliminacion exogena e implicita del 
mercado de trabajo en su modelo. 

A.3.t. La critica Keynesiana a la oferta neoclasica de trabajo 

Su critica a la oferta de trabajo consiste en la invalidez que Keynes Ie 
atribuye a la relacion {micay directa de las cantidades ofrecidas de trabajo 
con el salario real. EI postula, alternativamente, que la desutilidad del 
trabajo no siempre iguala al salario real, salvo en el caso particular de 
pleno empleo. Sostiene, en cambio, que por el lado de la demanda de 
trabajo se cumple siempre el postulado neoclasico de que la productividad 
marginal del factor iguala al salario real, para toda cantidad del mismo 
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empleada en la economia'! 
Para Keynes, la persistencia de excesos de oferta de trabajo se explica 

exclusivamente por insuficiencias en la demanda efectiva, dadas las 
deficiencias de coordinacion entre la demanda y la oferta de trabajo a 
traves del salario real. Hay otras condiciones de la economia, aparte del 
salario real, que influyen en la oferta de trabajo, como son el salario 
nominal y las actitudes diferenciadas de los trabajadores frente al salario 
real y al salario nominal, respectivamente, que impiden que esta sea 
sensible a variaciones en el salario tal como 10 establece la teoria habitual. 
Asi, cambios en eI salario afectan a oferta y demanda de trabajo de una 
manera diferente a como afectarian a los dos lados de un mercado en el 
cual tanto compradores como vendedores reconociesen las mismas sefiales 
del sistema para tomar sus decisiones. . 

A.3.2. Eliminacion del mercado de trabajo 

EI factor trabajo en el modelo de Keynes se analiza en un ambito diferente 
y mucho mas general que el de un mercado 0 un cuasi-mercado, como 
frecuentemente se insiste en calificarlo; se analiza en el marco de la 
demanda agregada. Keynes anula el mercado de trabajo con las condiciones 
iniciales de su modelo. Se trata de fuerzas de oferta y demanda que se 
coordinan a traves de diferentes elementos del proceso de produccion; no 
por medio de un precio particular. Los agentes que ofrecen trabajo, 
efectuan su calculo economico a partir de variables diferentes de aquellas 
que observan los demandantes de este servicio. En presencia de desempleo 
involuntario, ni demanda ni oferta de trabajo responden a los estimulos 
salariales segun 10 establece la teoria neoclasica. En tal situacion, los 
cambios en el salario real son incapaces de restituir la igualdad entre los 
planes de vendedores y compradores de trabajo.V 

La anulacion exogena del mercado de trabajo en Keynes deriva, por una 
., parte, de su rechazo a la igualdad entre la desutilidad del trabajo y el 

;(; salario real, desprendido de su critica a la oferta de trabajo neoclasica, y 
~.. por otra, de la sustitucion que este autor efectua, de la habitual funcion de 

demanda de trabajo por su "funcion de la ocupacion", siendo esta ultima 
una funcion independiente del salario real. 

'''i� 3\ Ver Keynes( 1936). paginas 6 a 13 segun la paginaccion de la primera edicion en ingles. 
32 Ver Keynes(\936). capitulo 19. paginas 257 a 271. 

'iii: 



194 FERNANDO A NORIEGA URENA 

Por el lado del salario como medio de ajuste, en el metodo de Keynes se 
tiene que este (el salario real), solo iguala a la desutilidad marginal del 
trabajo cuando existe pleno empleo; 10 que significa que solo en esa 
situacion el salario real es la sefial que siguen oferentes y demandantes de 
trabajo para efectuar sus planes. Solo entonces el salario real tiene 
posibilidades de regular plenamente un mercado de trabajo que, bajo esa 
circunstancia particular, si aparece conformado. Es decir que se trata de un 
mercado que se elimina bajo ciertas circunstancias y se hace vigente en 
otras. Esto significa que el salario real es el expediente de regulacion del 
mercado de trabajo, justamente cuando este no 10 necesita. En cambio 
cuando 10 requiere para lograr su equilibrio (es decir, cuando se observan 
excesos involuntarios de oferta, r.o debidos a obstaculos en el regimen de 
competencia ni en la flexibilidad de precios), tal expediente se invalida. 
Dicho en otros terminos, el mercado aparece justamente cuando su 
funcionamiento es intranscendente para explicar cambios en el nivel de 
empleo, y particularmente situaciones de desempleo involuntario. 

Por el lado de la funcion de la ocupacion, el metodo de Keynes consiste 
en reemplazar con esta a la funcion habitual de demanda de trabajo 
(aunque el autor sefiala explicitamente haber sustituido con ella a la 
funcion ordinaria de oferta de producto). Pese a que Keynes otorga plena 
validez a la igualdad entre la productividad marginal del trabajo y el salario 
real para cualquier nivel de empleo, abandona de facto esta igualdad como 
fundamento para el calculo de la demanda de trabajo cuando existe 
desempleo involuntario en el sistema, desde el momento en que independiza 
la demanda de trabajo respecto al salario real. La demanda Keynesiana de 
trabajo se define como funcion de la demanda efectiva, y a partir de ella se 
supone -solo se supone- que para cualquier nivel de demanda de trabajo asi 
determinado, el salario real iguala a la productividad marginal del trabajo. 

El papel de este supuesto en Keynes es fundamental: Ie otorga al modelo 
la posibilidad de determinar el salario real correspondiente a cada nivel de 
ocupacion; magnitud que es necesario conocer para que la determinacion 
de precios y tasa de interes sea posible en el modelo.P Pero la relacion 
salario real-nivel de empleo establecida por el.supuesto aludido, no guarda 
ninguna relacion con la demanda de trabajo. La aceptacion por parte de 
Keynes de la igualdad entre salario real y productividad marginal, no 
equivale a la adopcion de la demanda neoclasica de trabajo. Esta ultima, al 

33Ver Keynes( I936), capitulo 2 I. secciones II y III. 
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igual que la oferta de trabajo, es anulada en sus funciones por Keynes, 
antes de iniciado el desarrollo de su modelo, con la particularidad de que la 
anulacion de la demanda de trabajo se debe a la adopcion de la funcion de 
ocupacion y al papel que se Ie otorga a la igualdad entre salario real y 
productividad marginal, como un supuesto de partida.r' 

Al aceptar Keynes esa igualdad, establece implicitamente un supuesto 
fuerte en su modelo. Se trata de la estipulacion de una regia para la 
determinacion del salario real; magnitud que de otra manera permaneceria 
como una incognita. Por otro 1000, la funcion de ocupacion desempefia un 
doble papel en la teoria de la ocupacion de Keynes. En primer lugar, se 
convierte en la funcion de demanda de trabajo, sustituta de la funcion 
neoclasica tradicional que Keynes en realidad descarta de su modelo sin 
ningun argumento. En segundo lugar, garantiza el equilibrio perpetuo en el 
mercado de producto, a tiempo de asegurar que el nivel de empleo sea 
estrictamente aquel que se requiere para satisfacer la demanda del mismo, 
cualquiera sea nivel de dicha demanda. Es posible que Keynes haya 
considerado como tacitamente verificada la igualdad entre productividad 
marginal y salario real, por el simple hecho de suponer que los productores 
situan siempre, en su modelo, sus planes de produccion en algun punto de 
la frontera de eficiencia tecnica, maximizando sus beneficios. Sin embargo 
en la Teoria General no existe ningun argumento que confirme esto ultimo. 

La funcion de ocupacion implica que los productores determinan su 
volumen de produccion en aquel nivel en que saben que la demanda es 
suficiente, cualesquiera sean los precios y el salario. En el modelo de 
Keynes no hay un mecanismo mediante el cual los productores se muestren 
dispuestos a aceptar cierto nivel de precios y a rechazar cualquier otro, 
para cada nivel posible de produccion, Por tanto, la unica manera de que el 
salario real iguale a la productividad marginal en cada nivel de empleo, 
seria que fuesen los productores quienes fijasen unilateralmente el salario 
nominal, dados los precios, 0 tanto el salario nominal como los precios. 
Pero de poder hacerlo asi i,que impediria que estes fijen salarios nominales 
que den como resultado un salario real siempre inferior a la productividad 
marginal, para favorecer sus beneficios, invalidando la igualdad que 
Keynes acepta? Sin embargo, si esta posibilidad de determinacion 
unilateral del salario 0 de los precios por parte de los productores se 
elimina como expediente explicativo de la igualdad entre productividad 

34 Ver Keynes(1936), capitulo 20. 
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marginal y salario real en la Teoria General. el postulado que Keynes 
acepta de la que llama "Escuela Clasica'', no tiene por que verificarse en su 
modelo. Se verifica solo si se supone que se verifica. 

De esta manera se tiene que la anulacion del mercado de trabajo en la 
economia de Keynes obedece a razones exogenas al modelo, y propias mas 
bien de las condiciones iniciales aceptadas por el autor para explicar los 
fenomenos de su interes. EI mercado de trabajo en Keynes se anula para 
explicar la coexistencia de desempleo involuntario con equilibrio general, y 
se supone que reaparece cuando se logra el pleno empleo en el sistema. 

A.3.3. Comentarios finales y conclusiones 

Si tanto la oferta de trabajo, segun la critica de Keynes, como la demanda, 
segun 10 observado por nosotros lineas antes, se guian por sefiales 
diferentes al salario real para determinar sus magnitudes, no tiene ningun 
sentido analizar el fenomeno de desempleo involuntario planteado por 
Keynes a la luz de un mercado de trabajo. Mucho menos atribuir a su 
propio modelo la existencia de tal mercado, salvo para el caso de pleno 
empleo. 

Sin mercado, la posibilidad de que el libre juego de demanda y oferta de 
trabajo sean suficientes para igualar a cero las demandas excedentes, se 
anula. No hay razon para que cambios en el salario tiendan a hacer 
desaparecer los excesos de oferta de trabajo. La flexibilidad del precio del 
factor en terminos reales 0 nominales, ya no es suficiente para lograr eI 
pleno empleo. Las diferencias entre oferta y demanda de trabajo deben 
compensarse mediante otros mecanismos del sistema para lograr eI 
equilibrio entre las dos fuerzas, puesto que tal posibilidad no deja de existir 
aun cuando eI mercado de trabajo no se constituya como tal. En Keynes, 
ese otro mecanismo es, justamente, la demanda efectiva. 

Pese a que el mercado de trabajo cs, en la Teorta General, una entidad 
economica nula, el autor nunca renuncia de manera explicita al empleo del 
mismo como uno de sus recursos analiticos. Simplemente no 10 utiliza. 

Si Keynes se hubiese abocado al empleo del concepto "mercado de 
trabajo" para tratar el fenomeno del desempleo involuntario, se hubiera 
enfrentado a la enorme dificultad de tener que explicar tal problema en 
terminos de la logica de funcionamiento de un mercado que, en primer 
lugar, no se desempefiaba como uno cualquiera de ellos y que, en segundo 
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lugar, no articulaba a sus dos fuerzas basicas a partir del rrusmo 
subconjunto de variables del sistema. 

En el caso de la Teoria general. ciertas omisiones intencionales arrojan 
luz sobre algunas caracteristicas de las contribuciones de Keynes a la 
teoria economica. En dicha obra, la expresion "mercado de trabajo" es solo 
empleada en dos ocasiones, ambas en una misma pagina correspondiente al 
apendice dedicado a la teoria del profesor Pigou. Fuera de esta excepcion, 
ajena a la exposicion del planteamiento central, el concepto "mercado de 
trabajo" es completamente eliminado de la nomenclatura analitica de 
Keynes.35 De otra manera su discurso hubiese sufrido de inconsistencias 
logicas evidentes. Hay, sin embargo, una incognita irresuelta respecto al 
desaparecido mercado de trabajo en eI modelo de Keynes: i.Cual es el 
mecanismo que restituye paulatinamente eI mercado de trabajo cuando la 
economia arriba al pleno ernpleo? ~Es un resultado posible en la economia 
dinamica de Keynes, 0 se trata de otro supuesto implicito? 

En conclusion, el desempleo involuntario en Keynes esta ligado a la 
anulacion exogena del mercado de trabajo, debido a que ni la oferta ni la 
demanda de este servicio se determinan a partir del salario real, y las 
variables que regulan el comportamiento de una de estas fuerzas, son muy 
diferentes a aquellas que explican el comportamiento de la otra. Este no es 
un resultado desprendido solo de su critica a la oferta neoclasica de 
trabajo, sino tambien de la adopcion explicita 0 implicita de ciertos 
supuestos. Esta conclusion significa a su vez 10 siguiente: 

•� EI salario en Keynes parece no desempefiar el papel de precio del 
trabajo. AI no ser un precio, se trata de una variable en la que no se 
puede leer la situacion imperante en el mercado de trabajo. Se determina 
segun una regIa que no 10 situa como precio. Su estatuto no queda 
claro. 

•� EI postulado neoclasico de la igualdad productividad marginal del 
trabajo-salario real aceptado por Keynes, no tiene ninguna importancia 
para su teoria del empleo, debido, por una parte, a que su relacion con 
el nivel de demanda de trabajo es tan incierto como 10 es con la oferta 
de este servicio, y por otra, porque el nivel de salario no guarda relacion 
biunivoca con ninguna variable del sistema. Ademas, como se vio lineas 

35 Ver en Keynes(I 936), el apendice titulado "LA "TEORIA DE LA DESOCUPACION" DEL 
PROFESOR PIGOU", en particular la pagina 277. 
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antes, no hay razon alguna para que esta igualdad se verifique en la 
economia. En todo caso si es importante para su teoria de los precios. 

Recordemos que la determinacion del salario en Keynes se efectua por 
la via de los contratos entre trabajadores y empresas; es decir, por el 
camino de la negociacion. Cuando hay fluctuaciones en el nivel de empleo, 
los salarios nominales siguen la misma direccion de los cambios en el nivel 
de empleo, solo que en una proporcion menor, siendo este un resultado de 
la psicologia de los trabajadores, que "garantiza" la estabilidad en el nivel 
general de precios. Keynes afirma que si los salarios nominales fluctuasen 
en las mismas proporciones en que cambia el nivel de empleo, el desajuste 
en precios seria incontrolable. 

Lamentablemente en la obra de Keynes las sefiales son poco claras para 
establecer un vinculo bien definido entre una teoria de la negociacion a 
nivel colectivo y los patrones de conducta racional de los agentes 
economicos. Pese a esto, en la actualidad existen ya contribuciones 
interesantes para la comprension de este problema, desarrolladas en el 
marco de la teoria neoclasica; 10 que implica sujecion al Mercado de 
trabajo. Sin embargo, es probable que haya que replantear las preguntas 
respecto a aquello que se desea saber sobre el salario y su relacion con el 
nivel de empleo, y es probable tambien que la teoria neoclasica en su 
estado actual sea de poca ayuda para tal efecto. 

Lo cierto es que analizar el desempleo involuntario de Keynes a la luz 
de un Mercado de trabajo, significa indudablemente reducir el modelo 
Keynesiano a un caso particular de todos los posibles de explicar bajo un 
sistema de mercados. No es posible ser fiel a la linea de investigacion 
marcada por Keynes sobre el desempleo involuntario, restituyendo el 
Mercado de trabajo para ver aparecer en el al fenomeno del desempleo, 
cuando su anulacion es, justamente, un fundamento de su teoria de la 
ocupacion. La seria debilidad de la anulacion del Mercado de trabajo en 
Keynes, consiste en que no se trata de un resultado propio del modelo, sino 
de condiciones exogenas al mismo. 

A.4. TEO RiA DEL DESEQUILIBRIO 

Hacia fines de los aiios setenta y principios de los ochenta, auto res 
intercsados en desarrollar los microfundamentos para la teoria del 

"r 
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desempleo involuntario Keynesiano dieron lugar al surgimiento de los 
modelos llamados de restricciones cuantitativas, a partir de la teoria 
neoclasica de base. Estos modelos fueron conocidos mas adelante como 

teoria del desequilibrio. 
Los modelos de desequilibrio fueron desarrollados sobre la base del 

trabajo de Clower( I965). Este contribuyo a explicar, a partir de la 
distincion entre demandas nocionales (0 planeadas) y demandas efectivas 
(planeadas y realizadas) de los consumidores, la presencia del ingreso 
como variable independiente en la funcion consumo Keynesiana. EI metodo 
de Clower se funda en 10 que llama "hipotesis de decision dual". Segun 
esta, las demandas nocionales de los consumidores no son otras que las 
Walrasianas, derivadas del calculo habitual. Son funciones de precios y 
salario. En terminos de las variables y funciones empleadas en la seccion 
A.2 de este capitulo, la decision dual significa que cuando las demandas 
nocionales que los consumidores calculan en un primer momento no son 
satisfechas por el lado de la venta de trabajo, estes tampoco yen realizados 
sus ingresos esperados; por tanto son incapaces de financiar sus demandas 
nocionales de producto. Ante esta situacion, los consumidores recalculan 
en un momento posterior sus demandas de producto, con base en su 
percepcion efectiva de ingreso por su venta de trabajo. Las funciones 
resultantes del nuevo calculo, son las funciones de demanda efectiva. 

Las demandas asi recalculadas ya no son solo funciones de los precios y 
del salario, sino tambien del ingreso efectivamente logrado por estos 
agentes. De esta manera se explica que el ingreso como variable 
independiente en la funcion consumo, no sea unicamente aquel de pleno 
empleo, sino que admita niveles inferiores, correspondientes a situaciones 
de desempleo, y compatibles con transacciones efectivas en el Mercado de 
producto. Asi, bajo la hipotesis de decision dual los mercados se ajustan 
por el lado corto, determinado por las funciones de oferta y demanda 
efectivas, y mientras los precios no sean plenamente flexibles, el equilibrio 
de pleno empleo no tiene por que verificarse en el sistema. 

Estos modelos reconocen como condicion inicial para su desarrollo, la 
imperfecta flexibilidad de precios, misma que suponen inmanente e 
inevitable en Keynes. La inflexiblidad de precios y salarios ocasiona 
problemas de coordinacion entre agentes, de manera que estos rara vez 
pueden ver plenamente satisfechas sus demandas y ofertas nocionales. Ante 
la incapacidad de reaccion de los precios frente a los estados reales de las 
demandas excedentes en los diferentes mercados, estos se ajustan 
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inevitablemente por ellado corto entre oferta y demanda efectivas. En esta 
linea de razonamiento, el ajuste de precios de naturaleza Walrasiana es 
abandonado por completo. 

La intenci6n central de las demostraciones desarrolladas a partir de la 
hipotesis de decision dual, con precios fijos 0 de ajuste lento, consiste en 
exhibir la estabilidad de las situaciones de desequilibrio que se verifican en 
la economia. 

Enseguida se expone fonnalmente la hip6tesis de decision dual de 
Clower, para luego resumir los resultados de trabajos de otros autores 
enmarcados en la misma linea de reflexion. 

A.4.l. La hip6tesis de decision dual 

Segun la teoria neoclasica tradicional (seccion A.2), los consumidores 
individuales detenninan sus demandas de productos y ofertas de faetores, 
maximizando sus funciones de utilidad sujetas a sus restricciones 
presupuestales. Para el efecto, los consumidores individuales deben 
conocer los precios de todos los productos y factores, asi como el patron de 
distribucion de los beneficios de las firrnas entre ellos. 

Sean i=1,2, ,m, los productos existentes en la economia, y 
j=m+l,m+2, ,n, los factores productivos, y sea: 

U(dpo .. ,dm,Sm+p... .s.) , (I) 

la funcion de utilidad de la comunidad, evitandose asi los problemas de 
agregacion de funciones individuales. En este caso la restriccion 
presupuestal esta dada por: 

LP.d.- LPjSj -r=O. 
i j (2) 

La nomenclatura empleada es la siguiente: 
di : demanda de los consurnidores por eI bien "i "; 
s, : oferta del factor productivo ''j II por parte de los consumidores; 
Pi : precio del bien "i "; 
Pi : precio del factor ''j ", y 
r : beneficios distribuidos. 

La maximizacion de (I) sujeta a (2), resulta en funciones nocionales de 
demanda y oferta de los consumidores, de la forma d;(p,r) y slp,r), siendo 
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P=(Pb..·••'p,J. 
Los productores, por su parte, maximizan la funcion de beneficios: 

r = LP,d• - LPjSj , 
j 

sujeta a la funcion agregada de transformacion 
produccion: 

T(Sp ... ,Sm,dm+p... ,dJ ' 

(3) 

o funcion implicita de 

(4) 

En esta ultima funcion liS;" representa la oferta del producto "i ", y "d]' 
corresponde a la demanda del factor productivo ''j ". De esta manera se 
tiene que las funciones de oferta y demanda resultantes del calculo de los 
productores y de los consumidores, son de la forma dk(P) y Sk(P), con 
k=l,....,n ; es decir que s610 dependen de los precios, dados la tecnologia y 
los gustos y preferencias. Se trata de funciones semejantes a las derivadas 
para productores y consumidores en la seccion A.2. Este modelo, a 
diferencia del empleado en la seccion aludida, corresponde a multiples 
productos y factores. 

AI definirse el ingreso como: 

Y = LPjSj +r , (5) 
j 

las funciones de demanda de los consumidores pueden escribirse como 
d;(p,Y). Sin embargo, el ingreso asi presente en (5) no es una variable 
independiente en las funciones consumo, puesto que en la ecuacion (3) se 
tiene que s;(p) y clj(p); por tanto "F" es una funcion de ''p". 
En este modelo se hace evidente la verificacion de la ley de Walras, a partir 
de la restriccion presupuestal de los consumidores y de la funcion objetivo 
de los productores (ecuaciones (2) y (3»: 

LPk[dk(p)-Sk(P)]=O, (6) 
k 

Esta ecuacion muestra que cuando la demanda excedente de algun 
mercado en eI sistema es positiva, hay otro u otros mercados con demanda 
excedente de signo contrario. En el marco de ajuste Walrasiano de precios 
de la teoria tradicional, los excesos de demanda de cualquier signo 
desaparecen. 

La ley de Walras observada en (6) implica que toda oferta crea su 
~1' 

" 
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propia demanda. Clower considera que esto ultimo es incompatible con la 
economia Keynesiana, debido a que en esta hay ofertas para las cuales la 
demanda efectiva es insuficiente, y que la ley de Walras no se verifica mas 
que en un caso particular. Afirma que en la economia Keynesiana las 
funciones de demanda excedente deben incluir, ademas de precios, 
cantidades, en tanto variables independientes. Las funciones de demanda 
asi construidas no satisfacen a ley de Walras mas que en el caso particular 
de pleno empleo. 

La hipotesis de decision dual retoma las funciones dk(p) y Sk(P) del 
calculo tradicional, bajo el nombre de funciones de demanda y oferta 
nocionales 0 planeadas, respectivamente, y las distingue de las funciones de 
demanda y oferta efectivas. En adelante distinguiremos las variables 
efectivas de las nocionales, por medio de un asterisco. 
Sea "Sk*" la oferta efectiva del producto "k". Entonces la ecuacion del 
ingreso en pleno empleo es: 

¥"" = LPjSj "" +r , (7) 
j 

y corresponde a la plena realizacion de los planes de los consumidores, 
puesto que: 

LPjSj(p)=LPjSj"", (8) 
j j 

EI ingreso nocional es igual al realizado, y las funciones de oferta y 
demanda efectivas igualan a las nocionales. 

EI desempleo de factores se traduce en la siguiente desigualdad estricta: 

LPjS/p) > LPjSj "" , (8) 
j j 

e implica que el ingreso nocional no se realiza. 
Los consumidores deben recalcular y modificar sus demandas en 

consideracion del ingreso efectivamente realizado. Corrigen sus funciones 
nocionales, esta vez en funcion de variables conocidas. Esta es, justamente, 
la decision dual, cuya expresion formal corresponde a: 

( 10)
U(dl' ... ,dm,Sm+I'""Sn) , 
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s.a LPjSj(p)= LPjSj -. (II) 
j j 

EI resultado de este calculo son las dcmandas racionadas de la forma 
d;(p,Y*). 

Como muestra la ecuacion (8), solo si el total de las ofertas de factores 
se realiza plenamente, las demandas nocionales igualan a las efectivas. En 
cambio si las ofertas nocionales de factores exceden a las efectivas, las 
demandas efectivas de producto se racionan en consccuencia. La teoria 
tradicional no es mas que un caso particular de todos los posibles segun la 
hipotesis de decision dual. Se trata del caso exclusivo en el cual se verifica 
el pleno empleo. 

Las funciones de demanda resultantes de la decision dual, contienen al 
ingreso II y* 11 como variable independiente. Las funciones de la forma 
d;(p, Y*) son el resultado buscado por Clower para otorgarle a la hipotesis 
de la decision dual el papel de microfundamento de la funcion consumo de 
Keynes. 

La ley de Walras no se satisface mas que en el caso de pleno empleo. 
Fuera de esta situacion particular, la ley de Walras no desempefia ningun 
papel. La invalidez de esta ley se hace evidente al reemplazar en la 
ecuacion (6) las demandas efectivas. Las ofertas de factores continuaran 
siendo las nocionales, segun Clower. Asi, la nueva expresion de la 
expresion (6) modificada, es: 

LP;[dj(p, v-) -s;(p)] + LPj[dj(p) - Sj(p)] <0 , 
(12)j 

puesto que: 

LPtdJp» LPjd/p,¥""). 
(13)j 

EI exceso de oferta en los mercados de factores no tiene por que estar 
acompaii.ado de excesos de demanda en los mercados de producto. Esta 
implicacion de la ley de Walras se hace por completo irrelevante en este 
esquema. Bajo la hipotesis de decision dual no existe exceso de demanda 
efectiva de ningun signo en el mercado de productos, aun cuando haya 
exceso de oferta en el mercado de factores, por tanto no hay razon para que 
los precios cambien. En la concepcion de Clower esto significa que la 
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teoria tradicional de los precios ve agotadas sus posibilidades explicativas 
frente al problema de estabilidad dinamica de la economia. Sin embargo 
Clower no descarta la posibilidad de estabilidad del equilibrio en pleno 
empleo, debido a que los salarios pueden ser empujados a la baja por el 
exceso de oferta de trabajo en el sistema. 

Las conclusiones que Clower desprende de su analisis fundado en la 
hipotesis de decision dual son, en primer lugar, que la teoria tradicional de 
precios es un caso especial de la economia Keynesiana, valida solo en 
condiciones de pleno empleo; en segundo lugar, que mientras en la teoria de 
Keynes las funciones de demanda excedente dependen de las transacciones 
corrientes de mercado, en la teoria tradicional son independientes de las 
mismas; finalmente, que el desempleo cronico de factores en niveles de 
producto e ingreso real practicamente inalterables, puede ser consistente 
con la economia Keynesiana incluso en presencia de plena flexibilidad de 
precios. EI autor sefiala que este ultimo aspecto no ha sido todavia 
investigado en el contexto de formacion de precios de mercado en Keynes. 

A.4.2. Los desequilibrios 

Trabajos diversos, inspirados en hipotesis de la misma naturaleza de 
aquella planteada por Clower, han dado origen a una teoria del 
desequilibrio en la cual es posible distinguir c1aramente tres tipos de 
situaciones analiticas: 

a) Desempleo Clasico; 
b) Desempleo Keynesiano, y 
c) Inflacion Reprimida. 

Para efectos del resumen que sigue, en adelante se hara alusion a 
consumidores 0 productores racionados, cuando las demandas u ofertas 
nocionales de unos u otros no se realicen plenamente a causa de la 
inflexibilidad de precio y salario. Para simplificar, supondremos que se 
trata en todos los casos de una economia de un solo producto, un solo 
factor y un solo periodo. 

a) Desempleo clasico 

Se llama desempleo clasico, a la situacion caracterizada por 
consumidores racionados tanto en el mercado de trabajo como en el de 
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producto. 
EI desempleo lIarnado "clasico'' por Malinvaud(1977), es semejante al 

desempleo neoclasico involuntario analizado en la seccion A.2, con la 
diferencia respecto a este, de que su formalizacion en la teoria del 
desequilibrio se apoya en la hipotesis de decision dual de Clower. En 
vigencia de esta hipotesis, las transacciones fuera del equilibrio de pleno 
empleo son realizables; por tanto, el desempleo involuntario se verifica en 
eI sistema, prolongandose mientras prevalezca la rigidez de precios. Esto 
significa que bien puede tratarse de un fenomeno meramente friccional. 

En este tipo de desempleo no es posible establecer una relacion causal 
precisa entre el desequilibrio del mercado de bienes y eI concemiente al 
mercado de trabajo. Salvo hipotesis a priori, se supone que ambos 
desequilibrios obedecen a una misma causa: la rigidez de precios. EI 
desempleo clasico es calificado por los teoricos del desequilibrio como eI 
mas cercano aI tipo de desempleo admisible en el contexto Walrasiano. Sin 
embargo, si se tratase de un modelo de tanteo Walrasiano, como aquel de 
la seccion A.2, seria imposible explicar las transacciones efectivas fuera 
del pleno empleo. 

b) Desempleo Keynesiano 

EI desempleo Keynesiano se define, en este contexte, como la situacion 
en la que los consumidores se hallan racionados en el mercado de trabajo, y 
los productores 10 estan en el mercado de productos. 

En este caso se establece una relacion causal precisa entre el 
desequilibrio de cada uno de los mercados: la insuficiencia de demanda de 
producto ocasiona, a partir del racionamiento sobre la oferta de los 
productores, una insuficiencia en la demanda de trabajo al salario real 
vigente. Puesto que la oferta de trabajo permanece invariable ante la 
estabilidad .de precio y salario, eI desempleo involuntario se presenta 
inevitablemente. 

EI desempleo involuntario en este caso, significa descontento tanto para 
productores como para consumidores, y permanecera mientras no exista un 
impulso suplementario de demanda de producto por parte de los 
consumidores, acompafiado de manera coordinada de una demanda de 
trabajo superior por parte de los productores. Puestoque tal coordinacion 
es ineficiente mediante el sistema de precios, la politica publica aparece 
como el recurso del que los agentes se pueden valer para lograr ese 
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objetivo. 

Esta situacion corresponde integramente al tratamiento efectuado por� 
Clower bajo la hipotesis de decision dual.� 

c) Inflacion reprimida 

'j: 
?f, 
"'ii,'Este regimen se caracteriza por el racionamiento de los productores en 

el mercado de bienes y el racionamiento de los consumidores en el mercado 
de producto. EI desarrollo del analisis de la inflacion reprimida se debe al 
trabajo efectuado por Barro y Grossman( 1971), a partir de una 
combinacion del trabajo de Clower, con las ideas expuestas por 
Patinkin(l964) sobre el efecto de deficiencias de demanda sobre las firmas. 
Esta situacion se asocia en los analisis habituales del desequilibrio, a la 
rigidez de los precios a la baja mas marcada que al alza. Si tal rigidez 
desaparece, eI racionamiento a productores y consumidores se elimina. Se 
trata de un caso sin interes para la teoria del empleo, y de interes Iimitado 
aun dentro de la teoria del desequilibrio, cuando 10 que se busca es analizar 
econornias de mercado. Su interes cobra vigor respecto a las economias 
centralmente planificadas, en las cuales los regimenes de precios fijos 
tienden a ocasionar excesos de demanda en todos los mercados. 

A.4.3. Comentarios finales 

EI aporte de la teoria del desequilibrio a la teoria del empleo, constituye� 
uno de los esfuerzos mas serios y de mayor trascendencia en los ultimos� 
afios. 

EI aspecto debil de este cuerpo teorico fue su incapacidad para explicar 
las rigideces de precios y salarios de manera endogena en sus modelos, con 
las consecuencias naturales de esta limitacion sobre sus recomendaciones 
de politica economica, 

Sin embargo, los avances en la teoria del desequilibrio dieron origen a 
investigaciones importantes sobre las causas de la rigidez de precios y 
salarios en las economias de mercado, durante los ultimo afios. Pese a esto, 
la integracion de las hipotesis mas recientes, explicativas de las rigideces en 
precios, con eI cuerpo analitico de la teoria del desequilibrio, no es claro. 

En 10 que concieme a la relacion de la teoria del desequilibrio con eI 
proyecto Keynesiano, hay un punto de divergencia preciso y fundamental: 
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la rigidez de precios. Los teoricos del desequilibrio asumen como condicion 
inicial de sus analisis, la rigidez de precios, cuando en realidad Keynes 
persiguio en su Teorta General, demostrar la existencia de un desempleo 
ajeno a problemas de heterogeneidad del trabajo, de desinformacion de los 
agentes y de obstaculos a la plena competencia. 

Keynes trato de mostrar, que el desempleo involuntario es un fenomeno 
ajeno a todos los obstaculos de la plena competitividad y libre movimiento 
de precios, e inherente en todo caso a las insuficiencias naturales de las 
economias de mercado. En su Teoria General se libero de la necesidad de 
analizar los fenomenos de empleo a la luz de un mercado de trabajo, y 
busco explicitamente poner en evidencia el desempleo bajo condiciones de 
competencia perfecta y libre movilidad de precios y salarios, como un 
fenomeno estrictamente debido a insuficiencias de demanda. En contraste, 
la teoria del desequilibrio parte de la hipotesis de que los precios son 
rigidos (cualquiera sea el grado de rigidez), y de que eI mercado de trabajo 
es la entidad economica a traves de la cual se observan y analizan los 
fenomenos del' empleo, nada menos que para construir los 
microfundamentos del desempleo Keynesiano. Asi, la intencionde otorgarle 
a la teoria de Keynes las bases que requiere, no parece fiel a los 
presupuestos analiticos establecidos por este notable economista. Sin 
embargo, la contribucion de los modelos de desequilibrio a la comprension 
de los fenomenos del empleo, es en si misma rnuy valiosa, aunque su apego 
allegado de Keynes sea dudoso. 

A.5. CONTRATOS IMPLicITOS 

Hacia mediados de los afios setenta tuvo su origen, en los trabajos de 
Baily(l974), Azariadis(l975) y Gordon(l974), la teoria de los contratos 
implicitos. Esta linea de reflexion se desarrollo en busca de explicaciones 
satisfactorias al desempleo y a las fluctuaciones en los niveles de 
ocupacion en la economia, a partir de una forma particular de 
incorporacion de la incertidumbre al mercado de trabajo, por medio de los 
contratos estipulados entre firmas y trabajadores. Su estructura analitica es 
plenamente adherida a la teoria tradicional. 

Pese a que s610 bajo condiciones particulares se logra explicar con esta 
teoria la rigidez de salarios, fue precisamente este, cI resultado que mayor 
atencion merecio de parte de aquellos interesados en microfundamentos 
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para la inflexibilidad de precios. Los resultados generales de este enfoque, 
concernientes a la distribucion del riesgo mediante contratos, fueron de 
mayor interes para los simpatizantes de la teoria tradicional, que para los 
macroeconomistas necesitados de explicaciones satisfactorias sobre el 
desempleo y la volatilidad de los niveles de ocupacion en las economias de 
libre mercado. La teoria de contratos implicitos no corresponde en ningun 
sentido a la tradicion Keynesiana. 

A.S.1. Hipotesis 

Las hipotesis de base de esta teoria son: la primera, que los trabajadores 
son aversos al riesgo y no asi las firmas; la segunda, que los trabajadores 
tienen nula participacion en el mercado de capitales. 

La aversion al riesgo de los trabajadores, implica que estos buscan 
asegurarse de alguna forma frente a las fluctuaciones del sistema, de 
manera que sus niveles de utilidad permanezcan inalterados cualquiera sea 
eI estado imperante. Puesto que su acceso al mercado de capitales es 
imposible, tratan de asegurarse en el mercado de trabajo, a traves de los 
contratos que establecen con las firmas. Estas ultimas, neutrales al riesgo, 
aceptan asegurar los niveles de utilidad de los trabajadores, otorgandoles 
compensaciones a sus ingresos perdidos en epocas de contraccion, a 
cambio de devoluciones 0 primas pagadas por los trabajadores a las 
empresas en epocas de expansion. 

A.S.2. Mecanismo de los contratos 

Supongamos una economla formada por un mimero "n" muy grande de 
trabajadores, y un numero "m" tambien grande, de productores; tanto 
productores como consumidores, en posesion de informacion perfecta. 

Las firmas desempefian dos funciones frente a los trabajadores; en 
primer lugar, compran su trabajo segun las condiciones de la economia; en 
segundo lugar, establecen con estos un contrato de seguro contra efectos 
adversos sobre su nivel de vida. Asi, las firmas pueden ser comprendidas 
como organizaciones compuestas por un departamento de produccion y un 
departamento de seguros. Los trabajadores, a tiempo de emplearse en una 
firma, establecen primero con el departamento de produccion, las 
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condiciones Walrasianas de su incorporaci6n al proceso productivo; es 
decir, la cantidad de trabajo vendida aI salario determinado por el mercado, 
segun las condiciones de la economia. Luego pasan al departamento de 
seguros, donde acuerdan un contrato voluntario, en eI cual se precisan las 
primas que debe pagar cada trabajador a la empresa durante las epocas 
buenas, y las compensaciones que debe recibir de esta en epocas de menor 
actividad; siempre a partir del salario Walrasiano previamente conocido y 
aceptado a traves del departamento de produccion. 

EI nivel de empleo que prevalece en la economia con la puesta en 
marcha de este sistema de contratos, es siempre el Walrasiano. Si los 
trabajadores no fuesen aversos al riesgo, recibirian nada mas ni nada 
menos que el salario determinado bajo condiciones de plena competitividad; 
pero en vista de los contratos, en epocas de expansion reciben un salario 
inferior al Walrasiano, y en epocas de contraccion, uno superior a este. Sin 
embargo, con su aversion al riesgo y el mecanismo de contratos disponible, 
los trabajadores garantizan para si la parte estable del proceso productivo, 
mientras las firmas asumen la parte fluctuante. 

Como se vera enseguida, bajo ciertas condiciones es posible mostrar 
que tanto el nivel de utilidad de los trabajadores como su salario real, 
permanecen constantes. Sin embargo, ese no es mas que un resultado 
observable bajo condiciones mas restringidas que las empleadas para la 
descripcion efectuada lineas antes. 

Enseguida se ilustra el mecanismo de contratos, mediante un sencillo 
modelo de uso comun en las exposiciones e1ementales de esta teoria. 

A.S.3. Un modelo particular 

En esta seccion se exhibe el calculo de un contrato optimo entre un 
trabajador y una firma representativos-" 

EI calculo econornico que se presenta enseguida para el trabajador, se 
basa en la maximizacion de una funcion de utilidad esperada cuya 
estructura no adrnite efectos ingreso derivados de los contratos, sobre la 
oferta de trabajo. La nomenclatura empleada aqui es, salvo aclaraciones 
expresas, igual a la de los modelos anteriores. 

1 J6E~1e modele, adaptado a nuestra notacion y ligeramente modificado para los propositos de nuestra 
ij' exposicion, fue particularmente trabajado por Azariadis(1979), y por Stiglitz(l986). Fue posteriormente 
;! divulgado por Blanchard y Fischer( 1989).· 

.ft; 
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Sea: 

max E{ v[Q c + h( or - To)]}; V'> 0; V"<O; h'> 0; h"~ 0 (I) 

s.a Q = wT ,c o 
(I ') 

el plan del trabajador, siendo "Qc" la cantidad de producto demandada para 
consumo por este agente. La restriccion presupuestal muestra que su unica 
fuente de ingreso es el salario. La condicion de primer orden es: 

h' ( or - To) = w ; 
(2) 

es decir, la igualdad de la tasa marginal de sustitucion entre ocio y 
consumo, con el salario real. 

EI plan de la firma esta dado por: 

max E[Q-wT], 
(3) 

s.a Q=sf(T); f'>O; f"<O, 
(3') 

siendo "s" una variable aleatoria por medio de la cual se representan los 
shocks de productividad. En este sistema las fluctuaciones son explicadas 
por cambios en la magnitud de "s". La condicion de primer orden para la 
firma, es: 

sf'(T) = w ; 
(4) 

que corresponde a la igualdad entre la productividad marginal del trabajo y 
el salario real. 

Asi, el equilibrio en el mercado de trabajo se define por la igualdad 
entre (2) y (4): 

h'( or - TJ = sf'(T) . 
(5) 

Es evidente en esta ecuacion que aumentos en "s" incrementaran tanto el 
nivel de empleo como el salario real, y que disminuciones en la misma 
variable provocaran bajas en el salario y contracciones en el empleo. 

Se supone que ante el temor del trabajador a las fluctuaciones, la firma 
acepta voluntariamente establecer un contrato. El trabajador trasladara ala 
firma una parte de su salario en epocas altas, equivalente a la 
compensacion que reciba de la firma en epocas bajas. Las compensaciones 
de la firma al trabajador se efectuaran con cargo a los beneficios. Al 
trabajador le interesa conservar invariable su nivel de vida (0 de utilidad) 

bajo cualquier situacion; por tanto, el y la firma acuerdan calcular un 
contrato optimo en terminos de consumo y empleo, considerando cada 
posible situacion provocada por "s". En consecuencia, tal contrato debe 
determinar los valores "Qc(s)" y "T(s)" para cada "s". Asi, el contrato 
optimo sera aquel que maximice los beneficios de la firma, sujetos a un 
nivel de utilidad por 10 menos igual al que el trabajador obtendria como 
resultado de su equilibrio de mercado en cada situacion. Tal contrato sera 
el que corresponda al calculo siguiente: 

E[Sf(T(S))-Qc(s)]+AE{V[Qc(S)-h(or-T(S))]}. (6) 

El valor de "A" dependera del poder de negociacion del trabajador frente 
a la firma. Siempre que la magnitud de este pararnetro mejore su situacion 
respecto a la que obtendria con su solucion de mercado en epocas bajas, el 
trabajador optara por el contrato. Sin embargo, es importante tener en 
cuenta que el contrato elegido entre todos los posibles, dependera de "A". 

Supondremos por el momenta simplemente que A>O. 
Las condiciones de primer orden calculadas respecto a "Qc(s)" y a 

"T(s)", respectivamente, son: 

V'[Qc(S)-h(or-T(S))]=A-
1 

, (7) 

que al ser una funcion siempre igual a una constante, implica que: 

Q (s)- h( or - T( s)) = k , c (7') 

siendo "k" una constante positiva que determina a su vez una imagen 
constante de la funcion (7); y 

sf'(T(s)) = AV'[Qc(s) - h( or - T(s))]h'( or - T(s)) , (8) 

que en virtud de (7) se expresa asi: 

sf'(T(s)) = h'( or - T(s)) , (8') 

Las ecuaciones (7) y (7') muestran que como resultado del contrato, la 
utilidad marginal se mantiene constante, pese a que segun nuestras 
condiciones iniciales, V'>O y V"<O. Esto significa, entonces, que el 
contrato causa que el nivel de utilidad total se mantenga constante bajo 

todas las situaciones. 
En correspondencia a este primer resultado, las ecuaciones (8) y (8') 

muestran que el myel de empleo prevaleciente en cada situacion es el 
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Walrasiano, aun en presencia de contrato.Es decir que el contrato no 
modifica la condicion de eficiencia bajo la cual debe operar la firma segun 
su conducta maximizadora. 

Para que la constancia del nivel de utilidad implique ademas rigidez (0 
constancia) del salario real, se puede suponer, por ejemplo, (como se 
sugiere en Blanchard y Fischer( 1989», que la desutilidad marginal del 
trabajo es constante basta alcanzar el nivel de empleo maximo posible del 
trabajador (que correspondera a algun submultiple de "r"), haciendose 
creciente a partir de ese punto. Bajo tales condiciones el salario real de 
mercado sera, naturalmente, constante, mientras el nivel de empleo se halle 
por debajo del maximo posible para el trabajador. En cambio, a partir de 
(1') se tiene que el salario real de contrato es: 

w" = Qc/T . (9) 
Por tanto, dividiendo (7') entre "Til, se obtiene la siguiente expresion del 

salario bajo el contrato estipulado, y en vigencia del ultimo supuesto 
-adoptado: 

w" =(kiT) + h[("tIT) - 1] . (10) 

Este salario es, evidentemente, diferente al Walrasiano, pero no es 
rigido; es decreciente en "T". Bajo una expresion diferente a esta, pero 
siempre obediente a (9), el salario contractual sera distinto al Walrasiano. 

A.5.4. Conclusiones y comentarios finales 

En conclusion, segun este modelo: 

i)� los contratos no implican rigidez del salario real, pero es posible lograr 
esta ultima bajo ciertos supuestos, sin interferir con el nivel de empleo 
determinado segun las condiciones del mercado. Lo que significa que no 
representa un resultado de interes para fincar en el explicaciones a 
fenomenos de desempleo diferentes a los admisibles por la teoria 
neoclasica; 

ii)� los salarios de contrato, segun este modelo, seran siempre distintos al 
salario Walrasiano; 

iii) los contratos aseguran la constancia en el nivel de utilidad del 
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trabajador a traves de las diferentes situaciones posibles de la economia, 
siempre y cuando la funcion de utilidad sea tal que no yea modificada la 
tasa marginal de sustitucion entre ocio y consumo, a causa de los 
efectos ingreso provocados por los contratos, y mientras el poder de 
negociacionde los trabajadores les permita un "A." significativo. 

La teoria de contratos implicitos permite diseiios particulares del 
mercado de trabajo, siempre bajo situacion de pleno empleo. Asi ayuda a 
comprender como un sistema fluctua entre un estado de pleno empleo y 
otro, modificando el patron de distribucion entre los agentes una vez que 
este ha sido afectado por las consecuencias de tales fluctuaciones. Pero es 
inutil para explicar situaciones ajenas al pleno empleo. El nivel de 
ocupacion en esta teoria carece de importancia. Cualquier nivel de 
ocupacion es de pleno empleo, aun cuando el salario pagado a los 
trabajadores difiera de su magnitud de mercado. No es una teoria suficiente 
para explicar la ocupacion. Sin embargo, se trata de una teoria muy 
socorrida por los modelos fundados en la hipotesis de expectativas 
racionales. 

A.6. HIPOTESIS DE SALARIOS DE EFICIENCIA 

EI origen de la hipotesis de salarios de eficiencia se halla en un trabajo de 
Harvey Leibenstein( 1957), orientado al analisis de problemas de eficiencia 
en economias en desarrollo. En dicho trabajo el autor afirma que hay una 
relacion directa entre el salario tssl» la productividad individual . Esta 
es, precisamente, la hipotesis. Liebenstein la justifica en un argumento 
estrictamente biologico desprendido de sus constataciones: Los niveles de 
nutricion de los trabajadores, determinan su respuesta en el esfuerzo 
productivo. 

Pese a que en sus inicios la pertinencia de tal hipotesis se redujo a los 
paises del tercer mundo, desde fines de los aDos setenta y hacia mediados 
de los ochenta, Stiglitz(1976, 1982, 1984 y 1986) y Yellen(1984), entre 
otros, contribuyeron a destacar la utilidad de esta hipotesis para explicar, 
entre muchos otros aspectos, la rigidez de precios resultante de. Ja 
racionalidad individual, asi como el nivel y estructura del desempleo 
involuntario en las economias desarrolladas. EI desarrollo de esta hipotesis 

j:;
en el marco del mercado de trabajo neoclasico, reabrio las posibilidades de 
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reflexion de las intuiciones Keynesianas en tomo al desempleo 
involuntario. 

A.6.1. Modelo base 

La representacion formal que siguc, debida a Solow( 1979), sirve de base 
para todas las variaciones desarrolladas hasta el momento sobre la 
hipotesis de salarios de eficiencia. 

Sea: 
(I)

Q= sf[e(w )T], f'>O, f"<O, 

la funcion produccion de la firma representativa. En la misma, la 
expresion: 

e(w ), e'> 0, e" < 0 , (2) 

representa la funcion esfuerzo, por medio de. la cual se introduce la 
hipotesis de salarios de eficiencia al calculo economico del productor. La 
funcion (2) implica a su vez la asuncion de otra hipotesis: el trabajo es 
heterogeneo a traves del esfuerzo. Asi, cada unidad de trabajo se multiplica 
por el esfuerzo correspondiente al salario vigente. 

La solucion del calculo del productor en este modelo, depende de 
manera crucial de la siguiente condicion: 

e(w) =0 para algun w=Wo>O , (3) 
y 

e(w»O para todo w>w o. 
La magnitud "wo" representa el salario minimo a partir del cual el 

trabajo genera producto positivo. Por debajo de ese salario, la produccion 
es nula. Esta condicion ocasiona que el trabajo no sea perfectamente 
divisible, 10 que implica un desplazamiento de la funcion produccion hacia 
la derecha del origen, sobre el eje de las abscisas. 

Por tanto, en vigencia de la hipotesis de salarios de eficiencia, el calculo 
del productor corresponde a: 

max n=sf[e(w)T]-wT. 
(4) 

De nueva cuenta, "s" es una variable aleatoria que representa shocks de 
productividad, aunque puede representar tambien el precio relativo del 
producto. 

Las condiciones de primer orden de este calculo, derivadas de la 
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rnaximizacion de (4) respecto a "T" y a "w", estan dadas por: 

sf[e(w *)T] = w * . (5) 
y 

e'(w*)w*[e(w*)r' =1. (6) 

La ecuacion (5) establece que la firma demanda trabajo hasta el punto 
en que el salario real iguala a la productividad marginal del trabajo, y la 
ecuacion (6) indica que la firma fija el salario en un nivel tal que la 
elasticidad-salario del esfuerzo es igual a uno. EI resultado simultaneo de 
ambas ecuaciones, implica que la solucion del calculo del productor se 
situa en el punta de la Frontera de eficiencia tecnica en el que la elasticidad 
trabajo-esfuerzo del producto es igual a la unidad; es decir, en el punto en 
que el producto medio es maximo e igual al producto marginal. EI salario 
"w*" es aquel fijado por la firma. EI resultado logrado se expresa 
graficamente asi: 

Q 

e[wo]T e[w·W e[w]T 

Grafica 2 

La importancia de este resultado consiste, en primer lugar, en que el 
salario es independiente de las condiciones de mercado; en segundo lugar, 
en que el nivel de empleo no tiene por que coincidir con la magnitud de la 
oferta de trabajo, y en tercer lugar, en que el salario detenninado por las 
finnas bajo criterios de eficiencia, es rigido, y la rigidez es endogena. 

Si en un sistema compuesto por finnas y consumidores identicos, las 
finnas fijan un salario de eficiencia "w*", este, al ser el unico salario 
vigente en el sistema, sera el que determine la oferta de trabajo "To". Talj 
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oferta no tiene por que igualar a la demanda de trabajo, salvo per 
coincidencia 0 porque las finnas se preocupan expresamente de que "w"" 
sea de equilibrio para el mercado de trabajo. Puesto que la (mica 
desigualdad posible en terminos de transacciones efectivas en el mercado 
de trabajo corresponde a excesos de oferta, si las firmas no modifican el 
nivel de salario en presencia de exceso de oferta de trabajo, este ultimo 
correspondera a desempleo involuntario, y se debera a la rigidez del salario 
fijado por las firmas. Por tanto, a los resultados derivados de este enfoque, 
hay que afiadir el desempleo involuntario. 

A.6.2. Variaciones sobre la hipotesis 

Las modalidades bajo las que se especifica la funci6n esfuerzo, derivan en 
variaciones importantes de la hipotesis de salarios de eficiencia. Enseguida 
se describen las mas difundidas por la literatura. 

a) Modelos de rotacien de la mano de obra 

Las firmas, a tiempo de contratar mano de obra, incurren en costos de 
incorporacion de esta a la cadena productiva. Dichos costos estan 
normaImente compuestos por la administraci6n de los contratos de trabajo, 
por la capacitacion suplementaria que requieren los nuevos trabajadores, y 
por las condiciones de trabajo que la firma ofrece, colaterales al salario. 

Las firmas se enfrentan normaImente a la decision de elegir entre 
salarios bajos y tasa de rotacion elevada, 0 salarios elevados y tasa de 
rotacion baja. Cuando el salario suplementario necesario para retener a los 
trabajadores en la firma es inferior a los costos de reemplazo de estos 
ultimos en sus puestos de trabajo, la firma tiende a elevar el salario pagado 
a sus trabajadores por encima del de mercado; en carnbio, si el costo de 
reemplazo es muy bajo, tendiente a cero, los salarios pagados por la firma 
se situaran, a su vez, muy cerca del salario de mercado. 

Bajo esta perspectiva, la funcion esfuerzo se sustituye por una funci6n
pennanencia-en-el-trabajo, .creciente respecto al salario. El salario 
determinado de esta manera por las finnas, es de eficiencia. 

Hay condiciones del entorno que influyen de manera marcada en la 
detenninaci6n de los salarios de retencion, en tanto salarios de eficiencia. 
Entre ellas destacan, por ejemplo, la tasa de desempleo imperante en el 
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sistema y el grado de especializacion de la mano de obra requerida por la 
firma. Una tasa de desempleo abierto rnuy elevada, puede tener sobre los 
trabajadores un efecto parecido al de un salario mas elevado que el de 
mercado, si el grado de calificacion de la mano de obra requerido por la 
firma no es alto. Si, en cambio, la firma requiere de mano de obra con altos 
niveles de calificacion, los salarios de retencion seran nonnalmente 
elevados, incluso en presencia de niveles altos de desempleo abierto. De 
otra manera la sustitucion de mano de obra especializada por otra de menor 
DiveI de calificacion, a salario de mercado, podria reflejar una conducta 
irracional de la firma. (Para un ejemplo de este tipo de modelo, ver 
Stiglitz( 1976». 

b) Enfoque sociologico 

Este enfoque, inicialmente desarrollado por Akerlof( 1984), considera al 
trabajador como parte de un grupo (su grupo de trabajo), y como agente 
aceptante de un conjunto de normas y pautas de conducta por parte de la 
firma. 

Bajo este enfoque se privilegia el efecto de las condiciones del entorno 
inrnediato de trabajo en la eficiencia de la mano de obra. El salario juega el 
papel central. Un salario que sea considerado por los trabajadores como 
remuneracion justa a su esfuerzo, es condicion esencial para que estos se 
sientan satisfactoriamente asociados a su medio laboral y a su objeto de 
trabajo, correspondiendo a la firma con eficiencia en su desempefio, Sin 
embargo, hay factores tales como la asignacion de funciones, la interaccion 
con otros trabajadores, los patrones de reconocimiento y premio al esfuerzo 
por parte de las finnas, que desempefian tarnbien un papel fundamental en 
este aspecto. Cuando los trabajadores reconocen por parte de las firmas, 
preocupacion por su bienestar en sus lugares de desempefio y con las 
funciones que les son asignadas, corresponden a las finnas con eficiencia 
en su desempefio. 

En estos modelos la funcion esfuerzo se sustituye por una relacion 
mucho mas compleja de variables, en la cual interviene el salario, las 
condiciones de trabajo, las pautas institucionales de. asignacion de 
funciones, y los estimulos, como determinantes directos de la eficiencia de 
la mano de obra. Los trabajadores buscan responder a la norma de esfuerzo 
esperada por la firma, del grupo de trabajo al que pertenecen. 
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c) Modelos de incitacion: Seleccion adversa y riesgo moral 

EI fundamento de estos modelos es la informacion asimetrica entre 
firmas y trabajadores. Tanto en el caso de seleccion adversa como en aquel 
de riesgo moral, los problemas se definen a partir de una relacion 
"principal/agente". De ordinario se Ie arroga el calificativo de "principal" a 
quien Ie hace falta informacion para tomar sus decisiones, y se Ie llama 
"agente" a quien posee informacion bajo su dominio privado; informacion 
que es, precisamente, la requerida por el principal para tomar su mejor 
decision. 

•� Los casos de seleccion adversa asociados al mercado de trabajo, aluden 
principalmente a los contratos. Normalmente las firmas ofrecen a los 
trabajadores un salario contractual correspondiente al tipo de trabajo en 
terminos de calificacion, que elias necesitan. EI trabajador puede 
aceptar el contrato sin revelar la informacion que posee, 0 bien dandola 
a conocer a la firma. Si el trabajador se siente llamado por las 
condiciones del contrato, a revelar a la firma su informacion 
confidencial, entonces se dice que se trata de un "contrato revelador". Si 
la utilidad esperada del agente es superior dando a conocer su 
informacion, entonces hara de su contrato, "revelador". En tal caso se 
dice que el contrato es revelador a partir de un "salario de incitacion''. 

Si la firma ofrece al mercado cierto nivel de salario a cambio de trabajo 
con cierto tipo de calificaciones necesarias para la eficiencia de la firma, 10 

hace porque posee alguna informacion acerca de la cotizacion de ese tipo 
de trabajo en el mercado. Sin embargo, solo los candidatos al puesto saben 
si su nivel de calificacion es el que dicen tener, segun la informacion que Ie 
otorgan en principio a la firma, buscando ser contratados. La firma solo 
sabe que entre los candidatos hay aquellos cuyas aptitudes corresponden al 
salario y esos cuyas calificaciones son inferiores a este. Si una vez atraida 
la atencion de estos candidatos, la firma eleva el salario y la exigencia en 
las calificaciones, habra entre los candidatos anteriores, quien este 
dispuesto a "demostrar" que merece el salario mas elevado 0 por 10 menos 
el anterior. Por tanto, a medida que la firma eleve su nivel de salario 
ofrecido, incrementara el nivel de calificacion promedio de sus empleados, 
y con ella la productividad. 

Segun este criterio, la firma evitara bajar su salario optimo; es decir, 
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aquel que maxmuce sus beneficios, puesto que este sera un salario de 
eficiencia. Los trabajadores, por su parte, evitaran aceptar salarios 
inferiores a los que correspondan a sus aptitudes, puesto que hacerlo 
significaria una eleccion adversa, ya que asl no maximizaran su utilidad 

esperada. 

•� EI caso mas claro de riesgo moral en el mercado de trabajo, es aquel en 
el que la firma no remunera a sus trabajadores segun el esfuerzo que 
efectuan, sino en consideracion del unico resultado evidente, que es la 
cantidad de producto que estos generan. EI riesgo moral se presenta 
cuando las decisiones de un trabajador no son evidentes mas que para 
d. La firma pierde la posibilidad de conocer, controlar y remunerar 
segun la productividad de la mana de obra. En este caso el problema 
consiste, para la firma, en incitar a los trabajadores a otorgarle al 
proceso de produccion el esfuerzo adecuado. EI mecanismo empleado 
por las finnas para el efecto sera, por una parte, el salario, y por otra, 
los mecanismos de control que aseguren la posibilidad de enfrentar al 
trabajador a elegir entre el salario que Ie es pagado a cambio de su 
"mejor" esfuerzo, 0 el despido, a cambio de una indemnizacion. 

Este tipo de problema concierne, por supuesto, a las firmas .cuyos 
salarios son elevados respecto al salario de mercado, y cuyos resultados en 
terminos de productividad del trabajo no son los deseados. En contraste, si 
un caso semejante se presenta en el contexto de una firma que remunera a 
sus trabajadores con un salario inferior al correspondiente a sus 
calificaciones, en presencia de tasa de desempleo positiva, los trabajadores 
poseeran opciones limitadas, incluso en el contexto de la negociacion 
sindical, para lograr la devolucion por parte de la firma, de la fraccion de 
sus salarios que no les es pagada. En el caso de riesgo moral, la funcion 
esfuerzo se reemplaza normalmente por las acciones disciplinarias de la 

empresa. 

A.6.3. Conclusiones y comentarios finales 

La hipotesis de salarios de eficiencia es suficiente para explicar las 
fluctuaciones en los niveles de empleo y particularmente el desempleo 
involuntario, a partir de la rigidez de salarios. Ademas es una teoria capaz 
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de explicar el origen de la rigidez, en la conducta maximizadora de las 
firmas. 

El funcionamiento del mercado de trabajo bajo esta hipotesis, es 
interrumpido por las rigideces. Estas ultimas son explicadas con base en la 
heterogeneidad del trabajo y en cierto grado de indivisibilidad en el mismo. 

EI desempleo involuntario que se explica bajo esta teoria, no 
corresponde al desempleo Keynesiano. En Keynes, el desempleo 
involuntario no es resultado de rigideces en salarios ni de la heterogeneidad 
del trabajo. 

Dentro de las lineas de investigacion sobre la teoria del empleo con 
arraigo en la teoria neoclasica, esta es la que mayores frutos ha dado hasta 
el momento. Explica el desempleo y las fluctuaciones en la ocupacion de la 
unica manera posible en el marco de la teoria habitual, y ademas 
endogeneiza su causa. 

A.7. NEGOCIACION SALARIAL 

Una parte importante de los esfuerzos de investigacion durante los diez 
ultimos afios se ha concentrado en el analisis del comportamiento de los 
sindicatos. EI objetivo fundamental de la teoria de los sindicatos, es 
conocer y explicar el efecto de la negociacion de los niveles de empleo y 
salarios entre firmas y trabajadores, sobre la rigidez de salarios y las 
fluctuaciones de la ocupacion en la economia. 

A diferencia de la teoria de contratos implicitos, cuyo desarrollo se 
funda en el metodo del individualismo neoclasico, la teoria de la 
negociacion del par empleo-salario implica el ejercicio de acciones 
colectivas, por 10 menos por el lado de los sindicatos. Esta implicacion 
plantea problemas importantes para la teoria, principalmente en 10 que 
concierne a la determinacion de las funciones objetivo de los sindicatos. 

EI debate efectuado en este sentido entre Dunlop( 1944) y Ross( 1948), 
describe ccn claridad los puntos de vista extremos sobre el problema de la 
definicion de una funcion objetivo para los sindicatos. Dunlop plantea que 
los sindicatos, como los individuos, pueden ser representados a traves de 
una funcion objetivo, cuyo principal argumento debe ser el salario 
multiplicado por el volumen de empleo. Los sindicatos procuran la 
maximizacion de la masa salarial, la cual, una vez determinada en la 
negociacion con las firmas, se distribuye entre los miembros del sindicato. 

En contraste con la opinion de Dunlop, Ross plantea que el papcl de los 
sindicatos frente a las firmas no puede ser reducido a una funcion objetivo 
de esta naturaleza. Los sindicatos son instituciones politicas cuyo 
comportamiento se debe a un complejo de objetivos politicos, sociales y 

economicos. De estos dos puntos de vista, el dominante en las 
investigaciones actuales es el que planeta Dunlop. 

La construccion de una funcion objetivo para los sindicatos, no solo 
plantea el problema de la eleccion de los objetivos de tales organizaciones, 
sino que ademas deja abiertas las preguntas de como detcrminan sus 
miembros la configuracion de tal funcion a partir de 10 que cada uno de 
cllos quiere como individuo, y como se explica la cxistencia misma de tales 
organizaciones. Ante estas preguntas, las respuestas de la teoria son, por el 

momento, solo supuestos. 
EI resultado de las negociacioncs entre las firmas y los sindicatos, 

resulta en contratos. Estos pueden ser eficientes 0 ineficientes, segun el 
patron de negociacion vigente. Leontief( 1946}, mostro que los contratos 
derivados de negociaciones efectuadas sobre el "derecho a dirigir" de una 
de las dos partes negociantes sobre la otra, son ineficientes. En el caso 
extremo (monopolio sindical), las negociaciones con base en el "derecho a 
dirigir" consisten en que el salario es unilateralmente determinado por el 
sindicato, y una vez conocido este, la firma determina por si sola el nivel de 
empleo sobre su curva de demanda de trabajo. En general, el derecho a 
dirigir significa que 10 que se negocia es siempre un punto particular sobre 
la curva de demanda de trabajo de la firma. La solucion de la negociacion 
en este caso, resulta invariablemente en que la firma maximiza siempre su 

funcion de beneficio. 
Enseguida se desarrolla un modelo tipico de negociacion, con el fin de 

destacar sus resultados fundamentales, y mostrar los contrastes entre 

contratos eficientes e ineficientes'? 

A.7.1. EI modelo 

Supongamos la existencia de un sindicato conformado por micrnbros 
identicos. EI sindicato trata a todos sus miembros de igual manera, y en la 
negociacion con las firmas puede estar representado por cualquiera de 

37 Este modelo fue propueslo principalmenle por Farber( 1987) YOswald( 1985). 
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ellos. 
Puesto que todos los miembros del sindicato son identicos y sc hallan 

bajo las mismas condiciones, supondremos que la firma emplea 
aleatoriamente al numero de trabajadores que necesita, de todos los que hay 
en eI sindicato. Supondremos, adem as, que la firma solo emplea a 
trabajadores sindicalizados. 

Cada trabajador es capaz de ofrecer solo una unidad de trabajo. Si esta 
no es vendida, el trabajador destina todo su tiempo al ocio. Supongamos, 
ademas, que el numero de trabajadores pertenecientes al sindicato es 
estrictamente inferior al total de trabajadores presentes en la economia, que 
los trabajadores pertenecientes al sindicato son completamente 
independientes de los dernas del sistema, y que los trabajadores ajenos al 
sindicato no tienen ninguna influcncia en las negociaciones. 

AI igual que en los modelos presentados antes, la nomenclatura 
permanece sin variaciones, salvo observaciones expresas. 

Las firmas ope ran bajo rendimientos a escala decrecientes. Asi, su 
funcion objetivo estadada por: 

(I)n=sf(T)-wT, f'> 0, f"<O. 
Sea: 

u*=( ~)U(W)+(l-~)U(wJ. (2) 

la funcion objetivo del sindicato, igual a la funcion objetivo de cualquiera 
de sus rnicmbros. En ella, "u(w)" representa la utilidad neta del salario una 
vez descontada la desutilidad del trabajo, y "u(w,,)" corresponde a la 
utilidad del ocio, aqui escrita como funcion del salario de reserva. EI 
salario de reserva es aquel en vigencia del cual al trabajador tipico Ie cs 
indistinto trabajar 0 no. Baio dicho salario su utilidad iguala a la del ocio. 
Si se da eI caso de que T=T0; es decir, que todos los miembros del 
sindicato csten cmplcados, entonces la utilidad del salario se mantiene 
constante para cualquier nivel de emplco superior a ese (si tal posibilidad 
se lIega a considerar en el analisis). La utilidad del salario crecera mientras 
T,,>T. 
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"derecho a dirigir", bajo las condiciones expuestas previamentc, 
corresponden en su totalidad a la curva de demanda de trabajo de la 
empresa. Para revelar su iucficicncia es necesario cxponcrlos en compafiia 

de las posibilidades de contratos eficientes. 
Difcrenciando (I). sc arriba a la siguiente ecuacion, misma que mucstra 

la pendicntc de la funcion de bcneficios para cada nivel constante de "I]" 

(curva de isobencficio), en eI plano cartesiano definido por los pares (T,w): 

dw =[sf'(T)-w]T 1. 
dT (3) 

Esta ecuacion mucstra que cl nivel de bcncficio crccc hasta cl punto en 
que la productividad marginal del salario iguala al salario real. y que 

dccrecc a partir de cntonccs. 
De manera analoga. a partir de la diferencial total de (2) se logra la 

expresion siguientc. correspondiente a la pendiente de las curvas de 

indiferencia del sindicato: 

(4)
:; =-[u(w)-u(w.)][Tu'(w)] 1. 

para todo To>T, siendo cero en otro caso. Scgun esta ecuacion, la 
pendicntc de las curvas de indiferencia cs negativa creciente hasta el punto 
en que eI nivel de emplco de la firma iguala a la oferta de trabajo, y se haec 

cero a partir de dicho punto. 
Con base en (3) y (4) sc arriba a la siguiente represcntacion grafica, 

propuesta por Lcontiefi 1946) para la demostracion de ineficiencia de los 

contratos analizados: 
Curva de 
contratosTd 

w/P eficientes 
+--' 

Wo 

oa) Contratos ineficientes To T 

Grafica 3 
Los contratos posiblcs derivados del regimen de negociacion con 

J� 



;:),1';:' .,'~\"�•..'.'..... /".7,lr TEORIA DEL DESEMPLEO, LA D1STRIBUCI()N Y LA POBREZA 225 
224 FERNANDO A. NORIEGA URENA F;" 

'l 

En esta grafica se observa c1aramente que los contratos definidos sobre la 
curva de demanda de trabaio de la firma son ineficientes, puesto que si bien 
maximizan los beneficios de la firma, no maximizan la utilidad del 
trabajador tipico del sindicato. 

En este contexto, un contrato eficiente cuando To ~ T, es aquel definido 

por la igualdad: 

[sf'(T)-w]_ [u(w)-u(wJ]. 
T -- Tu'{w] , (5) 

es decir, por el punto en el cual la pendiente de la funcion de isobeneficio y 
aquella de la curva de indiferencia son iguales. EI unico punto de contrato 
eficiente correspondiente a la demanda de trabajo de la firma, es aquel en el 
cual el salario alcanza su nivel de reserva. Fuera de esc punto, todos los 
dernas sobre la demanda de trabajo corresponden a contratos inefieientes. 

Los contratos son ineficientes tanto si el salario es detenninado 
unilateralmente como si solo el salario resulta de las negoeiaciones entre la 
firma y cI sindicato. Para que un eontrato sea eficiente, debe ser resultado 
de la ncgociacion conjunta del salario y el nivel de empleo. Si existe pleno 
empleo de los trabajadores del sindicato, la condicion de eficiencia de los 
contratos sera la siguiente: 

[sf'(T)-w]> [u(w)-u(wJ] 

T - Tu'{w] . (6) 

En todo caso, el contrato que se elija entre todos los posibles dependcra 
de algo no cxplicado en estos modelos: la relacion de fuerzas entre la firma 
y el sindicato durante la negociacion. 

b) Contratos eficientes 

Los contratos eficientes se calculan a partir de una solucion Nash para 
la ncgociacion. Tal solucion sc ealcula sobre las siguientes pautas: Sean 
'Tl" y "nlll 

" los beneficios de la firma, y "V" y "VIIl" los niveles de utilidad 
del sindicato, en cada caso con y sin negociacion, respectivamente. La 
solucion Nash estara dada cntonces, por: 

max (V - V III )(n - n Ill) • 
w,T 

(7) 

~ 

Segun nuestro modelo, si no hay negociacion, la firma esta incapacitada 
de producir; por tanto en tal situacion sus beneficios son iguales a cero. La 
utilidad del trabajador representativo del sindicato, sin negociacion, 
corresponde a "u(w )" . Por tanto, el calculo de la negociacion Nash esta o

dado por: 

maxT[u(w)-u(wJ][sf(T)-w]+A(To-T); (8) 
w,T 

En esta expresion, el multiplicador "A" restringe la maxirnizacion solo a 
los casos en los cuales la demanda de trabajo de la firma es igual 0 menor a 
la oferta del sindicato. Siempre que la oferta exceda a la demanda de 

trabajo, "A" sera igual a cero. 
Las condiciones de primer orden resultantes de (8), son: 

u'(w )[sf(T -wT)] -[u( w) -u(wJ] = 0 ; (9) 

[u(w)- u(wJ][sf(T -wT)]+[sf'(T) -w]T[u(w)- u(wo)]-1.. =0, (10) 

con 

A(To-T)=O. (II ) 

A partir de estas ecuaciones se obtienen las siguientes soluciones de 

contrato eficiente: 

[sf'(T)-W]_ [u(w)-u(w.)]. 
T - Tu'(w) , (5) 

y 

w=O.S[sf(T)T' +sf'(T)]; (6) 

La ecuacion (5) significa que el contrato eficiente es necesariamente 
aquel que se situa en un punta del plano (T,w), en el cuallas pendientes de 
la curva de indiferencia del sindicato y de la funcion de isobeneficio de la 
firma coinciden. La ecuacion (6) por su parte, indica que el salario en el 
contrato eficiente debe ser igual a la media aritmetica entre el produeto 

medio y el producto marginal. 
Bajo estas dos condiciones, tanto el salario como el empleo estan 

detenninados por la negociacion. EI punto preeiso que se elija sobre la 
curva de contratos eficientes, dependera del poder de negociacion del 
sindicato, una vez conocida "s". Mientras mas debil sea el poder de 
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negociaci6n del sindicato, mas cerca de los niveles de mercado sc situara el 
par salario-empleo contratado, y viceversa en caso de que su poder 
negociador sea fuerte. 

A. 7.2. Conclusiones y comentarios finales 

Los resultados fundamentales del razonamiento inspirado por el modclo 
son, en primer lugar, h rigidez salarial y, en segundo lugar, la 
independencia de las fluctuaciones en eI empleo respecto a tal rigidez. 

EI modclo aqui expuesto, como todos los de su tipo, en realidad depende 
fuertemente de los supuestos adoptados respecto al entomo. EI suponer que 
los trabajadores ajenos al sindicato no influyen en la negociacion, por 
ejemplo, situa el problema de la negociaci6n en eI plano de la distribucion, 
dejando de lado bajo una condici6n caeteris paribus sumamente restrictiva, 
la influencia de todo un sistema de mercados que desaparece tacitamente en 
cI razonamiento. EI numero de sindicatos respecto a cada firma y en eI 
agregado de la economia, asi como la relaci6n entre los afiliados y los no 
afiliados en todo cI sistema, plantean en la teoria de la negociaci6n salarial 
tantos horizontes posibles de anal isis cuantos son deseables; pero ninguno 
de ellos mas general que los dernas. 

Si bien bajo ciertas condiciones los resultados logrados son robustos, en 
la mayor parte de los cas os carecen de interes general. La restricci6n mas 
solida que se impone a estos modelos, deriva de su alejamiento de las 
condiciones de plena competitividad. Bajo los supuestos de competencia 
irnperfecta, los resultados suelen depender mas de la habilidad con que se 
formalizan los problemas, que del rigor con que se precisan las hipotesis de 
trabajo. Un ejemplo claro de esto en los modelos de negociacion salarial 10 
constituye el desempleo involuntario. En eI modelo antes expuesto, el 
desempleo involuntario es un resultado perfectamente posible si toda las 
firmas del sistema se conducen de la misma manera que aquella cuya 
negociacion se analiza, de manera que los trabajadores no empleados por 
una firma no sean aceptados por ninguna otra. Sin embargo, no se trata de 
un resultado desprendido del proceso mismo, sino de las condiciones 
iniciales. Asi, este, como muchos otros resultados de importancia troncal 
en la teoria del ernpleo, se obtienen bajo la perspectiva de la negociacion 
salarial como derivaciones de las condiciones iniciales; no como resultados 
de las hip6tesis de trabajo. 

TEORiA DEL DESEMPLEO, LA D1STRIBllCJ()N Y LA POBREZA 

Pese a estas Iimitaciones naturales del metodo de analisis seguido por 
esta linea de reflexion, sus resultados contribuyen a remarcar la 
importancia de la negociaci6n salarios-empleo en la esfera del mercado de 

trabajo neoclasico. 

A.S. LA ECONOMIA DE PARTICIPACION 

La aparici6n del libro de M. Weitzman(l984) en el escenario de una� 
economia estadounidense, golpeada por entonces por altas tasas de� 
inflacion y desempleo, causo no poco interes en medios academicos y� 
tarnbien en algunos circulos de decisi6n de politica economica. La� 
propuesta de Weitzman era clara, disefiada a la medida para un sistema� 
contagiado de estructuras monop6licas y rigideces, y sobre todo oportuna.� 
Si algo no favorecio a su propuesta en aqucl momento, fue nada menos que 
el riesgo que cntrafiaba la racionalidad individual de quienes debian ser, en 
primer termino, los incitadores del proceso de cambio sugerido. 

A.S.l. La propuesta 

Apoyado en los atributos peculiares y logros milagrosos de la economia 
japonesa de la posguerra, y documentado con testimonios diversos en 
epocas, lugares y situaciones que parecen respaldarlo, inc1uyendo el fondo 
de salarios de los clasicos, Weitzman sugiere sustituir en la medida de los 
posible el patr6n de remuneraci6n salarial, por otro, en el cual la 
participaci6n de los trabajadores en los beneficios de las firmas sea 
real mente importante. Que sea un mecanismo que eonvierta a los 
trabajadores mas en socios de las empresas tanto en tiempos buenos como 
malos, que en simples agentes temporalmente comprometidos con objetivos 
muy inmediatos de producci6n y remuneracion, como tiende a perpetuarlos 
el sistema de remuneraci6n salarial. Desarrolla su propuesta de una manera 
descriptiva y anecd6tica en su Iibro La Economia de Participaciim, 
aunque sustentada en demostraciones formales publicadas previamente en 

una sene de articulos. 
Weitzman define un sistema de participaci6n, como aquel en el cual ilia 

compclisaci6n de un trabajador se ajusta en forma directa y automatica por 
algun indice de bienestar de la empresa, como las gananeias por trabajo 0 
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el precio del producto. ", y establece la diferencia con un sistema salarial,� 
en los siguientes terminos: "En un sistema salarial, la compensaci6n del� 
trabajador no se liga directamente a ninguno de tales indices especificos de� 
la crnpresa: por 10 cornun, se expresa en terminos monetarios, aunque� 
podria ajustarse por un indicador global de la economia tal como el indice� 
de precios al consumidor.". Apoya su idea en el hecho de que todo patron� 
de remuneraci6n ligado a este tipo de indicadores del estado de una� 
cmprcsa, es tambien inversamente proporcional a la cantidad de trabajo� 
contratada; es decir que no se pierde en el cambio de un sistema de� 
remuneracion a otro, la naturaleza de la funcion de demanda de trabajo. En� 
el sistema de participacion, si algunos trab~jadores renuncian 0 son� 
despedidos de las firmas, los que permanecen empleados reciben un pago� 
mayor, y viceversa si la contrataci6n de personal aumenta.� 

Cuando una empresa aumenta el volumen de trabajo contratado bajo� 
regimen de participaci6n, el producto generado aumenta. AsL caeteris� 
panbus, en el corto plazo eso tiende a hacer bajar el precio del producto, a� 
bajar el ingreso por trabajador, y a contraer los beneficios por trabajador.� 
En cambio, en un sistema de salarios, las percepciones de los trabajadores� 
que permanecen empleados, no se modifican por los cambios que la� 
empresa efectua en su volumen de empleo. 

La participaci6n de los trabajadores en los beneficios modifica y 
sensibiliza de tal manera la demanda de trabajo de las firmas, que estas son 
paulatinamente incitadas a contratar mas trab~jadores. El costo marginal 
del trabajo es estrictamente inferior a su costo medio. En contraste, bajo 
regimen salarial el costo medio del trabajo es constante e igual al costo 
marginal de contratacion de una unidad adicional de trabajo. Asi, mientras 
haya un numero grande de empresas funcionando con el costo marginal del 
trabajo por debajo de su costo mcdio, habra una tendencia a contratar a 
mas trabajadores y a expandir la produccion. EI ingreso marginal ;~ 
proveniente de una unidad de trabajo adicional, sera superior para la 
empresa, al costo marginal de su contrataci6n. Por tanto, si la generalidad 
de las emprcsas del sistema decide operar bajo el regimen de participaci6n, 
todas elIas se veran incitadas a elevar su demanda de mano de obra y a 
expandir en consecuencia el nivel de producto. La demanda global crecera 
como resultado de los nuevos trabajadores empleados; esto bani que los 
precios, los ingresos por trabajador y la remuneraci6n de la mano de obra 
pennanezcan mas 0 mcnos constantes, en tanto que el nivel global de 
emplco en la economia sera mas elevado. 

El cquilibrio de largo plazo de la economia de participacion, es 
exactamente el mismo que el de la economia salarial. Sin embargo, el autor 
sefiala 10 siguiente: "Aunque los sistemas de participacion y los salariales 
tienen patrones identicos de asignacion de recursos en el equilibrio 
estacionario, hay una diferencia marcada en el grado de tension de sus 
respectivos mercados laborales. El sistema salarial tiene una oferta igual a 
la demanda en el mercado de trabajo. Una empresa salarial quiere contratar 
exactamente tanta mano de obra como la que esta contratando en su 
contrato salarial actual. Pero el sistema de participacion tiene una demanda 
de mano de obra mayor que la oferta. Una empresa de participacion quiere 
siempre contratar mas mano de obra que la que puede contratar 
efectivamente por los parametres del contrato maximizador de la ganancia 
que busca.". Afirma que de la misma manera en que una empresa en 
competencia monopolica se esfuerza en la medida de 10 posible por ofrecer 
mas de su producto a cualquier cliente potencial, la firma bajo regimen de 
participacion se esfuerza por contratar mas mano de obra en cualquier 
momento. 

A.8.2. Un aspecto microecon6mico no considerado 

Pese a la coherencia de la propuesta de Weitzman, hay una debilidad 
marcada en su viabilidad, nada menos que por un fenomeno 
microeconomico no tornado en cuenta en la teoria: La reaccion de cada una 
de las empresas del sistema ante la propuesta, para que se convierta en un 
regimen de aceptacion general. 

Si el gobiemo se compromete a poner en marcha una politica de 
incentivos fiscales para aquellas empresas que adopten el regimen 
propuesto, y en el sistema existen tanto empresas salariales como empresas 
de participacion, (como aquellas con las cuales eventualmente el autor 
ilustra su trabajo), las empresas salariales seran las perdedoras claras en el 
proceso de cambio; esto sin tomar en cuenta aquellos segmentos del 
aparato productivo en los cuales existen muchos productores pequefios con 
beneficios no precisamente apreciables. 

La carencia de hipotesis claras que demuestren por que y bajo que 
condiciones todas las empresas de un sistema optarian por el regimen de 
participacion, es por el momento el flanco debil de la propuesta de 
Weitzman . 

....� 



~� 
230 FERNANDO A. NORIEGA URENA� TEORiA DEL DESEMI'LEO. LA DlSTRIBUCI(m Y LA POBREZA 231rf '� 
A.8.3. Conclusiones y comentarios finales 

La economia de participacion es una propuesta coherente en si misma, que 
abre una linea interesante de investigacion en la exploracion de patrones de 
remuneracion altemativos para el trabajo, y de sus repercusiones en el 
contexto global. Le confiere un papel potencialmente activo y detenninante 
a la politica publica sobre la economia. Sin embargo, carece de 
fundamentos teoricos para explicar el mecanismo mediante el cual una 
economia puede trastocar un regimen salarial vigente, en otro, de 
participacion. Es necesario conoccr las condiciones bajo las cuales la 
decision de cada firma seria optar por el regimen de participacion. 

EI merito del trabajo de Weitzman. considerando el estado actual de la 
teoria, consiste en su capacidad de desarrollo de una opcion que con la sola 
inspiracion de la teoria neoclasica de base, hubicse sido imposible. Sin 
embargo, se trata de una innovacion que subraya los inmensos recursos que 
se Ie abren a la teoria habitual cuando se relajan algunos de sus canones 
mas generalmcntc aceptados y no por eso mas utiles, como son los 
concemientes al mercado de trabajo y particulannente al salario. Weitzman 
enfatiza de diversas maneras a 10 largo de su obra, que la economia salarial 
es resultado de un momenta y circunstancias particulares de la vida de las 
institucioncs, de 10 cual se desprcnde que ni el salario es "por naturaleza" el 
precio del trabajo, ni el mercado de trabajo con Sll actual perfil es cl 
mecanismo de ajuste entre oferentcs y dcmandantes de cste servicio. 

A.9.ECONOMiA INSTITUCIONAL 0 ESCUELA DE LAS 
CONVENCIONES 

~, 

T 
:~' 

Ademas de mercados, existen organizaciones. La firma, que a decir de ~~: 
Cosset 1937) aparece en la economia neoclasica eomo una "caja negra" 
integrada al sistema de mercados bajo las mismas pautas que sigue 
cualquier comprador 0 vendedor, es analizada bajo el enfoque de la 
economia institucional como una organizacion. La organizacion es 
inherente a todo sistema compuesto por seres humanos y mercancias 
producidas. 

La economia institucional construye una base analitica muy diferente a 
la ofrecida por la teoria habitual, a partir de la explicacion de por que 
existen instituciones en una economia de mercado, y del papel que 

desempefian las reglas y convenciones en las economias capitalistas 
compuestas, precisamente, por organizaciones y mercados. 

A.9.1. Razones de existencia de las organizaciones 

Siguiendo a Menard( 1990) en su cita a Hess(l983), definamos la 
organizaci6n como "un grupo de personas deliberadamente unidas para 
lIevar adelante el interes del grupo", en oposicion a la definicion de 
mercado como el "conjunto de personas que quieren arreglar el intercambio 
de propiedad". La firma asi definida se caracteriza, en primer lugar, porque 
en su seno se realiza en ultimo termino la division del trabajo; en segundo 
lugar. porque en tanto organizacion, cs un conjunto de reglas elaboradas 
respecto a objctivos: en tercer lugar, porque se constituye de 
procedimientos para la toma de decisiones, y de todas las reglas y seiialcs 
que delimitan la autoridad requerida para efectuar la aplicacion, control y 

seguimiento de tales decisiones. 
A� partir de esta nocion y caracteristicas de la organizacion, los 

argumentos de la economia institucional para explicar la existencia de las 
mismas, se agrupan en tres ramas: i) el propio funcionamiento del sistema 
economico; Ii) las limitaciones propias de los agentes, y iii) la 
incertidumbre inherente a la realidad. 

i)� La primcra rama concieme a los costos de transaccion, las 
insuficiencias del mercado y las externalidades, con por 10 mcnos tres 
fuentes de origen: la diferenciacion de precios y tarifas, la informacion, 

y el tamafio de mercado. 

•� La diferenciacion de precios y tarifas implica la posibilidad de aplicar 
criterios desiguales en la determinacion de precios de una misma 
mercancia, para lograr una correspondencia mas eficiente con la 
demanda. Para ilustrar 10 dicho, usualmente se emplea el cjemplo de los 
precios diferenciados de los bienes publicos para consumidores de 

distintas edades. 

•� Los costos de informacion corresponden a casos tales como los tratados 
en los modelos de seleccion adversa, bajo la hipotesis de salarios de 
eficiencia, por ejemplo. En ellos, las empresas deben incurrir en costos 
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positivos para poseer informacion suficiente sobre las caracteristicas de 
productividad de sus recursos humanos. 

•� Finalmente, los costos derivados del tamafio de mercado se originan en 
las dificultades de contacto y negociacion entre productores y 
consumidores. Cuanto mayor es su nurnero, el volumen y la diversidad 
de productos, las relaciones multiples y diversificadas de intercambio 
aumentan, implicando costos mas elevados para su realizacion. Cuando 
estos costos aparecen en el mercado, su reduccion se plantea mas 
factible y ventajosa para la organizacion que para los individuos en 
busqueda de sus intereses particulares. 

En todos estos casos la organizacion aparece como el mecanismo capaz 
de desempefiar ciertas funciones de asignacion de recursos de manera mas 
eficiente que el mercado. 

ii) Las limitaciones de los agentes (segunda rama), aluden principalmente a 
la racionalidad individual. Si bien la unica limitacion aceptada por la 
teoria neoclasica sobre la racionalidad de los agentes individuales es la 
incertidumbre, la economia institucional, a partir de las contribuciones 
de March y Simon(1958) principalmente, sostiene que dicha 
racionalidad es limitada tanto en escenarios de certidumbre como bajo 
riesgo 0 incertidumbre, por causas endogenas a la racionalidad misma. 
Se trata de limitaciones inherentes al propio ser humano. Este posee 
capacidad limitada para absorber y emplear volumenes grandes de 
informacion por si mismo, y desarrollar simultaneamente procesos 
complejos de decision. Su memoria es fragil, y no se puede dejar de lado 
en la teoria una caracteristica tan humana como es el olvido. Ademas, 
las decisiones Ie imponen al ser humano siempre una restriccion de 
tiempo, misma que implica a su vez restricciones autornaticas sobre 
toda la informacion disponible en un mundo complejo. 

Arrow( 1974) y Simon(1979), a partir de estas consideraciones, explican 
a las organizaciones como el medio mas eficaz para relajar tales 
restricciones a la racionalidad. Sostiencn que la organizacion expande los 
alcances de la limitada racionalidad de los individuos, no solo para los 
objetivos de la organizacion misma, sino para que los propios individuos 
logren para si los mejores resultados de sus decisiones. Las organizaciones 

significan interdependencia social, y esta ultima trae aparejados los 
beneficios de la informacion compartida. 

iii) La incertidumbre, destacada en la tercera rama de argumentos, plantea 
por supuesto el limite mas claro derivado del entomo, a la racionalidad 
individual (Es decir que se trata de una restriccion exogena a la 
racionalidad). Cuanto mayor es el volumen de informacion disponible y 
sistematizado, mayores son tambien las posibilidades de prediccion. Las 
predicciones implican dejar de lado las exactitudes de los equilibrios 
mstantaneos, en favor de las aproximaciones propias de los equilibrios 
intertemporales. Las organizaciones, sin duda, poseen una capacidad 
muy superior a la del ser humano representativo para agrupar y 
sistematizar informacion, asi como para predecir. Ademas, la 
incertidumbre, al abrir paso a los contratos, demanda capacidad de los 
agentes para administrarlos. La capacidad de administrar contratos por 
parte de un individuo, es mucho mas pequefia que la que ofrece la 
organizacion. Asi, ante un escenario de incertidumbre perpetua, las 
razones de ser de la organizacion son claras. 

Un atributo aun no mencionado de las organizaciones, se refiere a la 
estabilidad que emana de su contexto intemo frente a la incertidumbre. Las 
organizaciones no solo explican en gran parte su existencia por la 
incertidumbre, sino que ademas permanecen intemamente mas estables que 
los mercados frente a fluctuaciones de estos ultimos. Las organizaciones 
son mas eficientes que el mercado en el logro de expectativas convergentes 
Williamson(l975). Un ejemplo claro para ilustrar este atributo, se 
encuentra en el 01(, -~ado de trabajo, del cual nos ocuparemos mas adelante. 

De los argumcntos expuestos en las tres ramas se desprende que las 
organizaciones son mas eficientes que el mercado, principalmente para la 
reduccion de los costos de transaccion (de cuya existencia no hay duda), y 
la expansion de los limites endogenos y exogenos de la racionalidad 
individual. Esto explica, segun la economia institucional, la existencia de 
las organizaciones en el seno de un sistema de mercados. 

A.9.2. Trabajo: Mercado externo y mercados internos 

EI mercado de trabajo compuesto por todos los oferentes y demandantes de 
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este SCrvlCIO en la economia, tiene muy poco poder explicativo de sus 
propias fluctuaciones a la luz de la escuela de las convenciones. EI salario 
no es una sciial fiel a 10 que realmente acontece con la asignacion de la 
mana de obra en el sistema. EI mercado de trabaio csta s610 Iigado a las 
finnas por el lado de las nuevas eontrataeiones y los despidos, pero ni cstos 
muestran la asignacion efectiva del trabajo en el aparato produetivo ni el 
salario de mercado exhibe las razones y mecanismos por los cuales una 
firma decide despedir 0 contratar a mas trabajadores. 

La firma, en tanto organizacion, es gobemada por reglas y 
conve.iciones aceptadas por todos sus integrantes. Parte fundamental de las 
convenciones eonsiste en la aceptacion y vigencia de su regimen jerarquico 
por todos quienes establccen un contrato con ella. Gracias a tal regimen. la 
firma administra sus eontratos con los trabajadores para incorporarlos a 
sus cuadros laborales, para despedirlos, 0 para promoverlos al interior de 
la organizacion, a tiempo de asignarles funciones en la cadena productiva. 
Las promociones implican general mente inerementos en el salario real. 
independientemente del estado en que se encuentre eI mercado de trabajo. 
Los despidos, por su parte. no significan que la firma responda de esa 
manera a elevaciones del salario real de mercado, salvo condiciones muy 
restrictivas. Asi, la mareha intema de las finnas a partir de su organizacion 
jerarquica establece un regimen de asignacion del trabajo y de 
remuneracion a dicho factor. al cual la eeonomia institucional denomina 
mercado intemo de trabajo. 

Cada firma posee su propio mercado intemo de trabajo. EI mereado 
extemo de trabajo esta vinculado con los mercados intemos por medio de 
las contrataeiones y despidos de las finnas. EI mercado extemo es mucho 
mas volatil que los mereados internos, y las variaeiones en los niveles de 
emplco de las finnas no tienen la relacion sistematica inversa con el salario 
real que tan ingenuamcnte les atribuye la teoria neoclasica. 

li 

f' 
Los mereados intemos son mueho mas estables que el mercado externo, 

gracias a la capacidad de anticipacion de las finnas. 
AsL pese a que intcrpretaciones tales como aquella de la nueva escuela 

clasica, afinnan que las instituciones agravan los ciclos de mercado cuando 
no son su causa principal. la cstabilidad de los mcrcados intemos ante la 
volatilidad del mercado extemo no se debe tanto a ataduras de manos en las 
instituciones para responder a las seiiales del sistema de precios, como a su 
capacidad de anticipacion de la cual derivan sus decisioncs de produccion y 
empleo. 

A.9.3. Segmentacien del mercado de trabajo 

La relacion entre los mercados intemos y el mercado extemo ocasiona la 
segmentaei6n del mercado de trabajo. Tal segmentacion obedeee 
generalmente a la estruetura de puestos de trabajo administrativos y 
operativos de las finnas. Los segmentos no tienen por que ser 

independientes entre si. 
El llamado "dualismo" del mereado de trabajo, eorresponde a la forma 

mas sencilla de segmentaei6n. Comprende un segmento distinguido como 
mercado primario, y otro eorrespondiente a un rncrcado secundario. 

AI mercado primario se Ie atribuye el movimiento de entradas y salidas 
de trabajadores respccto a los puestos con mayores garantias en el emplco. 
salarios elevados, prestacioncs mas altas y mayor cobertura de seguridad 
social. Generalmente es el segmcnto de mayor pertenencia a los sindicatos. 
EI segundo segmento 0 mercado secundario. corresponde a los puestos de 
trabajo precariamente cubiertos por alguna garantia de estabilidad; pocas 
posibilidades de promocioncs. minima 0 nula cobertura de seguridad social 

y, por 10 general. debil afiliaci6n sindical. 
Como csta, han sido propuestas varias otras formas de scgmentaci6n 

para el analisis del mercado de trabajo a la luz de la relacion entre el 
mercado extemo y los mercados internos (Ver, por ejemplo, 

Ostemlan(l987). Y Duvcmay y Favcrcau(l990)). 

A.9.4. Conclusiones y comentarios finales 

La economia institucional es, en la actualidad. la linea de investigaci6n que 
parece crecer con mas fucrza como una opcion de reflexion teorica 
diferente a la ofrecida por la economia tradicional. Sus fundamcntos no 
son, como en todos los modelos revisados en secciones anteriorcs. 
variaciones sobre las hipotesis de base de la tcoria neoclasica. Tanto los 
fen6mcnos sobre los que centra su atencion como sus categorias analiticas, 

la distingucn completamentc de la teoria dominante. 
Esta linea de razonamicnto no es rcsultado de la propucsta individual y 

rcvolucionaria de un investigador en particular. sino fruto de la 
correspondencia de muchos esfucrzos individualcs de invcstigaci6n en 
tomo a la trasccndencia de las organizaciones en las economias capitalistas 

actuales . 

...� 
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Las propuestas de politica economica son imprecisas y aun dispersas 
bajo este enfoque, debido a que se trata de una confluencia de ideas muy 
nuevas y en muchos casos todavia poco sistematizadas. 

Los mejores resultados conocidos al momento, de la economia 
institucional, se refieren a la justificacion de sus hip6tesis y postulados 
basicos y a la interpretacion de fenomenos precisos como los referidos 
sobre el mercado de trabajo, a partir de sus categorias analiticas. Su mayor 
debilidad en terminos de la teoria del empleo consiste en que carece de una 
explicacion al fenomeno del desempleo involuntario. Se trata de un cuerpo 
teorico todavia embrionario respecto a sus posibilidades de crecimiento. 

A.tO. CONCLUSIONES DE LA SINTESIS 

EI estado actual de la teoria del empleo plantea sus puntos de interes y de 
debate en los mismos aspectos que ocuparon las mentes de Hicks y Keynes 
hace mas de cincuenta afios. EI avance teorico en pos de respuestas a los 
mismos fenomenos que preocuparon a estos dos grandes economistas, ha 
sido pobre y disperso, sobre todo respecto al notable avance observado en 
el desarrollo de los metodos de analisis estadistico y de prediccion en la 
economia aplicada. EI estado actual de la teoria del empleo se reduce, en 
cierto modo, a que en plena vigencia de los criterios comunes de la teoria 
neoclasica se niegue la existencia de un fenomeno tal como el desempleo 
involuntario persistente, mientras que desde posiciones asentadas en 
revisiones de las bases de dicho cuerpo teorico, se afirme e incluso se 
demuestre su existencia, aunque sin explicarla todavia satisfactoriamente. 
Los esfuerzos mas significativos de la investigacion en la teoria del empleo 
durante los ultimos afios, han consistido basicamente en caminos y puertas 
para introducir a Keynes en los dominios de la teoria neoclasica. No es este 
el caso, por supuesto, de la economia institucional ni de la economia de 
participacion de Weitzman. 

EI mercado de trabajo neoclasico sigue siendo el punto de apoyo de la 
mayor parte de las reflexiones sobre la determinacion del nivel de empleo 
en las economias de mercado. Los resultados asi logrados son los unicos 
capaces de orientar por el momento lineas c1aras de politica economica, 
aunque el fracaso sea resultado repetido. No hay luz suficiente en ningun 
otro paraje teorico de los conocidos en la actualidad, como para buscar alla 
el remedio contra el desempleo y la pobreza. 
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EI estado actual de la teoria del empleo muestra una fuerte tendencia a 
apoyar las explicaciones al desempleo involuntario y a las fluctuaciones en 
los niveles de ocupacion, en las rigideces de precios y salarios. Este es el 
caso de la teoria del desequilibrio, de contratos implicitos, de la hip6tesis 
de salarios de eficiencia, y de los modelos de negociacion salarial. En este 
sentido, un resultado sorprendente, generalmente comun en enfoques tales 
como contratos implicitos y modelos de negociacion, es que pese a las 
rigideces de precios endogenamente logradas, el desempleo -cuando es 
posible verificarlo- no se explica por tales rigideces. Su cxplicacion es 
debida, en unos casos, a los supuestos que se ernplean, y en otros 
simplemente prevalece inexplicado. Esto significa que es legitimo oponer 
reservas fundadas en estos resultados de la propia teoria neoclasica, a las 
politicas de flexibilizacion de precios y salarios con las que se pretende 
reducir el desempleo en un buen numero de economias reales de actualidad. 

EI avance mas prometedor, por el momento, para explicar el desempleo 
y sus fluctuaciones en el marco de la teoria habitual y de sus variaciones, 

es la hipotesis de salarios de eficiencia. 
La opcion mas clara y prometedora ante la teoria neoclasica, es 

actualmente la economia institucional. Sus bases son heterodoxas en la 
medida en que oponen a la estructura analitica de una economia de 
mercado, algo que puede modificar considerablemente la interpretacion del 
funcionamiento de un sistema: las organizaciones. Sin embargo hay 
necesidad de que los resultados desarrollados en esta linea de investigaci6n 
se integren y ofrezcan mayor completitud para la explicacion de fen6menos 
que, como el desempleo involuntario, son una marca de c1ase de las 
economias capitalistas mas poderosas del planeta. 

La fortaleza del metodo de analisis de la economia neoclasica bajo las 
condiciones de competencia perfecta y plena movilidad de precios y 

1 salarios, es un recurso que merece todavia atencion prioritaria en la 
~ investigacion teorica, puesto que conforma el escenario mas claro para 

someter a pruebas de consistencia logica aquellas hipotesis con las cuales 
se pretende poner en evidencia los principios que gobieman a las 

sociedades de mercado. 
La pobreza que arroja este sencillo balance de los ultimos cincuenta y 

mas afios de la teoria del empleo, no se debe a que los esfuerzos de 
mvestigacion se hayan encaminado en la direccion equivocada, ni mucho 
menos a que los resultados logrados hayan sido intranscendentes 0 

generalmente equivocados. La pobreza se debe principalmente a que las 
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investigaciones en este campo han sido insistentemente Iigadas a las bases 
tradicionales de la teoria economica, ademas de haber sido tambien 
insuficientes respecto a la magnitud del fenomeno del desemplco y de las 
fluctuaciones en los niveles de ocupacion en las economias capitalistas. 
Quizas sea un reflejo de la importancia volatil que las sociedades e 
instituciones occidentales Ie confieren al desempleo involuntario, mientras 
la magnitud del problema no agota sus posibilidades de control; 0 tal vez se 
deba a que la fe institucional en las viejas recetas, pese a los fracasos 
repetidos, es todavia mas fuerte que el afan de busqueda de opciones mas 
satisfactorias que las actualmente existentes. 
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TEORIA DEL DESEMPLEO, LA� 
DISTRIBUCION Y LA POBREZA� 

Este Iibro contiene la expostcion rigurosa y detailada de una teoria nueva, alternativa a la dominante, 
para comprender las causas del desempleo involuntario y ofrecer opciones viabies y efectivas de . 
soluci6n de este mal que asuela descontroladamente a las economfas de mercado. 

En la TEORiA DEL DESEMPLEO, LA DfSTRfBUCfON YLA POBREZA, los principios generalmente 
aceptados de que el desempleo involuntario es un tenorneno friccional y transitorio y de que su 
soluci6n descansa en ellibre juego de las fuerzas del mercado, se invalidan. Los resultados esenciales 
de la teoria aqul expuesta demuestran que el mercado de trabajo no existe; que no basta con que 
haya oferta y demanda de trabajo para que tal mercado se constituya; que el salario noes el prado 
del trabajo sino una variable distributiva; que el desempleo involuntario es un tenorneno natural en 
una economia de Iibre rnercado, como 10 son las secuelas concentradas del ingreso y de la riqueza, 
y generadoras de la pobreza; que la moneda es no-neutral. En sintesis, el autor demuestra que las 
fuerzas del mercado son; por sl sofas y por su propia naturaleza, insuficientes para lograr estados 
durables de pleno empleo. La intervencion del Gobierno se hace necesaria, y debe efectuarse bajo 
una tendencia claramente redistributiva para garantizar su efectividad. 

Lo dicho implica que las actuales tendencias que proponen la flexibilizaci6n de los "mercados de 
trabajo" para eliminar asi el desempleo, lejos de contribuir a la solucion del fen6meno amenazan con 
agudizarlo. La contencion salarial como recurso antinflacionario y regulador del nivel de empleo, y las 
politicas que fomentan la concentracion del ingreso y de la riqueza, se revelan como claros agravantes 
del desempleo. 

La derivacion de esta nueva teoria en un modele rnacroeconomico del tipo IS-LM la hace 
suficiente para el analisis y evaluacion de la politica economics en cualquier sociedad de mercado. 
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