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I H f l H B H H n H i 

INTRODUCCION 

Este t rabajo t iene por f i n a l i d a d presentar una reseña de mode 

los de o fe r ta de t rabajo derivados de la teor ía económica. Se p ro 

curó dar una v i s ión general de los modelos que se u t i l i z a n y de los 

problemas que se in tenta reso lve r , cubriéndose algunas l imi tac iones 

de mater iales a través de referencias a otros autores que apa recen 

en los a r t í c u l o s reseñados. Se describen los resultados empíricos s<5 

l o cuando t ienen que ver con los modelos en s í mismos. No se ha bus^ 

cado dar una presentación h i s t ó r i ca del tema ni de los métodos esta 

d ís t i cos u t i l i z a d o s . 

La reseña se presenta en cinco partes. En la primera, se revi^ 

sa el aspecto teór ico general. En la segunda se presentan los mode-

los derivados de considerar una función de producción en el hogar. En 

la tercera se incluyen aquellos estudios cuyo i n te rés , aunque sea er. 

par te , resida en el efecto del estado del mercado de t raba jo sob re 

la o fe r ta de t raba jo . En la cuar ta, se consideran modelos que parten 

de una función de u t i l i d a d especí f ica. En la quinta par te , por ú l t i ^ 

mo, se consideran los modelos que desarro l lan la teor ía de la o fe r ta 

de t raba jo part iendo de un "período" que incluye la vida del i n v i d i -

viduo y que se suele l lamar "modelos de c i c l o de v ida" . 

Aunque el concepto i n t u i t i v o de o fer ta de t rabajo es c l a ro , p. 

e j . la cantidad de t raba jo que ofrecen las personas para obtener su 



sustento, en el t rabajo empírico existen diversas formas de aproxi -

marlo: horas de t rabajo por semana, semanas por año, par t ic ipac ión en 

la fuerza de t raba jo , etc. A lo largo de esta reseña se verá que no 

es lo mismo considerar una medida que o t r a . 

Los modelos que se presentan en este t raba jo consideran que se 

maximiza una función de u t i l i d a d U, doblemente d i f e r e n c i a r e con res 

pecto a sus argumentos y cuyo Hessiano no se anula; la maximización 

de dicha función se rea l i za sujeta a una r e s t r i c c i ó n de recursos to -

ta les o respecto a una r es t r i c c i ón de presupuesto y otra de tiempo. 

Los argumentos de la función de u t i l i d a d suelen ser el tiempo de des_ 

canso y el ingreso, o el consumo de bienes y el consumo de tiempo, o 

el consumo de todo t ipo de bienes, uno de los cuales es el descanso. 

Cuando se dicotomiza entre consumo de bienes y consumo de tiempo de 

descanso, se considera a dichos bienes englobados en un solo b i e n , 

llamado el bien Hicksiano. 

Para el aná l i s i s del efecto del sa la r io sobre la o fe r ta de t ra 

bajo, se descompone dicho efecto en dos: el efecto ingreso y el efec 

to sus t i tuc ión . Esta descomposición se s u e l e l l a m a r e c u a c i ó n de 

Slutzky o también modelo de Hicks-Slutzky. Mediante dicha ecuación, 

en un modelo de regresión, se obtienen estimadores de los parámetros 

de los efectos mencionados. Sin embargo, como se señala en esta par 

t e , se ha encontrado que los parámetros obtenidos no corresponden a 

los efectos esperados en el modelo de Hicks-Slutzky, tanto si se con 

sidera la o fer ta de t rabajo como horas de t raba jo como si se l e con 

sidera en la forma de par t i c ipac ión en el mercado. 
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La teor ía t rad i c iona l de la o fe r ta de t raba jo- ' ' parte de l sû  

puesto de que el consumidor maximiza su u t i l i d a d (U), la cual depen 

de de la renta (Y) y el descanso (T^) : 

(1) U = U(T l , Y) 

Si E' es el ingreso derivado del s a l a r i o , W la tasa de sa la r ios , 

V los ingresos no s a l a r i a l e s , Tm las horas de t rabajo en el mercado 

y Tq el t o ta l de horas d ispon ib les , se t ienen las s iguientes restr ic^ 

ciones de presupuesto (2) y tiempo (3 ) : 

(2) Y = E' + V = WTm + V 

TL = T0 " Tm i 

sust i tuyendo las ecuaciones (2) y (3) en (1) se obt iene: 

(4) U - U(T0-Tm> WTm . V) 

y al maximizar la u t i l i d a d se l lega a: 

(5) = $ L = A _ = W [ J dTL U2
 W ' 

donde U^, U2 son las derivadas parc ia les de U respecto a los argumen^ 

tos T^ y Y respectivamente, estableciendo que la re lac ión de sust i tu 

c ión entre renta y ocio es igual al t i p o de sa la r i o . La condición de 

segundo grado se cumple s i d2U/dT^ es menor que cero. La ecuación 

(5) proporciona indirectamente la demanda de renta del consumidor y 

por l o tanto su o fe r ta de t rabajo (dada la tasa s a l a r i a l W). 

Los cambios en la tasa de sa la r ios se analizan a través de los 

efectos de sus t i t uc ión e ingreso mediante la ecuación de S lu tzky: 

/c \ 3 TL . 3 TL + T
 3 TL 

( 6 ) - H í T i II + n 
a w 3 W U=const. 'm 3 V 

o , en forma de e las t ic idades: 

( 7 ) N T L W N T L W . U + V N T L V , 

o, expresando directamente la o fer ta de t r a b a j o (ya que 

d I L = - d l m ) : 

nTmW nTmW.U nTmV 

donde e l p r i m e r t é r m i n o de l l a d o derecho (en las ecuaciones 

( 6 ) , (7) y (8) expresa el efecto sus t i t uc ión (manteniendo el n ive l 

de u t i l i d a d constante) y el segundo término el efecto ingreso, que 

causa un aumento sa la r i a l sobre el tiempo de ocio o descanso ( e e s . 

(6) y (7) ) o sobre el tiempo de t rabajo ( e c . ( 8 ) ) . En la ecuación 

(8) se espera que el efecto sus t i t uc ión sea pos i t i vo y el efecto 

greso negativo ( s i el descanso es un bien normal) por l o que la ofer 

ta de t raba jo puede aumentar o d isminuir cuando aumenta la tasa de 



sa la r ios . 

La p r inc ipa l var ian te - ' del modelo a n t e r i o r , es la c o n s i d e r a 

ción de que la maximización de la u t i l i d a d del consumidor depende 

más bien del consumo de bienes (x) que del ingreso. En este casóla 

función de u t i l i d a d se expresa: 

(9) U = U ( T L , x ) , 

sujeta a la r e s t r i c c i ó n de presupuesto (10): 

(10) Zp.x. < Y = W(T0-Tl) + V 

encontrándose que la condición de e q u i l i b r i o de maximizar (9) sujeta 

a (10): 

( 1 1 ) ^ - W _ 

que es la misma expresión que la encontrada en la ecuación (5) en tér 

minos de tasa de sa la r io r e a l , señalando que la tasa marginal de sus 

t i t u c i ó n entre el descanso y el bien i debe igualarse a la razón sa-

l a r i o - p r e c i o y como W es lo que se deja de ganar por consumir una ho 

ra de tiempo, se le llama "costo de oportunidad" del descanso y "pre 

c ió sombra del tiempo (W*)". La solución del problema de maximizar 

la ecuación (9) sujeta a la (10) , da la función de o fe r ta de t raba jo : 

(12) Tm = Tm(P, W, V) 

Si se considera una f am i l i a de dos miembros: hombre y mujer 

( indicados con los subíndices 1 y 2 respectivamente), la ecuación ar[ 

t e r i o r toma la forma (13): 

(13) Tmi = T m i (P , W r W2, V), para i = 1, 2, 

indicando que la o fe r ta de t rabajo de cada miembro depende tanto del 

propio sa la r io como del sa la r i o del cónyuge. A esta función de ofer^ 

ta de t rabajo se l lega optimizando una función de u t i l i d a d (14): 

(14) U = U(TL 1 , T l 2 , X) 

que considera el consumo de bienes (x) y el descanso de ambos miem-

bros ( T q » T l 2 ) sujeta a una r e s t r i c c i ó n de recursos to ta les : 

(15a) (W2 + W2)T0 + V = W2TL1 + W2T l2 + px, 

que es el modelo usado por Ashenfelter y Heckman (1 ) . La r e s t r i c c i ó n 

(15a) que supone que todo tiempo t iene un sa la r io W, se puede expre -

sar como: 

(15b) M j T m l + W2Tm2 • V = px. 

Dichos autores consideran las res t r i cc iones (17a, 17b y 17c) 

que impone la ecuación de Slutzky (16): 

( l 6 ) 8 T -
- M r 1 = s Ü + Tmi m l p a r a 1 = 2 ' o Wj 1J mj - y y " 



donde S.. ind ica el efecto sus t i t uc ión (ver ecuación 6) , que son: 

(17a) S.. > 0 para i = 1, 2 

(17b) s l 2 = S2 1 

(17c) 
s s 

S 21 S 22 
> 0 

Para la estimación de su modelo, Ashenfelter y Heckman, estiman 

S12 y S21 e n u n m o d e l ° de regresión encontrando que no se puede de 

mostrar que S ^ es d i fe ren te de S 2 r Por tan to , imponen la r e s t r i c 

c ión (17b) en su modelo de regresión, mejorando los estimadores y ob 

servando que se cumplen las res t r i cc iones (17a) y (17c), además de 

cumplirse que 3T m i / 3 V < 0, como es de esperarse^ 

Uno de los problemas de estimación que se presentan es la d i f i 

cu i tad de obtener información adecuada para los ingresos no s a l a r i a -

les V. Aún s in tener esta información, es posible conocer si pr iva 

entre los dos miembros de la f am i l i a una re lac ión de complementarie-

dad o s u s t i t u i b i l i d a d ( i . e . el signo de S 1 2 ) . T.J. Kniesner (28) ana 

l i z a este problema con un modelo f a m i l i a r de o fer ta de t rabajo que 

no recurre al ingreso no s a l a r i a l V. La re lac ión de complementarie-

dad, u t i l i zando la ec. (17b), la def ine as í : 

( 1 8 ) 
1 1 
3 W, 

mi ÍS T. m2 

U 3 W 1 /u < o 

complementos 
independientes 
s u s t i t u t o s , 

donde los subíndices 1 y 2 indican esposo y esposa respectivamente, 

siendo l a función de u t i l i d a d : U(x, T ^ , T ^ 2 ) . K n " ' e s n e r s o s t i e n e 

que el efecto del sa la r io sobre la o fe r ta de t rabajo es d i fe ren te s i 

la esposa t rabaja o no. Si se señala con un aster isco (* ) el caso 

en que la esposa no t raba ja , la s iguiente ecuación presenta la d i f e -

rencia en ambos casos (suponiendo 9T^ 2 /9Wj>0) : 

(19) (3Tm l / 3 W l ) - O V ^ ) * \ 0 <=> O T ^ / a « ^ | 0 

donde U indica que se mantiene la u t i l i d a d constante. Si T^ j y T l 2 

son complementarios (>0 en el lado derecho de la ecuación) el efecto 

del sa la r io sobre la o fer ta de t raba jo del hombre será menos negat i -

vo s i la esposa no t raba ja en el mercado y viceversa. Descomponien-

do dicha ecuación en los efectos de sus t i t uc ión e ingreso se t iene 

para el primero: 

(20) O T ^ / a w ^ - ( » V * ^ » o 

i 

indicando que, por el efecto sus t i t uc i ón , s i la mujer t raba ja , el e-

fec to del sa la r io masculino sobre su propia o fer ta de t raba jo se rá 

más pos i t i vo que s i la mujer no t raba ja . El efecto de ingreso: 

(21) 3 T . / 3 V f $ L / 3 V ) * <„> OTm l /3W 2 )ü f 0 



indicando que si T ^ y T ^ son s u s t i t u t o s , el efecto de ingreso so 

bre las horas trabajadas será más negativo en las fami l i as donde la 

esposa no t raba ja . 

Entre todas las regresiones que prueba para el caso de hombres 

de 45 a 49 años y mujeres de 30 a 44, Kniesner encuentra que la reía 

c ión que pr iva es la de complementan'edad. 

Discusión de los efectos de sus t i t uc ión e ingreso. 

Una de las cuestiones que se presentan en los modelos de o fer 

ta de t rabajo es saber s i de las regresiones se obtienen los efectos 

de sus t i t uc ión e ingreso derivados de la ecuación de Slutzky (ees. 

(6) y (16)) ya que se ha observado que las e last ic idades del sa la r i o 

basadas en estudios de la par t i c ipac ión en la o fe r ta de t r a b a j o 

eran mayores que las obtenidas en estudios basados en las horas de 

t raba jo . Ben Porath (7) se avoca al aná l i s i s de esta cuest ión, l l a -

mando h ipótes is I a la consideración que dentro de cada grupo ( p o r 

sexo, raza, e t c . ) la gente t iene los mismos gustos y desea ofrecer 

la misma cantidad de t rabajo dada una tasa s a l a r i a l W y otros ingre 

sos V, siendo dicha cantidad una proporción (en horas o en p a r t i c i -

pación) del tiempo t o t a l d isponib le en un período, y el momento opor 

tuno para pa r t i c i pa r en la fuerza de t raba jo dependería de otros fac 

tores que se consideran a lea to r i os . Esta h ipótes is no es c o m p a t i -

b le , según Ben Porath, con la observación de que una proporción de 

gente que no p a r t i c i p a , tampoco lo hacía hace 10 años, perdiéndose 

la re lac ión de a leator iedad. Desechando esta h ipó tes is , elabora las 

h ipótes is l i a y I I b . La l i a establece que hay d i ferenc ias individua 

les (que pueden provenir de la función de u t i l i d a d o de las d i fe ren 

c ias en la product iv idad del tiempo fuera del mercado) y que la ta 

sa de par t i c ipac ión es simplemente la gente que desea t r a b a j a r al 

sa la r i o cor r ien te W. La I I b especi f ica que la par t i c ipac ión está re 

lacionada con alguna tasa s a l a r i a l Wy que los d i fe rentes s a l a r i o s 

"permanentes" que los individuos pueden alcanzar v a r í a n alrededor 

de la tasa de sa lar ios dada, a causa de las d i fe ren tes c a r a c t e r í s t i -

cas ind iv idua les , midiendo la tasa de pa r t i c ipac ión de nuevo, la pro 

porción de la población cuyas tasas de sa la r ios ind iv idua les son ta 

les que desean t raba ja r (Véase más adelante la Figura la y I b ) . 

Cuando se considera la Hipótesis I I , el efecto del sa la r io sê  

rá d i fe ren te cuando se considera la o fe r ta de t raba jo como " h o r a s " 

que cuando se l e considera como "pa r t i c i pac i ón " , ya que un mayor sâ  

l a r i o podrá induc i r un menor número de horas trabajadas a través del 

efecto ingreso pero no el abandono de la fuerza de t r a b a j o ^ por lo 

que es incorrecto i n te rp re ta r los resultados conforme la ecuación de 

S lu tzky. 

James J. Heckman (23) retoma y desar ro l la el problema anal iza-



12. 

do por Ben Porath. El primer enfoque (h ipótes is I de Ben P o r a t h ) , 

señala Heckman, es iniciada por Jacob Mincer-^ quien in te rp re ta los e 

fectos de ingreso y sus t i t uc ión dentro del esquema de Slutzky partiera 

do de un modelo de c i c l o de v ida , modelo que no considera Ben Porath. 

Dicho enfoque siguiendo a Heckman, considera una función de û  

t i l i d a d (U) para el tiempo de vida (T Q ) : 

(22) U = U(x, T l , e) 

donde x y T^ representan e l consumo de bienes y descanso respectiva^ 

mente en el tiempo de vida y e es una var iab le que se supone indeper^ 

d ien te de las otras var iab les y que capta los "gustos no observados" 

o " l a función de producción en casa" de G. Becker (4 ) . El consumi -

dor enfrenta un s a l a r i o rea l permanente W neto de todos los c o s t o s 

monetarios del t raba jo . Haciendo que el precio de los bienes sea 

gual a la unidad, la tasa de in terés igual a cero, y dados los act j [ 

vos (V) del c o n s u m i d o r , éste t raba jará algún tiempo en su v i d a 

s i : 

UTI (V, T n , e) 
(23) W*(V, T n , e) = 5 < w 

Ux (V, T 0 , e) -

donde U. es la derivada parc ia l de U con respecto al argumento j (su 
J 

puesto pos i t i vo para ambas va r i ab les ) . El término a la izquierda de 

la desigualdad es la tasa marginal de sus t i t uc ión entre los bienes y 

el descanso pleno (T n ) , esto es, el sa la r io de reserva en el t i empo 

13. 

de v ida. 

Si el consumidor t raba ja , la o fer ta de t rabajo se d e t e r m i n a 

por la solución a las ecuaciones: 

UT| ( x , T. , e) 
(24a) W*(x, I L , e) - = W > 

(24b) x + WTl = WTQ + V . 

Las ecuaciones pueden ser resuel tas para la f racc ión del tiem 

po t o t a l dedicada al t raba jo (h ) , haciendo: 

(25) h = (To - T l)/To = h(W, V, e) . 

Denotando por h. a la derivada parc ia l de h con respecto al argumeji 
u 

to j , h j ser ía el efecto o rd ina r io (no compensado) de Slutzky y h2 

el efecto ingreso.-^ 

La probabi l idad de que un miembro de un grupo, seleccionado â  

leator iamente, con sa la r io permanente W y act ivos V, t raba je alguna 

vez es: 

(26a) P r (W > W*(V, T q , e)) = P(W, V). 

La probabi l idad esperada de que un indiv iduo que haya t rabajado, se 

leccionado aleator iamente, con sa la r io W y act ivos V, se encuentre 



t rabajando en algún punto en el tiempo seleccionado a leator iamente, 

es: 

(26b) E c (h ) = E(h(W, V, e) W > W*(V, T q , e ) ) , 

donde E c (h) es la f racc ión de las horas del tiempo de vida que son 

t rabajadas por un ind iv iduo que haya t rabajado alguna vez. 

Por t an to , la p robab i l idad de que un i n d i v i d u o , seleccionado 

a leator iamente de una población de gente con s a l a r i o W y a c t i v o s 

V permanentes, t r a b a j e en un punto en el tiempo es: 

(27) P(W, V)E c (h ) . 

Si como Mincer mantiene, todo mundo t raba ja algún tiempo en su 

v i d a , P(W, V) .= 1 para todos los valores de M y V, y E c (h) = E (h), 

y los estimadores de l a regres ión sobre el estado de p a r t i c i p a c i ó n , 

de los sa la r i os y los ac t ivos V,estiman los términos de H icks -S lu t -

zky h^ y h2- Si la población se dicotomiza en gente que s i e m p r e 

t raba ja y gente que nunca l o hace, E c (h ) = 1 y los estimadores de 

la regres ión estiman los parámetros de P(W, V) , esto es, los paráme 

t ros de W*, y los parámetros de l a d i s t r i b u c i ó n de £ (ésta es la hipó^ 

t e s i s I I de Ben Porath) . 

Aun cuando todos p a r t i c i p e n alguna vez en la fuerza de t raba-

j o , los efectos de los cambios en los sa la r i os permanentes sobre la 

p a r t i c i p a c i ó n no corresponderán a los H icks -S lu tzky . Si d iv id imos 

el período de vida en Tq componentes con sa la r ios W , . . . , W e i n -

i o 

dicamos el s a l a r i o más a l t o con W1 y el más bajo con WT0, la decisión 

de p a r t i c i p a r alguna vez se hará con el s a l a r i o más a l t o W1 y no con 

el s a l a r i o promedio en el c i c l o de v ida como en l a desigualdad (23) . 

El número de períodos que el consumidor t raba ja rá no será determina 

do por las ecuaciones (24a) y (24b) , s ino que e l consumidor t r aba ja -

rá k períodos s i : 

k - 1 . 

(28a) W*(V + z W1, T q - k + 1, e) < Wk 

k . 

(28b) W*(V + 2 w \ T n - k , e) > Wk+1 , 
i = l u 

y el s a l a r i o medio en los períodos en.que el consumidor t r a b a j a , que 

es el re levante para evaluar los "e fectos de ingreso", excederá al sa 

l a r i o marginal re levante para evaluar los "efectos s u s t i t u c i ó n " en es_ 

te modelo. 

La e s t i m a c i ó n . 

Retornando a l problema de la 

ñala que s i W* es la tasa marginal 

t raba jo en el mercado y otros usos 

r i o s del mercado, se supone que la 

p a r t i c i p a c i ó n , Ben Porath (7) se-

de s u s t i t u c i ó n sub je t i va entre e l 

del tiempo y W es la tasa de sala 

gente t raba ja rá s i W>W*. Si F(W) 



es l a d i s t r i buc ión acumulativa de W, y f(W) la función de densidad y 

TP la tasa de pa r t i c i pac ión , y se supone que W no t iene d i s p e r s i ó n 

(h ipó tes is H a ) , se t iene : 

(29) TP = F(W) 

(30) 3(TP)/ 3 W = f (W), 

y la curva de o fe r ta de t rabajo será justamente la d i s t r i buc i ón del 

sa la r io sub je t ivo evaluado en W* = W, y el efecto del sa la r io es la 

densidad en este punto. En el caso normal: 

(31) F(W) - ¿ 1 7 2 e X "<- 1 / 2 <W - W * ) 2 / ° 2 ' -

cuando el sa la r io sube, la respuesta de la tasa de par t i c ipac ión TP 

será incrementarse. Un desplazamiento en la d i s t r i buc ión de W* afe£ 

ta TP de la misma forma que W pero con signo opuesto. 

Tanto para Ben Porath (7) como para R. G r o n a u - ^ n ) y J. Heck-

man (22) la decisión de la mujer de integrarse al mercado de t raba-

j o puede se rv i r como indicador de que su valor del tiempo ha c a í d o 

por abajo del sa la r io del mercado. La par t i c ipac ión dependerá de la 

d i s t r i buc i ón conjunta de la tasa de sa lar ios potencial (W) y su pre 

c ió del tiempo (W*) en ausencia de oportunidades p r o d u c t i v a s . Si 

Si f(W, W*) es la función de densidad conjunta, la tasa de part icipa^ 

ción es: 

(32) TP = Prob (W, W*) = f° f(W,W*) dW-dW* 
w* 

En el caso de las esposas, Gronau (17) supone que W y W* están 

d i s t r i bu idas independientemente y que su d i s t r i buc i ón conjunta es ñor 

mal b ivar iada , donde W* depende del precio de los bienes, de l s a l a 

r i o del hombre y de los ingresos no sa la r ia les y donde W* > W2 s i la 

mujer no t raba ja en el mercado (Ver ecuación (60) ) . Además estable-

ce dos supuestos a l t e rna t i vos : las mujeres que pertenecen al mismo 

grupo de educación-edad t ienen idént icas expectat ivas sa la r ia les 

(°w = 0, equivale a la h ipótes is l i a de Ben Porath) pero d i f i e r e n en 

sus precios sombra, trabajando las que t ienen un menor precio sombra 

(Figura l a ) ; y las mujeres que están en un grupo de ingreso t i e n e n 

idént ico precio sombra (aw* = 0, h ipótes is I l b de Ben Porath) pero 

d i fe ren tes expectat ivas sa la r ia les (Figura 2b), trabajando l a s que 

t ienen mejores o fer tas sa l a r i a l es . En el primer caso t rabajarán las 

menos productivas en casa y en el segundo las más productivas en el 

mercado. 

Figura 1 a Figura 1 b 



Mediante este modelo R. Gronau estima el precio sombra de l 

tiempo W* de las mujeres y la part ic ipación- en el mercado. De una 

forma s im i la r J. Hechman (22) desar ro l la un aná l i s i s para el estudio 

de l a o fe r ta de t rabajo de las esposas. Considera que la función de 

o fe r ta de t rabajo es: 

(33) Tm(W* - W) = 0 , 

donde si W* > W, las horas de t rabajo en el mercado serán cero, y si 

W* < W las horas de t rabajo se ajustarán hasta alcanzar la igualdad 

W* = W. La función del sa la r io en el mercado puede ser esc r i ta co 
8/ 

mo sigue:— 

(34) W = f ( E d , Ex), 

donde Ed ind ica educación y Ex, experiencia en el t raba jo . Por o t ra 

parte def ine la función del precio sombra del tiempo W*: 

(34b) W* = g ( T ^ W, p, V, Z) 

donde W es el sa la r io del esposo, p un vector de precios délos bie 

nes, V el ingreso de act ivos y Z un vector de res t r i cc iones que sur 

gen de decisiones anter iores como el número de h i j o s . 

Aplicando su modelo, J . J . Heckman no sólo estima, para el câ  

so de las mujeres, la probabi l idad de part icipación, las horas de tra^ 

bajo, el sa la r io of rec ido y el sa la r io demandado sino también el va_ 

l o r del tiempo de las mujeres que no t rabajan y el sa la r io que les 

of recer ía el mercado.-
I 

Heckman argumenta que mediante funciones de precio sombra se 

caracter iza tanto a las soluciones i n te r i o res como las de esquina en 

un marco teór ico común ya que las funciones del precio sombra están 

def in idas en las esquinas. 

El marco teór ico para la función del precio sombra del tiempo 

(34b) lo desarro l la partiendo de una función de u t i l i d a d (35) en doii 

de x^ es el descanso de la esposa (que se puede subd iv id i r en varios 

usos del t iempo). La fam i l i a maximiza su función de u t i l i d a d (35) 

( 35 ) U(x j , . . . , x n ) 

sujeta a las res t r i cc iones de presupuesto (36a) y de tiempo (36b): 

(36a) j 2 p i X i - V - P l T m 2 , 

<36b> To " X1 " Tm2 = 0 • 

en donde p i es precio del bien i , Tm2 son las horas de t rabajo en 

el mercado de la esposa asociadas con l a tasa sa la r i a l p1 y V son 

los ingresos no sa l a r i a l es . El lagrangiano se expresa: 

(37) U ( x r . . . , x n ) - A ( ^ p i X i - V - P l T m 2 ) - y ( x 1 + T m 2 " TQ ) . 



Las condiciones de primer orden son: 

(38) U2 - y = 0 , 

Ui - AP. = 0 Para ( i=2 , . . . , n) 

y (36 a y b ) . De estas condiciones puede ser resuel to un s i s t e m a 

de ecuaciones para x ? , . x , A y y como funciones de p 0 , . . . , d 
c n •n 

y p lTm2 + V ' E1 P r e c i o sombra del tiempo queda def in ido por: 

u i _ y 
(39) A " 

esto es, el va lor monetario en que la f am i l i a valúa las unidades mar_ 

ginales del t i empo de la esposa. Para un sa la r io a r b i t r a r i o p 2 , 

se puede e s c r i b i r Uj/A = W* como: 

(40) . k(Tm 2 , p ^ • V, p2 p n ) . 

Si el descanso de la esposa es un bien normal: k2 >0 (k2 ind i 

ca la derivada parc ia l de W* respecto a l segundo argumento). Asimi^ 

mo, si la suma ponderada de todos los otros bienes y descansos (un 

bien compuesto) es un bien normal, ^ > 0. Suponiendo la doble d i f e 

renc iab i l i dad de la función de preferencias y que el Hessiano no se 

anule, la ec. (40) tendrá primeras derivadas parc ia les continuas. 

Dicha ecuación (40), está def in ida ex is ta o no función de ofer 

ta de t raba jo . Para obtener una solución de e q u i l i b r i o con T „ vo-
m2 

luntariámente escogida es necesario que p1 = W*. La re lac ión entre 

los valores de e q u i l i b r i o de W* y Tm 2 , s i se dan, def ine la f u n c i ó n 

de o fe r ta de t raba jo . En el dominio de Tm2 , donde existen v a l o r e s 

de e q u i l i b r i o , la cont inuidad de k impl ica la cont inuidad de la fun 

ción de o fer ta de t raba jo . Además, bajo los supuestos acerca de la 

función de preferencias, se puede adjuntar el valor de W* cuando 

Tm¿= 0 v a l o r e s d e w * P a r a valores seleccionados de Tm2 < 0, a la 

función convencional de o fer ta de t raba jo , y la continuidad de k a 

segura que la "o fe r ta detrabajo adjunta" es continua y d i fe renc ia -

ble en los sa lar ios de e q u i l i b r i o . Si ex is te una función de o fer ta 

de t raba jo , también e x i s t i r á la " función de o fer ta de t r a b a j o ad^ 

j u n t a " . Si la primera t iene una re lac ión pos i t i vo monotónica, se 

puede resolver la segunda para relaciones de e q u i l i b r i o de W* como 

en la ec. (34b). 



I I . MODELOS QUE CONSIDERAN EXPLICITAMENTE UNA FUNCION DE PRODUCCION 
PARA LA PRODUCCION DE BIENES EN EL HOGAR. 

La razón para efectuar la dicotomía: horas de t r a b a j o en el 

mercado - horas de descanso, es que el costo de o p o r t u n i d a d del 

tiempo fuera del mercado es la tasa de sa lar ios en el supuesto de 

que la maximización de la u t i l i d a d implique la part ic ipación. Sin em 

bargo, esta dicotomía ocul ta el hecho de que las opciones indiv idua 

les o fami l ia res no son entre t raba jo en el mercado y descanso sino 

que incluyen otros usos del tiempo como el t rabajo en casa - que es 

importante en el caso de la mujer - o la opción de estudiar - impor^ 

tante para los jóvenes-. El planteamiento general sobre el uso del 

tiempo se presentará a través de un t rabajo de Gary S. Becker (4 ) , 

la opción t rabajo en el hogar - descanso, se verá a través de diver^ 

sos t rabajos de Reuben Gronau (17, 18 y 19) y la opción de acumular 

cap i ta l humano se anal izará en los modelos de c i c l o de vida en la 

parte V. 

G. Becker (4) generaliza la función de u t i l i d a d (9) conside-

rando el descanso como un bien entre otros (Z^) y considerando que 

éstos requieren de bienes del mercado (x^) y de tiempo (T.¡), y de 

un proceso de producción f para su consumo. Dicho proceso de pro-

ducción se puede representar como: 

(41) Z-: ?f f j ( x , , T f ) 



y la función de u t i l i d a d se expresaría 

(42) U = U ( Z r . . . , Z m ) | ! U { f 1 . . : . . f | , - ) a U ( x í . . . . . V T 1 . . . . . T p ) 

donde tanto en (41) como en (42) las primeras derivadas parciales se 

consideran no negativas ( i . e . , de Ẑ  respecto a x . y T . , y de U re£ 

pecto a Z j , . . . , Z m ) . La res t r i cc i ón de presupuesto (10) se amplía en 

este modelo, para lo cual G. Becker recurre a la noción de i n g r e s o 

pleno Y ' , entendiendo por éste el ingreso máximo alcanzable, donde 

la maximización de dicho ingreso, en vez de la maximización de la û  

t i l i d a d , requerirá tiempo y bienes para alcanzar más e f i c i enc ia . A 

su vez, la maximización de U generará una di ferencia de ingresos mo-

netarios (L 1 ) con respecto a la maximización de Y ' , obteniéndose la 

s iguiente ident idad: 

<«> L ' < Z 1 Zm) r , V - Y t f ! , . . . , ^ ) 

que expresa que L' son " los ingresos dejados de obtenerse". Escr i-

biendo las funciones de producción (41) de una forma equivalente: 

(44) T, w V i 

b i Z i 

donde t^ es un vector que da el insumo de tiempo por unidad de Ẑ  y 

b.. es un vector s im i la r para los bienes del mercado y considerando 

que Y = Z p .x . como en la ec. (10), se obtiene la r e s t r i c c i ó n de 

recursos to ta les : 

(45) Sp.b.Z. + L1 ( Z j , ,Zm) - Y' , 

que establece que el ingreso pleno se gasta directamente en b ienes 

del mercado e indirectamente en ingreso "dejado de obtenerse". Al ma 

ximizar la función de u t i l i d a d (42) sujeto a la res t r i cc ión (45) se 

t iene: 

(46) 

donde U. = dü/dZv c i = dL'/dxj y 1. = 3L ' / 9T i , y donde e l c o s t o 

marginal de Z. es la suma de b . (p . + c.¡) que es el costo marginal de 

usar bienes, y t^ 1 ^ , el costo marginal de usar tiempo. De no haber 

costos ind i rectos de usar bienes, c- = 0, y la ecuación (46) se redu^ 

ce a: 

(47) U i = A ( b i P i + t - ^ ) , 

que corresponde a la d i v i s ión en costos d i rectos e ind i rec tos . En e^ 

te caso la importancia re la t i va de los ingresos dejados de obtenerse 

sería: 

(48) a i = V i 
Pibi + 1i ti 

y Id del uso del üeinpu: 

(49) y 
t . i 

i p.tK < ' 



Los resultados para el aná l i s i s de la o fe r ta de t rabajo son 

iguales a los obtenidos anteriormente. Un incremento en el ingreso 

no sa la r i a l V, tenderá a aumentar el consumo de todos los bienes y 

por l o tanto el tiempo de consumo. Si se considera la r es t r i c c i ón 

de tiempo: 

(so) r r , - t c - t 0 - i m 

el aumento en el tiempo de consumo Tc tenderá a d isminui r la o fer ta 

de t rabajo Tm. Asimismo, un incremento compensado en las ganancias, 

uniforme en todos los usos del tiempo, conducirá a una sus t i t uc ión 

de bienes intensivos en "ingresos dejados de obtenerse" por bienes % 

tensivos en mercancías ( x . ) . Como los "ingresos dejados de obtener-

se" (ecuación 48) y la intensidad en él uso del tiempo (ec. (49)) eŝ  

tan positivamente correlacionados, el consumo se r e t i r a r á de los bie 

nes intensivos en tiempo, disminuirá Tc y aumentará Tm—( El efecto 

del mismo aumento no compensado dependerá, como en el modelo t r a d i c i o 

na l , de la fuerza r e l a t i v a de los efectos de ingreso y sus t i t uc ión . 

Si se considera que la unidad f a m i l i a r t iene varios miembros, 

el modelo señala que además de asignar ef icientemente el tiempo entre 

los bienes, la unidad también asigna el tiempo de los d i ferentes miem 

bros, donde la asignación de cada miembro se verá i n f l u e n c i a d a por 

las oportunidades de los demás miembros. 

El modelo t rad i c iona l es un caso especial de este modelo cuan 

do se consideran dos bienes, uno de los cuales sólo u t i l i z a tiempo 

(e l descanso) y el o t ro sólo mercancías (el bien compuesto x ) , ade-

más de considerar la tasa sa la r i a l constante. Al ser este en foque 

más general, permi t i rá una v is ión más profunda acerca de lo que suce^ 

de en la economía y , en concreto, en la unidad f a m i l i a r y en la ofer^ 

ta de t rabajo de ésta. Además, este enfoque reduce el énfasis en el 

papel del cambio en los "gustos" para i n te rp re ta r la conducta en la 

opinión de Michael y Becker (30) y Becker (3, lección 10). 

Gronau (19) establece un modelo para una sola persona que ma_ 

ximiza el consumo de un bien U, el cual es una combinación de bienes 

y serv ic ios (Z*) y de tiempo de descanso (T^): 

(51) U = U(Z*, T l ) , 

donde 2* = x + Z, x es la cantidad de bienes del mercado y Z de los 

bienes de la casa. A éstos los considera como una función del t i e m 

po de t rabajo en casa Th : 

(52) Z = f ( T h ) , f ' > 0; f " < 0, 

sujeta a product iv idad marginal decreciente. Al maximizar U sujeta 

a las res t r i cc iones de tiempo y presupuesto: 

( 5 3 > Tm + Th + TL * T0 

x = WT + V m 



se encuentra que la condición necesaria para el óptimo se ha l la cuan 

do el producto marginal del t raba jo en casa es igual a l a t asa de 

sus t i t uc ión entre consumo de bienes y de tiempo, que a su vez es 

igual al precio sombra del tiempo W*; y si la persona t rabaja en el 

mercado (Tm > 0) dichos factores también serán iguales a la tasa de 

sa la r ios del mercado W. 

Si se considera que l a entrada al mercado envuelve costos de 

tiempo ( t ) y dinero (C), se modif ican las res t r i cc iones an ter io res : 

T + Th + T, + d . t = Tn 

(53a) m h L ° 
x + d.C =.WTm + V, 

donde d es una var iab le f i c t i c i a que describe el estado de empleo de 

la persona: 

d = 1 s i Tm > 0 

d = 0 s i Tm = 0. 

A pesar de que la ex is tenc ia de costos de entrada no a f e c t a 

los resultados en este modelo, sí afecta la o fe r ta de t raba jo . 

Al considerar una f a m i l i a compuesta de marido y mujer (señala 

dos con los subíndices 1 y 2 respectivamente), Gronau (18) considera 

que l a f a m i l i a t i ene una función de u t i l i d a d : 

(54) U = U(Z, T a , T l 2 ) 

donde Z requiere para su producción de insumos del mercado x y t iem 

po de t rabajo en casa T h : 

(55) Z = f ( x , T h l , T h 2 ) 

Las res t r i cc iones de tiempo y presupuesto son: 

T L i + T h i + Tmi = T0 P a r a 1 = 1. 2 

(56) 

X = V m l + W2Tm2 + V" 

La óptima combinación de insumos en la producción de bienes de la ca 

sa (Z) depende de las tasas s a l a r i a l e s : 

<57> W f x = W i ; f T h l / f T h 2 = V W 2 -

donde f J h i y f ^ denotan las productividades marginales de T h i y x res^ 

pectivamente. Así , s i los hombres t ienen sa lar ios más a l t o s , la fa -

m i l i a encontrará más barato ( s i son igualmente productivos en el ho 

gar) producir los bienes usando más del tiempo de la esposa. Además, 

la ec. (57) indica que los insumos de tiempo (Th) y bienes (x) esta-

rán variando con el s a l a r i o , de t a l manera que un aumento en Ŵ  pro-

vocará la producción de bienes menos intensivos en tiempo, s i f . ^ . y 

f x son decrecientes. Además, se encuentra que: 

(58) UZ _ tm 
UTLi W i 

donde Cm indica el costo marginal de producir los bienes, indicando 



(58) que la combinación óptima en la producción se determina por la 

igualdad entre la tasa marginal de sus t i t uc ión y la razón de prec ios. 

En 1973, Gronau (17) publ ica un modelo que incluye una función 

de producción para el hombre y ot ra para la mujer en l a producción de 

bienes de casa. Al hacer el supuesto de que estos bienes se producen 

en proporciones f i j a s y como e l sa la r io del marido es mayor que el de 

la mujer, Gronau considera que todo el t raba jo en casa recaería sobre 

la mujer. Si la f am i l i a recibe u t i l i d a d de los bienes del mercado 

(b ) , de los bienes de la casa (Z) y del descanso ( T q , l a S C 0 -

diciones del óptimo, además de la r e s t r i c c i ó n de recursos t o t a l e s , 

en el caso de que l a mujer t raba je , serán: 

(59) 

Ub = À P b ' 

Uz = À Cm-, 

UTL1 = A W r 

UTL2 = AW2' 

donde X es la u t i l i d a d marginal del ingreso y el subíndice de U in^ 

dica la u t i l i d a d marginal respecto a la var iab le indicada. A d i f e 

rencia del caso a n t e r i o r , en este caso el costo marginal no depende-

rá del t rabajo del hombre. 

En este modelo, en términos de efectos de ingreso y s u s t i t i ¿ 

c ión, se t ienen los s iguientes cuatro casos: 1) Un aumento en el sa-

l a r i o del hombre producirá un efecto sus t i t uc ión (+) y un e f e c t o in 

greso ( - ) , quedando indeterminado el signo g loba l . 2) Un aumento en 

el sa la r io del hombre será acompañado de una reducción en la o fer ta 

de t rabajo de la mujer , siempre y cuando los bienes de la casa y el 

descanso de la mujer sean sus t i tu tos del descanso del esposo.—/ 

3) Un aumento en el sa la r io de la esposa reducirá la o fer ta de t ra 

bajo del marido s i los bienes de la casa y el descanso del hombre 

son sus t i tu tos del descanso de la esposa. 4) Un aumento en el s a l a 

r i o de la mujer tendrá un efecto indeterminado sobre su propia o fe r -

ta de t raba jo : a d i fe renc ia del caso 1 ) , en este caso el r e s u l t a d o 

también dependerá de la e las t i c idad de sus t i tuc ión entre el descanso 

de la esposa y de los bienes de la casa y de la e las t i c idad ingreso 

respecto a dichos bienes. 

Si la esposa no. t rabaja en el mercado, las condiciones del Ó£ 

timo se a l te ran respecto a las condiciones (59) : 

(60) Uz = ACm*, 

U T L 1 = A W r 

UT L 2 - AW2, 

donde el costo marginal Cm* depende del precio sombra del tiempo 

y éste es mayor que W2, y donde W* se determina endógenamente depeni 

diendo de los parámetros (pb% P x . Wj y V), determinación ya reseñada. 

(Ver ees. (32) y (40) , Págs. 16 y 20). 
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I I I . MODELOS QUE CONSIDERAN LA PROBABILIDAD DE EMPLEO 
COMO DETERMINANTE DE LA OFERTA DE TRABAJO. 

La disminución de la fuerza de t rabajo cuando d i s m i n u y e l a 

probabi l idad de encontrar empleo ( i . e . , cuando aumenta la desocupa-

ción) puede desplazar los recursos desocupados hacia partes d i f e ren -

tes . Asi por ejemplo, un adul to podrá e l e g i r buscar o t ro empleo, un 

joven puede encontrar más provechoso continuar estudiando, o puede 

frenarse el proceso de migración rural-urbano cuando la desocupación 

es muy a l t a . Así , T. Schul tz—Señala que en 1932, en Estados Uni^ 

dos, hubo un proceso de migración de la ciudad al campo aunque los 

sa lar ios del campo estaban cayendo más rápidamente que los de la ciu^ 

dad, atr ibuyendo este rever t imiento del f l u j o h i s t ó r i c o a la f a l t a 

de empleo en las ciudades. También es posib le que cuando el j e f e de 

f am i l i a quede desocupado, la esposa y los h i jos mayores se vean f o r -

zados a ingresar en la fuerza de t raba jo para proveer a la f a m i l i a 

de algún ingreso. En este caso, sucedería el efecto con t ra r i o , au-

mentándose la fuerza de t rabajo cuando prevalecen malas condiciones 

económicas. 

Dernburg y Strand (12) señalan que la pa r t i c ipac ión en el mer 

cado varía de acuerdo a la s i tuac ión en éste: cuando el empleo de-

c l i n a , los "trabajadores desalentados" abandonan el mercado de traba 

j o y los " t rabajadores ad ic ionales" ingresan bajo la p r e s i ó n de la 

adversidad. En el sentido a n t e r i o r , se puede deci r que el equivaler^ 
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t e del efecto del t rabajador desalentado es el efecto sus t i tuc ión y el 

del t rabajador adic ional es el efecto ingreso. 

Debido al efecto del t rabajador desalentado se habla de un dê  

sempleo ocu l to , y éste, según Dar i ty y Horn (11) es desde el p u n t o 

de v i s ta Keynesiano un desempleo i nvo lun ta r i o , ya que para Keynes 

(26) el pleno empleo se alcanza cuando la e las t i c idad del empleo con 

respecto a un incremento en la demanda agregada se hace cero, y s i 

al aumentar la demanda agregada aumenta el empleo, la s i t u a c i ó n no 

era de pleno empleo exist iendo desempleo i nvo lun ta r i o , s i e n d o por 

tanto el desempleo ocu l to parte de este t i po de desempleo. Para di_ 

chos autores l a de f i n i c i ón convencional de pleno emp leo , i . e . , el 

aclaramiento del mercado, adolece del defecto de proveer de t a n t a s 

posiciones de pleno empleo cuantas veces se igualen la o fe r ta y de-

manda de t rabajo a d i ferentes niveles de empleo. En cont raste , sefte 

lan, la concepción de Keynes de "pleno empleo" provee un c r i t e r i o de 

selección entre todos los posibles niveles de pleno empleo. 

Para ver qué efecto prevalece, s i el del t rabajador desalenté 

do o el del t rabajador ad ic iona l , Dernburg y Strand (12) establecen 

una ser ie de regresiones que son como sigue: 

(61) (FT/P) t = am + a 1 (E /P ) t + a 2 ( X / P ) t + 2 + a 3 ( l / P ) t + v ^ 

donde FT es el número de personas en la fuerza de t raba jo , P la pobla^ 

c ión, E las personas empleadas, X las nuevas compensaciones de desem-

pleo y t el período. Las var iables estacionales se incluyen en la 

constante am- El coe f ic ien te a-̂  (pos i t i vo ) captará el efecto de l 

trabajador desalentado, el a2 ( pos i t i vo ) el del t rabajador ad ic io^ 

nal y el a3 indicará la presencia de una tendencia secular . Como 

el coef ic iente a2 se r e f i e r e a períodos poster iores, se u t i l i z a la 

s iguiente ecuación: 

(62) ( X / P ) t = b m + b , ( E / P ) t . 1 + b 2 ( X / P ) t . 1 + v t 2 . 

.Tomando a l a población por grupos de edad y sexo, l a ecuación 

(61) se transforma en: 

W ' t = a
m i + a l . i ( E / P ' t + a 2 i < X / P > t + 2 + a 4 i < V P > + v t 3 i 

y se especi f ica una nueva ecuación: 

(63) ( E , / P ) t - cm , + c l i ( E / P ) t • c 2 1 ( l / P ) t + c 3 1 ( P l / P ) t • v t 4 . , 

donde el subíndice i se r e f i e r e a cada uno de los 14 grupos formados 

por edad y sexo. Con base a estas ecuaciones se estiman las der iva-

das: 

d F T i = a l i ( l - b 2 ) + a 2 j b l dE. 
dE 1 - b2 ' dE " l i 

dFTi _ dL i dE a ^ - d - b2) + a 2 i b 1 

"dET" = dE~ "dE. = c x i ( l - b2) 

y las e las t ic idades: 
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donde los valores absolutos de E, Ê  y FT. son los valores medios de 

esas var iab les . Los resultados para e.̂  son todos pos i t i vos , para e2 

también excepto en los grupos de hombres de edades e n t r e 44 y 55 

años y entre 55 y 64 años, siendo no s i g n i f i c a t i v o el resul tado en 

el primero de e l l o s . Estos resultados sugieren que el desal iento y 

el abandono del mercado de t raba jo está estrechamente r e l a c i o n a d o 

con el grado de seguridad que t ienen los trabajadores en sus empleos. 

La ex is tenc ia de los efectos del t rabajador adic ional y del t r aba ja -

dor desalentado y el que prevalezca este ú l t imo indica que a medida 

que aumenta el empleo aumenta la fuerza de t rabajo e i m p l i c a l a 

ex is tenc ia de un "desempleo ocu l t o " . Como l o s e ñ a l a n Dernbu rg y 

Strand, cuando decl ina l a ac t i v idad económica "el r eg i s t r o de desem-

pleo y su tasa subvaluan el verdadero n ive l de subu t i l i zac ión de la 

fuerza de t raba jo durante dichos períodos". 

J.D. Mooney (31) estima la d i recc ión y magnitud de la re lac ión 

entre el estado de la economía (aproximado por el desempleo agregado, 

D) y las tasas de pa r t i c ipac ión (TP) de los pobres en las áreas me-

t ropo l i t anas , en un estudio de sección t ransversa l , comparando l o s 

coef ic ientes obtenidos en su modelo de r e g r e s i ó n (C4) pa ra ver 

(64) TP = a + bD + u 

qué g rupos son más sensibles a las v a r i a c i o n e s e c o n ó m i c a s . 

Si b > 0, la tasa de desempleo agregada indicará que prevalece el e 

fecto de¡ t rabajador adic ional (efecto ingreso) y s i b < 0 prevalece 

el efecto del t rabajador desalentado (efecto s u s t i t u c i ó n ) , encontran 

do que prevalece este segundo efecto como en l o s r e s u l t a d o s de 

Dernburg y Strand. Cain y Mincer (10) c r i t i c a n la comparación que 

hace J.D. Mooney entre los coef ic ientes construyendo e l s igu iente mo 

délo: 

(65) TP = a jX j + a2X2 + u ; < 0, a2 > 0 , 

donde X ^ s la var iab le ingreso y X2 es la var iab le sus t i t uc ión . Al 

u t i l i z a r la var iab le D como aproximación a ambas var iab les , se ob t ie 

ne: 

Xj = bxD + Uj , bj < 0 , 

X2 = b2D + u2 , b2 < 0 ; 

y al efectuar la regresión empírica de TP sobre D, se produce el coe 

f i c i ente b ^ : 

bTD 

d T p ^ dXj dX2 
bTD = dD~ = a l dD~ + a2 W = a l b l + a2b2 ' 

Cain y Mincer consideran que la observación de Mooney de que 

J 
bTD donde i , j son d i ferentes grupos, obtenida en un estu 

dio de sección t ransversal no t iene implicaciones en una s e r i e de 

tiempo, ya que es posible obtener d i ferentes coef ic ientes bTD para 
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d i ferentes grupos aun cuando a, - a2» debido a que e l i n d i c a d o r D 

puede ser de más importancia para uno de los grupos o debido a l a s 

d i ferentes proporciones en la fuerza de t rabajo de los d i f e r e n t e s 

grupos. Estos casos son más improbables en una ser ie de t i e m p o en 

donde la tasa de desempleo común representa una s i tuac ión c í c l i c a co 

mún a todos los grupos. 

A l ian C. King (27) considera que no se cumple el supuesto de 

que el ind iv iduo puede escoger su número de horas trabajadas a un sâ  

l a r i o relat ivamente constante.—'' Mediante un aná l i s i s de regresión 

de cor te t ransversa l , este autor pretende encontrar que en los merca^ 

dos laborales donde las horas son más var iab les ( l o que permite rite 

yor f l e x i b i l i d a d en-los horar ios de t rabajo) habrá una mayor propor^ 

ción de mujeres en la fuerza de t raba jo . Esta h i p ó t e s i s la ve cor^ 

firmada en el grupo de mujeres que t ienen niños menores de seis años. 

Este resultado l i m i t a el primer supuesto que hace T. A. Finegan (14) 

en el sent ido de que en la mayoría de las ocupaciones y clases indu^ 

t r í a l e s , la longi tud de la semana de t raba jo es determinada pr imar ia 

mente (aunque no exclusivamente) por las preferencias de los trabaja^ 

dores y fo r ta lece el aná l i s i s de G.Becker (4) en el sentido de la im 

portancia del concepto de " los ingresos dejados de obtenerse", debién 

dose en fa t i za r que los usos del tiempo dependen de las oportunidades 

d isponib les. Otro estudio que refuerza este aná l i s i s es el de S. K. 

Smith (39) que anal iza los determinantes de la par t i c ipac ión femeni 

na y el tamaño de la f am i l i a en la ciudad de México. Al d i v i d i r el 

mercado de t rabajo en moderno ( t rabajos que requieren atención comple 

ta) y t r a d i c i o n a l , Smith considera que el costo de oportunidad de los 

niños no es el sa la r io potencial (o sa la r io o f rec ido ) , de la m u j e r 

mul t ip l icado por el tiempo que se pasa atendiendo a los niños, s i n o 

que dicho costo se determina por la d i fe renc ia entre el sa la r io poten 

c ia l y el sa la r io que se podría obtener s i la mujer t rabajara y cuida 

ra a sus h i jos simultáneamente. Smith encuentra que el sa la r io de l 

marido t iene un efecto negativo sobre la par t i c ipac ión de la mu je r 

en el sector t rad ic iona l (un fue r te efecto ingreso) pero dicho efec-

to no se encontró para la par t i c ipac ión en el sector moderno. 

Nakamura, Nakamura y Cullen (32) presentan un modelo semejan-

te al de J. Heckman (22) en un estudio de cor te transversal para las 

mujeres casadas en Canadá. Además de las carac te r ís t i cas personales 

incluyen carac te r ís t i cas de las regiones, entre las que se encuentra 

la tasa de desempleo y un índice de oportunidades de t rabajo referen^ 

te al mercado de t rabajo donde dicho índice alcanza valores más al_ 

tos entre más trabajos propios de las mujeres ( se rv i c i os , t r a b a j o s 

de o f i c i n a , e t c . ) haya, midiendo así tanto la s i tuac ión del mercado 

de trabajo como considerando la rea l idad de la segregación ocupacio-

na i por sexo. Simultáneamente a obtener estimaciones para el s a l a -

r i o ofrecido y para las horas de t raba jo o f rec idas, los autores con-

sideran un modelo dual (o b inar io ) para anal izar la par t ic ipac ión en 



el mercado, encontrando que a mayor tasa de desempleo y menor índice 

de oportunidades de empleo menor pa r t i c i pac ión , resul tado semejante 

al encontrado por o t ros autores y al de A. C. King. A d i fe renc ia de 

los demás autores reseñados, aunque congruente con el aná l i s i s de Ben 

Porath, encuentran que a mayor n ive l de sa lar ios corresponde un me 

ñor número de horas trabajadas y una mayor tasa de pa r t i c i pac ión . En 

cuanto al sa la r io o f rec ido encuentra que a mayor índice de opor tun i -

dades de empleo corresponde mayor sa la r io pero no encuentran efectos 

s i g n i f i c a t i v o s de la tasa de desempleo sobre los sa lar ios ofreci_ 

dos. 

No todos los autores están de acuerdo sobre e l efecto del t ra 

bajador desalentado. F le isher y Rhodes (15) anal izan el e f e c t o de 

la tasa de desempleo sobre la tasa de par t i c ipac ión usando un mode-

lo de ecuaciones simultáneas y de sección t ransversa l , a p l i c á n d o l o 

sobre una población de hombres y mujeres casados. El modelo es: 

(66) TPj = aQ + ajD + a2V + Bj + Uj 

(67) TP2 = bQ + bjD + b2V + b3W2 + B2 + u2 

(68) D = cQ + CjTj + c2T2 + c 3 0 ' + u3 

donde TP1 y TP2 señalan la tasa neta de pa r t i c ipac ión de hombres y mu 

je res respectivamente, D es la tasa de desempleo, V el ingreso no sa 

l a r i a l , W9 el sa la r io de las mujeres, 0' es el porcentaje de cambio 

en el empleo con rezagos (usado para aproximar los cambios en la de 

manda agregada) y B1 y B2 son otras var iables de contro l para e v i t a r 

coef ic ientes sesgados. El los consideran que la estimación de dichas 

ecuaciones por el método de mínimos cuadrados o rd ina r ios , produce coe 

f i c i en tes sesgados en los estudios de sección transversal y usan el 

método de mínimos cuadrados en dos etapas para la solución simultánea. 

Encuentran que por el método de mínimos cuadrados ord inar ios los coe 

f i c i en tes â , y bx son negativos y s i g n i f i c a t i v o s pero por el método 

en dos etapas dichos coef ic ien tes se tornan pequeños y no s i g n i f í c a t e 

vos. Además observan que se obtienen signos negativos s i g n i f i c a t i v o s 

para C j , c 2 y c 3 en ambas regresiones. Los resultados para a1 y bj 

los l levan a considerar que en los estudios de cor te t ransversal se 

ha sobreestimado el efecto del t rabajador desalentado.—'' 

Ante la ausencia de modelos que incluyan la probabi l idad de em 

pleo Har t ley y Revankar--/(20) desarro l lan un modelo que i n c l u y e la 

probabi l idad p* de estar empleado en el s iguiente período. Para el los 

el ingreso esperado ĉ  será: 

(69) c = p*WTm 

donde p* es la probabi l idad de encontrar empleo y W y Tm el sa la r i o y 

las horas trabajadas respectivamente, condicionado a que el ind iv iduo 

ofrezca Tm horas de t raba jo . El modelo es como e l t r a d i c i o n a l : 

U = U(x, T^) , pidiéndose ahora que el ind iv iduo maximice la u t i l i d a d 

esperada suponiendo que la función de u t i l i d a d no tenga sesgo de cer 



teza . La r e s t r i c c i ó n presupuestal se expresa: 

px = gWTm + V 

To = T L + G T
M 

donde g es una var iab le a lea to r ia b inar ia que toma el valor de 1 s i 

el ind iv iduo se emplea y 0 si no. Dado que x y TL t ienen un c a r á c 

te r a l e a t o r i o , el problema de maximización se expresa: 

(70) ' Max U(x, T. ) 
Tm 

donde las esperanzas condicionales: x = E(x | T j y TL = E(TL | Tm) 

son funciones de Tm sujetas a las siguientes res t r i cc iones de presu-

puesto (71a) y de tiempo (71b): 

(71a) px = p*WTm + V 

(71b) Tq = T l + p*Tm 

La solución de (70) sujeta a las res t r i cc iones (71a y b) per-

mite expresar la función de o fe r ta de t raba jo : 

Tm = f ( p , W, V, p*) 

y como T es cuasihomogénea de grado cero en p, W, y V, usando el con J m 

sumo como numerario, se obt iene: 

(72) Tm = f (W/p, V/p, p*) , 

por lo tan to , señalan estos autores, s i el indiv iduo maximiza su u t i 

l idad esperada, su o fe r ta de t rabajo dependerá del sa lar io r ea l , del 

ingreso real no-sa la r ia l y de la probabi l idad de encontrar empleo. 

El los encuentran que la o fer ta de t rabajo del ind iv iduo varía d i rec -

tamente con los sa lar ios reales e inversamente a la probabi l idad de 

empleo s i el efecto ingreso es suficientemente pequeño. Este resu l -

tado indica que cuando aumenta la inseguridad del ind iv iduo en su em 

pleo, tenderán a aumentar sus horas ofrecidas de t raba jo .—' ' 

Otro modelo que considera que la o fe r ta de t raba jo aumenta al 

disminuir la probabi l idad de empleo es el de Toikka y Holt (40) quie 

nes consideran un proceso de probabil idades de Markov caracterizado 

por t res estados: empleados (E), desempleados (D) y fuera de la fuer^ 

za de t rabajo (N). Las t res probabil idades de t rans ic ión son: de D 

a N (DN), de E a N (EN) y de N a E o D (NL.) . El modelo es como s i 

gue: 

( 7 3 ) ' U(N) = bQ + b2Y + Za.D. + v ( i= 1, . . . , 11) 

donde U(N) es la u t i l i d a d de la ac t i v idad fuera del mercado, Di son 

variables f i c t i c i a s estacionales y Y es el ingreso f a m i l i a r . La pro^ 

habi l idad de que un empleado abandone el mercado de t rabajo (74) vâ  

r ia rá inversamente con los sa lar ios W y directamente con la u t i l i d a d 

(74) P(EN) = q(W(-), U(N)( + )) 

de estar fuera de la fuerza de t rabajo ( los signos esperados se expre 

san entre paréntes is) . Uniendo las ecuaciones (73) y (74) se obt iene: 



P(EN) = q(D1 . . . , D n , W(-) , Y(+)) 

A su vez, la probabi l idad entrar a la fuerza de t raba jo p(NL) 

var iará con la u t i l i d a d esperada de la búsqueda de empleo U(S) y con 

U(N): 

(75) P(NL) = e(U(S)(+) , U(N)( - ) ) , 

e inversamente, la probabi l idad de que el desempleado abandone l a 

fuerza de t rabajo P(DN) será: 

(76) P(DN): d (U(S) ( - ) , U(N)(,+ ) ) . 

Si se denota por p* la probabi l idad de que un desempleado en-

cuentre un empleo aceptable en un mes, y la u t i l i d a d de la búsqueda 

por C, se obtiene la u t i l i d a d esperada de la búsqueda U(S): 

(77) U(S) = p*W + (1 - p*)C 

Mediante las ecuaciones (77) , (76) , (75) y (73) se obt iene: 

P(NL) = e(p*W + (1 - p* )C(+) , bQ + b x Y(- ) + Z a ^ ) 

P(DN) = d(p*W + (1 - p * ) C ( - ) , bQ + b x n + ) + E a ^ . ) 

y considerando C constante se encuentra que: 

(78) P(NL) = E(DX . . . , D n , p*W(+), p * ( - ) , Y ( - ) ) 

y 

(79) P(DN) = d(D1 , D n , p*W(-), p( + ) , Y( + ) ) . 

La d i f i c u l t a d de este modelo es i n te rp re ta r qué se e n t i e n d e 

por la u t i l i d a d de la búsqueda de empleo (C) que es la que o r i g i n a 

los signos de p* esperados en las ecuaciones (78) y (79) . 

Hasta aquí se ha v i s to que los sa lar ios (W) y la probabi l idad 

de encontrar empleo (p*) juegan un papel muy importante en los mode-

los de o fe r ta de t raba jo . La importancia de estas var iables se am 

p l í a cuando se considera que para algunos autores, expl ican en parte 

los procesos migrator ios que son una forma de cambiar la f u e r z a de 

t raba jo y las tasas de pa r t i c i pac ión . 

La mayoría de los autores que consideran la probabi1idad de em 

pleo como una var iab le exp l i ca t i va en los cambios en la tasa de par-

t i c i pac ión u t i l i z a n como medida a la tasa de desempleo. A d i f e ren -

cia de éstos, M. Todaro (39) , interesado en el proceso migra tor io ri¿ 

ral-urbano en los países subdesarrol lados, considera que el foco de 

atracción para los migrantes es el sa la r io esperado p*W, en el sector 

moderno, def iniendo la probabi l idad de encontrar empleo en dicho se£ 

to r como: 

< M > P * ( t ) * F T ( f > ( - W 

donde N(t) es el empleo t o t a l en el sector moderno en el período t , 

FT es la fuerza de t rabajo urbana y g es la d i fe renc ia entre la tasa 

de crecimiento del producto i ndus t r i a l y la de la product iv idad en el 

sector moderno, i . e . , la tasa de crecimiento de los empleos en e l 



sector moderno. 

Manuel Gollás (16) , part iendo del modelo de Todaro, conside-

ra diversos modelos de regresión basado en la concepción de que la 

migración (m) es explicada en parte por la d i fe renc ia en el f l u j o deŝ  

contado de ingresos esperados urbano-rurales: 

(81) m = f 
y p ; i ( t ) Y u . ( t ) - P * ( t ) Y r . ( t ) 

j = l (1 + i ) J 

donde p* . es la probabi l idad de que e l migrante que l legó al área me 

t ropo l i t ana de l a ciudad de México en el año t tenga t rabajo en e l 

"sector moderno" en el año t + j , Yuj. ( t ) es el i n g r e s o esperado 

anual por el migrante en el area metropol i tana en el año t + j , p * ( t ) 

es l a probabi l idad de encontrar empleo con l a remuneración de sala-

r i os mínimos rura l en el año t , Y r j . ( t ) es el ingreso medio esperado pa 

ra el año t + j en las zonas rura les de los estados de mayor m i g r a -

ción al área metropol i tana, Nt es un indicador de vida ac t iva de los 

migrantes en el año t en el medio urbano, e i es la tasa de descuen-

t o . 

Gollás encuentra que la d i fe renc ia de ingresos urbano-rural es 

una var iab le s i g n i f i c a t i v a en l a expl icac ión de la migración ru ra l -u r 

baña, que dicha expl icación aumenta cuando se considera la t a s a de 

descuento y que continúa aumentando al i n t roduc i r en sus modelos de 

regresión las var iables referentes a la probabi l idad de encontrar em 

pleo en el sector urbano y en el sector r u r a l . También encuentra 

que un aumento porcentual en la d i fe renc ia entre el ingreso rura l y 

el urbano estimula más la migración que un aumento porcentual simi 

l a r en el número de empleos urbanos. Una l im i tac ión fuer te en su es 

tudio es el uso de los sa lar ios mínimos como aproximación a los ingre 

sos urbanos y ru ra les . 

D. Salvatore (34) examina el modelo de Todaro y lo prueba pa-

ra el caso de l a migración Sur-Norte en I t a l i a . En lugar de conside 

rar que el sa la r io esperado es el foco de at racc ión en el Norte, con 

sidera que ambas var iables (p* y W) deben mantenerse por separado ya 

que al in tegrarse en una sola var iab le se deja de obtener toda la in 

formación que proveen ambas variables.separadamente. Este autor con^ 

sidera una tasa de desocupación: 

D = 1 - E/FT 

donde E es el número de ocupados y FT es la fuerza de t raba jo , que 

u t i l i z a para ambas regiones (D^ en el Norte y D$ en el Sur) para de 

f i n i r una tasa que usa como var iab le exp l i ca t i va : 

, , DN ( t ) - D_(t) 
(32) D*( t ) = - N S 

D s ( t ) 

esperando que un aumento en D*( t ) disminuya la migración de l Sur al 

Norte. Al hacer el estudio empírico compara los resultados obtenidos 

integrando W y D* en el sa la r io esperado y manteniéndolas por separa-



do, encontrando que en este ú l t imo caso mejoran mucho los resul tados. 

No siempre se encuentra que la migración neta aumenta la tasa 

de pa r t i c ipac ión en el mercado de t raba jo . Así Roger K. Baer (2) ana 

l i z a la pa r t i c i pac ión masculina por grupos de edad en un estudio de 

cor te transversal mediante regresión l i n e a l , encontrando que la migra 

ción neta sólo es s ign i f i ca t ivamente pos i t i va , respecto a la part ic i_ 

pación, en el grupo de 25 a 34 años y es negativa en todos los g r u -

pos de 45 años y más. También encuentra que la tasa de part icipación 

responde posit ivamente al n ive l de sa lar ios y que a menor desempleo 

corresponde mayor tasa de pa r t i c i pac ión , por lo cual sólo se impl ica 

r í a la re lac ión negativa entre migrac ión-par t ic ipac ión cuando se con^ 

sideran constantes sa la r ios y desempleo s in contradecir los modelos 

y resultados an ter io res . 

IV. MODELOS QUE ESPECIFICAN UNA FUNCION DE UTILIDAD 

Un enfoque d i fe ren te espec i f ica la función de u t i l i d a d . As í , 

se puede considerar una espec i f icac ión ad i t i va de la u t i l i d a d — ' ' de 

la forma s igu ien te : 

n 
(83) U ( x , , . . . , x )= Z a - l n ( x . - b . ) , 

i i = l 

donde las "a" y las "b" son constantes, sat is fac iendo a i > 0, Za.¡=l 

y bj < x.j donde Xj . . . xn son los bienes; al considerar la r e s t r i c 

ción presupuestal: Z p i x i = Y, y maximizar la función de u t i l i d a d se 

obtiene: 

(84) p i X i = p .b . + a.(Y - Z p.b.). 

Este modelo considera que e l consumidor compra i n i c i a l mente b^ 

unidades del bien i con un costo de p^b^ quedándole un p r e s u p u e s t o 

Y - Z p.jb.j al que se le denomina "ingreso supernumerario". De (84) 

se desprende que el consumidor completa sus compras gastando una f rac 

ción a.j del ingreso supernumerario en el bien i . A este enfoque se 

le llama sistema de gasto l i nea l o función de u t i l i d a d de St.one-Geary 

por los t rabajos de éstos—'• usando esta función. Este enfoque lo a 

p l ican D. J . Faurot y G. H. Sel lon, J r . (13) al aná l i s i s de la o fe r -

ta de t raba jo . 

Otra forma de espec i f icar la función de u t i l i d a d es mediante 



do, encontrando que en este ú l t imo caso mejoran mucho los resul tados. 

No siempre se encuentra que la migración neta aumenta la tasa 

de pa r t i c ipac ión en el mercado de t raba jo . Así Roger K. Baer (2) ana 

l i z a la pa r t i c i pac ión masculina por grupos de edad en un estudio de 

cor te transversal mediante regresión l i n e a l , encontrando que la migra 

ción neta sólo es s ign i f i ca t ivamente pos i t i va , respecto a la part ic i_ 

pación, en el grupo de 25 a 34 años y es negativa en todos los g r u -

pos de 45 años y más. También encuentra que la tasa de part icipación 

responde posit ivamente al n ive l de sa lar ios y que a menor desempleo 

corresponde mayor tasa de pa r t i c i pac ión , por lo cual sólo se impl ica 

r í a la re lac ión negativa entre migrac ión-par t ic ipac ión cuando se con^ 

sideran constantes sa la r ios y desempleo s in contradecir los modelos 

y resultados an ter io res . 

IV. MODELOS QUE ESPECIFICAN UNA FUNCION DE UTILIDAD 

Un enfoque d i fe ren te espec i f ica la función de u t i l i d a d . As í , 

se puede considerar una espec i f icac ión ad i t i va de la u t i l i d a d — ' ' de 

la forma s igu ien te : 

n 
(83) U ( x , , . . . , x )= Z a - l n ( x . - b . ) , 

i i = l 

donde las "a" y las "b" son constantes, sat is fac iendo a i > 0, Z a ^ l 

y bj < x.j donde Xj . . . xn son los bienes; al considerar la r e s t r i c 

ción presupuestal: Z p i x i = Y, y maximizar la función de u t i l i d a d se 

obtiene: 

(84) p i X i = p .b . + a.(Y - Z p.b.). 

Este modelo considera que e l consumidor compra i n i c i a l mente b^ 

unidades del bien i con un costo de p^b^ quedándole un p r e s u p u e s t o 

Y - Z p.jb.j al que se le denomina "ingreso supernumerario". De (84) 

se desprende que el consumidor completa sus compras gastando una f rac 

ción a.j del ingreso supernumerario en el bien i . A este enfoque se 

le llama sistema de gasto l i nea l o función de u t i l i d a d de St.one-Geary 

por los t rabajos de éstos—'• usando esta función. Este enfoque lo a 

p l ican D. J . Faurot y G. H. Sel lon, J r . (13) al aná l i s i s de la o fe r -

ta de t raba jo . 

Otra forma de espec i f icar la función de u t i l i d a d es mediante 



la función de u t i l i d a d t ranslogarí tmica: 

n n 
(85) U(x) = 2 c . l n x . + 1/2 Z Z d. . ln x. ln X j 

i = l i - 1 J - l 

donde las "c" y las "d" son constantes. En este caso las proporcio-

nes del gasto del presupuesto en el bien i , s . = PjX./Y, se expresan: 

(86) s . = 

n 
c. + Z d . . l n x . 

1 -i=l 10 J 

i n n n 
Z c. + Z Z d . ln x 

k=l K k=l j = l KJ J 

Otra forma de especi f icar la función de u t i l i d a d es mediante 
19/ 

la función Cobb-Douglas generalizada— : 

n n x. + x-
(87) U(x) = a + Z Z b. - ln J j 

, - i = l j = l J 2 

Estas funciones son aplicadas por T.O. Wales y A. D. Wodland 

(41) al aná l is is de la ofer ta de trabajo de los miembros de una fami. 

l i a considerando que maximizan una función de u t i l i d a d respecto al 

ingreso pleno después de impuestos (Y1) y respecto a las horas de des 

canso del hombre y la mujer ( T q y TL 2 respectivamente): 

(88) U(TL1, T l 2 , Y ' ) . 

En el caso del modelo de gasto l i nea l la sust i tuc ión de (84) 

en (83) daría la función ind i recta de u t i l i d a d : 

(89) Uj(y,p) = ZaJn a i + ln (Y - Zp .b . ) - Z a . l n p. 

en función de los precios (p) y del ingreso ( Y ) . De una forma s imi-

la r Wales y Woodland derivan la función ind i rec ta de u t i l i d a d y en ba 

se a ésta derivan la recíproca de dicha función U'(W|/Y', W¿/Y', 1/Y') 

obteniendo la función de demanda de T ^ , T^2 e Y ' mediante la diferen^ 

ciación de U' con respecto a sus argumentos. Mul t ip l ican dichas ñm 

ciones de demanda por v1 = Wj/Y', v2 = W^/Y' y vx = 1/Y' respec-

tivamente y obtienen las relaciones de proporcionalidad: 

(90a) s l ( v , . v v ) - * 1 8 U , < V ( 1 . , 2 x ) 

donde 

W'T* ( v , , v , , v ) 
(90b) s i ( v r v2> vx> = V a < V V 2 - V x > « 1 1 1 / 2 x 

es la proporción (respecto a Y') del descanso del esposo, definiéndo 

se de una manera análoga s2 y s . Con f ines de estimación usan dos 

formas para U': la Cobb-Douglas generalizada y la t ranslog. En e l 

primer caso obtienen: 

- ' . ^ J j , v v y " 1 + y i + v ' 1 ! -

1 1 2 x \ v w 1 • v 1 - ^ 1 

y para la t ranslogarí tmica: 
1 0 2 0 1 2 3 3 4 6 



Z b . j l n Vj • b Q i 

(92) i ( r y — 

para i , j , k = l , 2 , x en cada caso y donde b ^ = b^ . . Estas funciones, 

consideran los autores, no contienen las res t r i cc iones que hacen i n 
20/ 

deseable el sistema de gasto l inea l—-

Para la estimación sólo incluyen parejas casadas que no o f re -

cen res t r i cc iones en cuanto al número de horas t rabajadas, d i v i d i é n -

dolas en grupos en razón a su educación y a l a edad del h i j o menor, 

probando que, en su muestra, a estas ca rac te r í s t i cas c o r r e s p o n d í a n 

funciones de u t i l i d a d d i fe ren tes . Encuentran resultados similares en 

las dos formas funcionales usadas. Un aumento en los sa lar ios de los hom 

bres conduce a una disminución en sus horas trabajadas s in efecto so 

bre las de las esposas; un incremento en los sa la r i o de l a s esposas 

no cambia las horas trabajadas de éstas pero aumenta las de los es-

posos. Estos resultados se re f i e ren al promedio global de la muestra 

ya que para cada pareja suponen una función de u t i l i d a d y por lo tan^ 

to una respuesta pos i t i va o negativa a las var iables exp l i ca t i vas . 

La mayor d i f i c u l t a d que se presenta es que encuentran que sólo el 50% 

de las observaciones muéstrales cumplen l a condición de cuasi conca-

vidad en las funciones de u t i l i d a d i n d i r e c t a , atribuyendo este resul_ 

tado a que las parejas o bien no maximizan la u t i l i d a d , o b ien , a que 

las funciones de u t i l i d a d usadas no representan la verdadera función 

de u t i l i d a d en un amplio rango de observaciones. 

El enfoque de gasto l i nea l l o u t i l i z a n D. J . Faurot y G. H. 

Sel lon, J r . (13) , en un modelo que presenta la s igu iente forma: 

(93) U = a j l n ( I L 1 - T l J ) + a 2 In ( T ^ - T ^ ) + a3 ln (x - x* ) 

+ a 4 l n (V - (1 + r ) VQ), 
* * 

donde T ^ , T ^ y x * representan cantidades de subsistencia de horas 

fuera del mercado del esposo, de la esposa y de bienes, respectivamer^ 

t e ; V - (1 + r)Vg representa la acumulación de riqueza dado que los 

gastos cor r ientes en consumo son menores que el ingreso s a l a r i a l co 

r r i e n t e . Se considera que Za. = 1 y T * j < T ^ , T*2 < T^ 2 , x* < x y 

(1 + r )V 0 < V, indicando esta ú l t ima desigualdad que las fami l i as son 

acumuladoras de r iqueza. Las fami l ias maximizan su u t i l i d a d (U) su-

je tas a la r e s t r i c c i ó n de presupuesto: 

(94) WjÍTq - T q ) + W2(Tq - T l 2 ) + VQ + rVQ = x + V 

obteniéndose las funciones de demanda para el tiempo fuera del mer-

cado, implicando las funciones correspondientes de o fer ta de trabajo: 

(95a) T m l (W r W 2 ) - ( T q - T ^ ) - - ¡ ¡ L • W ^ - T ^ ) - x * ] 

(95b) Tm 2 (W l ,W2 ) - (T 0 -T* 2 ) - [ w ^ V T ' j ) • W2(T0-T*2) - x * ] 

Como se puede observar, en las ecuaciones anter iores no apare 

ce la var iab le de ingresos no sa la r ia les V, lo cual lo consideran los 

autores una gran ventaja por considerar que dicha var iab le produce 



resultados sesgados del efecto ingreso por r e f l e j a r , en una f u n c i ó n 

de oferta de t raba jo , efectos de los sa lar ios pasados y fu tu ros . 

Las res t r i cc iones que impone este enfoque son: 1) los efectos 

(compensados) de sus t i t uc ión del sa la r io propio son pos i t i vos i m p l i 

cando que f L 1 y T L 2 son bienes normales y 2) ambos efectos, compensa 

dos y no compensados, del sa la r io sobre e l o t ro miembro de la famil ia 

son negativos implicando que T L 1 y T l 2 son bienes sus t i t u t os . Es e£ 

ta segunda res t r i c c i ón la que parece o r i g ina r el éx i to l imi tado en el 

estudio empírico ya que, por ejemplo, Kniesner (28) había encontra-

do que eran complementarios en c i e r t os grupos de edad; o t ra posibi l i_ 

dad es que el concepto de u t i l i d a d f a m i l i a r sea inapropiado (como hi_ 

potet izan Wales y Woodland). 

• 

ww 

• j 

• • 
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V.- MODELOS QUE CONSIDERAN EL CICLO DE VIDA. 

En los modelos de c i c l o de vida se supone que el ind iv iduo sa 

be que v i v i r á un período determinado de tiempo y el problema se pre 

senta como el de la m a x i m i z a c i ó n de una f u n c i ó n de u t i l i d a d , 

tanto en un punto en el tiempo como a través de éste. Se u t i l i z a n 

dos tasas de descuento: p es la tasa de descuento sub je t i va , también 

llamada tasa de preferencia en el tiempo o tasa de impaciencia, y r 

es la tasa de in terés en un mercado perfecto de cap i ta les . La compa 

ración entre ambas tasas rev is te importancia, ya que de sudi ferenc ia 

depende e l consumo (y por tanto la o fe r ta de t raba jo) a t r a v é s del 

tiempo. Se encuentra en uno de los estudios que r>p y ot ro estudio 

lo considera el caso normal. La razón- de su "normalidad" es que los 

mercados de cap i ta l son imperfectos y la persona común no t iene opo_r 

tunidad, s i la tasa de in terés es baja, de pedir prestado para conti_ " 

nuar descansando, o s i se considerara un mercado per fec to , dicha ta-

sa sería mucho más a l t a de lo que se le conoce tanto por la demanda 

como por el r iesgo. 

Dentro de su período de vida el ind iv iduo no sólo t i e n e que 

determinar la re lac ión entre t raba jo y descanso sino también la reía 

ción con la formación de cap i ta l humano. De los cinco estudios p ^ 

sentados en esta par te , t res incluyen este tema. Al i n c l u i r el cap i 

ta l humano una parte de las variaciones en los sa lar ios en e l c i c l o 

de v ida, se transforma dicho cap i ta l en var iable endógena en e s t o s 
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be que v i v i r á un período determinado de tiempo y el problema se pre 

senta como el de la m a x i m i z a c i ó n de una f u n c i ó n de u t i l i d a d , 

tanto en un punto en el tiempo como a través de éste. Se u t i l i z a n 

dos tasas de descuento: p es la tasa de descuento sub je t i va , también 

llamada tasa de preferencia en el tiempo o tasa de impaciencia, y r 

es la tasa de in terés en un mercado perfecto de cap i ta les . La compa 

ración entre ambas tasas rev is te importancia, ya que de sudi ferenc ia 

depende e l consumo (y por tanto la o fe r ta de t raba jo) a t r a v é s del 

tiempo. Se encuentra en uno de los estudios que r>p y ot ro estudio 

lo considera el caso normal. La razón de su "normalidad" es que los 

mercados de cap i ta l son imperfectos y la persona común no t iene opo_r 

tunidad, s i la tasa de in terés es baja, de pedir prestado para conti_ " 

nuar descansando, o s i se considerara un mercado per fec to , dicha ta-

sa sería mucho más a l t a de lo que se le conoce tanto por la demanda 

como por el r iesgo. 

Dentro de su período de vida el ind iv iduo no sólo t i e n e que 

determinar la re lac ión entre t raba jo y descanso sino también la reía 

ción con la formación de cap i ta l humano. De los cinco estudios p ^ 

sentados en esta par te , t res incluyen este tema. Al i n c l u i r el cap i 

ta l humano una parte de las variaciones en los sa lar ios en e l c i c l o 

de v ida, se transforma dicho cap i ta l en var iable endógena en e s t o s 



modelos. 

En la medida que suponemos que las personas conocen la función 

de sa lar ios que enfrentarán a través del t iempo, los cambios futuros 

en los sa lar ios o los cambios sa la r ia les en otras edades, estarán â  

fectando la o fe r ta actual de t raba jo . Este resultado se presenta en 

el úl t imo a r t í c u l o reseñado e ind ica que el "precio sombra del t iem-

po" también depende de las tasas de sa la r i os . 

Para el estudio de la d i s t r i buc i ón del tiempo del ind iv iduo a 

l o largo de su tiempo de v ida , G. Becker (6) supone auna persona que 

está segura de que v i v i r á j i períodos. Su bienestar económico depen-

derá de su consumo en el t iempo: 

(96) U = U(ZX Zn) 

donde Z. es l a cantidad de bienes que e l ind iv iduo consumirá durante 

e l período i . Estos bienes requieren para su consumo, de bienes del 

mercado x. (bien compuesto), de tiempo T^. y de una forma de producir 

los f : 

(97) Z. = f i ( x . , T c i ) 1 - 1 . . . , . n 

donde e l tiempo del ind iv iduo está res t r ing ido en cada p e r í o d o por 

su tiempo disponib le T^: 

(98a) T . + T . = I i= 1 , . . . , n 
ci mi 0 

Suponiendo un mercado perfecto de capi ta les con una t a s a de 

in terés i gua l , r , en todos los períodos, la r e s t r i c c i ó n presupuestal 

(o dotación) dependerá tanto de los ingresos sa la r ia les (W) como de 

los no sa la r ia les (V): 

n p -x . n W-T • + V. 
(98b) Z 1 \ , = z 1 m l 1 

i = l ( l + r ) 1 " 1 i = l (1 + r ) 1 " 1 

e integrando las dos res t r i cc iones , (98a) y (98b), en una sola se ob 

t iene (98c): 

(98c) ^ P i x . + W i;Tc. . U ^ + V. . 0 < T c . < T 0 

(1 + r ) 1 " 1 ( l + r ) i _ 1
 X i > 0 ; i = l , . . . , n 

donde el lado derecho representa la "r iqueza t o t a l " , concepto equiv^ 

len te al de ingreso t o t a l o pleno. Las condiciones de opt imal idad, 

de (96) sujeta a (98) , de primer orden son: 

( " a ) U i f x i = - i A _ i = ! n 
(1 + r ) 1 " 1 

A W, 
(99b) U f = " 1 = i , n 

1 (1+r) 

donde f x - = 3 f . / 3 X i ; f t i = 3 = 3U/3Z i y A es el multi_ 

p l icador de Lagrange c igual a la u t i l i dad marginal de la r iqueza. Divi_ 

diendo las ecuaciones (99a) y (99b) se obtiene (100): 



( ioo) f t i 

f . p. x i 

l a cual señala que en cada período el producto marginal del tiempo de 

consumo en re lac ión a los bienes es igual a la tasa de sa la r io real 

en el mismo período. 

Si se supone que todas las f . son homogéneas de grado 1, y s i 

los productos marginales son decrecientes, l a ecuación (100) señala 

que cuando los sa la r ios son relat ivamente a l t o s , la producción de Z^ 

será re lat ivamente in tens iva en bienes. Además, part iendo de (99a) 

y considerando los precios estab les, p i = p^ = 1, se obt iene (101): 

* 

(101) u. f . . . 

u0 x v 

y como W- > W. impl ica que T . / x , < T . / x - , se sigue de los supues-
J « C J J C 1 I 

tos de homogeneidad y de rendimientos decrecientes que f . > f . , por x i x j 

l o que se obt iene (102): 

(102) U. < , i < 
" 0 7 T ( 1 + r ) s i W i 7 W j 

Asumiendo una preferencia neutral en el tiempo en el sentido 

de que las IL deben ser las mismas s i las 2. son las mismas, se dedu^ 

ce que el consumo de bienes será igual a través del tiempo s ó l o s i 

r = 0 y el sa la r io es igual en todos los períodos. Si consideramos 

r = 0 y los sa lar ios crecientes en e l tiempo (W .̂ > W. s i j > i ) se 

tendrá que IK > Ih y 1. < 2. con lo que el consumo Z i r á decreciera 

do en el tiempo. Si después de c i e r t a edad, el sa la r io empieza a dis 

m inu i r , se dará la re lac ión inversa. No se puede señalar lo mismo 

del consumo entendido ordinariamente como compra de bienes en el mer 

cado x i , e l cual tenderá a aumentar conforme aumentan los sa lar ios al 

hacerse el consumo de Z in tens ivo en bienes ( x ^ ) . Como 2. disminuye 

al aumentar el s a l a r i o , este enfoque no proporciona un resul tado de 

f i n i t i v o sobre s i aumentará o d isminuirá x^ . 

Los resultados anter iores implican que las horas de t raba jo en 

el mercado Tm i rán aumentando conforme aumenta el s a l a r i o . Si l a ta^ 

sa de in terés r es mayor que cero, Tc alcanzará un mínimo a n t e s de 

que U alcance un máximo y , por l o tan to , Tm alcanzará un máximo antes 

de que W lo haga. 

Si consideramos una función de producción de cap i ta l humano 

(j)̂  donde i ind ica el per iodo, se t iene : 

<¡>i = ( T e i , x e i ) 

donde T e i y x g . indican ir,sumos de tiempo y bienes respectivamente 

u t i l i z a d o s en la producción de cap i ta l humano ^ . Entonces: 

E i + l 9 ' ¡ ' " 



donde E ^ es el acervo de cap i ta l humano al p r i n c i p i o del p e r i o d o 

i + 1 y d es la tasa de dépreciación durante un período. La maximi-

zación de la función de u t i l i d a d se rea l i za sujeta a las r e s t r i c c i o -

nes de tiempo y presupuesto: 

T . + T . + T . = Tn c i rrn ei 0 

B x i + x e i 
i = l 1 e 1 " 

(1 + r ) 1 

y a . E . T . + V. E i i mi i 
i = l 

(1 + r ) 1 

donde Ŵ  = cuE^ y a^ es el pago por unidad de cap i ta l en el período i . 

Si se supone que «Jk depende sólo de T ^ y que ip. es la misma en todos 

los períodos, se obtienen las condiciones de primer orden para un óp-

t imo: 

(103a) U.f . = T 
1 X 1 (1 + r ) 

(103b) 
a .E. 

u , f t i = X - L 2 ? 
1 " (1 + r ) 1 

(103c) 0 = X 
a i E i 

n 
Z 

a j T m j 

(1 + r ) 1 j = i + l (1 + r ) J 

3 E j 
a T . ei 

Las condiciones (103a) y (103b) son s imi la res a la (99a) y (99b) 

con la d i fe renc ia de que en este caso el sa la r io es función del capi - , 

t a l humano. La ecuación (103c) expresa que el valor presente del eos 

to marginal de la invers ión en cap i t a l humano es igual al valor pre 

sente de los réd i tos derivados de dichas invers ión. Esta ecuac ión 

muestra que la invers ión en cap i ta l humano t iende a d isminui r con la 

edad tanto debido a que quedan menos años para recuperar la i n v e r 

sión como a que al aumentar el sa la r i o con la edad aumentan los i n 

gresos "dejados de obtenerse". Esto s i g n i f i c a que las horas t r a b a j a 

das Tm deben ser menos para los más jóvenes y aumentar más rápidamen 

te que s i no hubiera cap i ta l humano. Si T^. = 0 para i = l , . . . , q , se 

formulan nuevas condiciones de primer orden para opt imizar la u t i l i -

dad. De éstas se obt iene l a s igu iente ecuación: 

(104a) U l f - s , 

(104b) v _ U i < t 1 _ _ $ 3 E . 

* f 1 + 1 ( l + r ) J 3 T e i 

donde s.. ind ica la u t i l i d a d marginal de una hora adic ional de tiempo 

gastada en e l consumo en el período i y donde (104b) expresa que el 

va lor presente de los réd i tos de una hora adic ional gastada en la in^ 

versión no iguala los " ingresos no obtenidos" sino al equivalente en 

dinero de la u t i l i d a d marginal de uria hora ad ic ional gastada en e l 

consumo, que deberá ser mayor que los "ingresos no obtenidos". 

Lo cual l l eva al mismo resul tado obtenido anteriormente que s e ñ a l a 

que cuando el precio sombra del tiempo es mayor que la tasa de sa la -

r ios rea les , el ind iv iduo no p a r t i c i p a . Asimismo, s i los réd i tos al 

tiempo de invers ión son a l t o s , la producción de bienes de la casa se 



rá in tens iva en bienes del mercado. 

A d i fe renc ia de G. Becker, Y. Weiss (42) considera un modelo 

continuo donde el t raba jo produce desu t i l i dad e introduce una va r ia -
% 

ble p como tasa de descuento sub je t iva de la u t i l i d a d fu tu ra . Su mo 

délo considera a un ind iv iduo con un tiempo de vida dado, de l o n g i -

tud T, una proporción h ( t ) de tiempo gastada en el t raba jo a la edad 

t y una cantidad de consumo x ( t ) en la edad t . Supone que el indivi_ 

dúo t iene una función de u t i l i d a d de la forma: 

(105) / T e " p t (U(x) - v (h ) ) d t 
0 

donde U(x) es la u t i l i d a d derivada del consumo y v(h) es la d e s u t i l i 
0 

dad asociada con el t raba jo h. También se supone que: 
/ . 

/ 

>' 

U' (x ) > 0; U" (x) < 0; v ' ( h ) > 0; v " (h ) > 0 

indicando que l a u t i l i d a d marginal del consumo es pos i t i va y dec re -

c iente y que la desu t i l i dad marginal del t raba jo es pos i t i va y c r e -

c ien te . Se supone además que el l im v' (h) = donde j se conside^ 
h - j 

ra pos i t i vo y que no excede la unidad. Otros supuestos son: la sepa^ 

r a b i l i dad de la función de u t i l i d a d , un mercado perfecto de capital es 

y la no ex is tenc ia de costos asociados con cambiar los niveles de t r a 

bajo y consumo. Las res t r i cc iones para opt imizar la ecuación (105) 

son: 

r 1 - r t (106a) í e r t(Wh - x) d t = 0 

(106b) 0 < h ( t ) < J ; x ( t ) > 0 

donde r es una tasa dada de in terés (supuesta constante) y W es la 

tasa s a l a r i a l por unidad de tiempo en el t r aba jo , implicando l a ec . 

(106a) la igualdad entre el ingreso y el consumo a lo largo del t iem 

po de v ida. 

Tomando 

(106c) W = W(t) 

la maximización de (105) sujeta a las res t r i cc iones (106) da: 

( 1 G 7 ) ^ U ' ( x ) = U ' ( x ) ( P - r ) 

» 

(108a) WU'(x) = v ' ( h ) s i 0 < h < 1 

(108b) WU'(x) < v ' ( 0 ) s i h = 0 

La ecuación (107) establece que en el óptimo no se gana nada 

cambiando el consumo de un período a o t r o . La (108) establece que en 

cada punto del t iempo, h se determina comparando la desu t i l i dad mar-

g inal d i rec ta del t raba jo v ' ( h ) con su u t i l i d a d marginal i n d i r e c t a 

WU'(x) dándose WU'(x) = v ' ( h ) cuando ex is te una solución i n t e r i o r pâ  

ra h. 

Si se mantiene W constante, de (107) y (108) se obtiene 
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(109a) h = (p - r ) 

donde un punto encima de la va r iab le ind ica la derivada con respecto 

al tiempo. De (109a) se ve que la o fe r ta de t raba jo está cambiando 

con l a edad aun cuando se mantiene W constante, excepto cuando p=r , 

y como v ' / v " es p o s i t i v o , el signo de h dependerá del signo de ( p - r ) . 

Si r > p el mayor esfuerzo se hace a menor edad ya que las ganancias 

del t raba jo pueden ser inver t idas a una tasa de retorno más a l t a , ai¿ 

mentando también el consumo con el tiempo (ec . (107 ) ) . Si p>r se pos^ 

pone el t raba jo ya que el esfuerzo fu tu ro parece menos cuando se ve 

desde el presente. 

Si el s a l a r i o var ía con el tiempo (edad), se obt iene de l a s 

mismas ecuaciones (107) y (108): 

(109b) i . - S ^ ( « + < P - r ) ) . 

La o fe r ta de t raba jo en este caso i r á aumentando conforme au-

mentan los sa la r ios en el c i c l o de vida y disminuyendo cuando d ismi-

nuyen los sa l a r i os . El máximo de las horas trabajadas precederá al 

máximo de capacidad de ganancia s i p < r (consumo crec iente) y será 

pos te r io r s i p > r (consumo decrec iente) . Si en lugar de considerar 

la función separable U(x) - v(h) se hubiera considerado una función 

de u t i l i d a d cóncava U(x, h) con U ' x > 0 y < 0 no cambiarían los 

resu l tados. 

\ 
65. 

Para ver los efectos de la experiencia acumulada en el t raba-

jo (E) , Y. Weiss considera la función W = e ~ Ó t f ( E ) , donde la produc 

t i v i d a d marginal de la exper iencia es pos i t i va y decreciente: f ' (E )>0 , 

f " (E ) < 0. Considerando s i tuaciones es tá t i cas , los sa la r ios se ven 

afectados por dos fuerzas opuestas: hacia a r r i ba por el aprendizaje 

en el t raba jo y hacia abajo por la obsolescencia y la edad. Man te -

niendo todos los supuestos an te r i o res , cada hora trabajada producirá 

un retorno inmediato derivado de las ganancias cor r ien tes WU ' ( x ) y 

un retorno fu tu ro derivado del aumento en la exper iencia. El r e t o r -
21/ 

no fu tu ro— puede ser e s c r i t o : 

q ( t ) = { T e - P ^ U ' í x J e " ó y h f ' ( E ) d y 

Al op t im izar , l a ecuación (107) no var ía pero las (108 ) se 

transforman en: 

(110a) WU'(x) + q = v ' ( h ) s i 0 < h < l 

(110b) WU'(x) + q < v ' ( 0 ) s i h = 0 

Si se supone que siempre e x i s t i r á una soluc ión i n t e r i o r para 

h a lo largo de la t r ayec to r i a óptima, la ecuación correspondiente a 
22/ 

las ecuaciones (109) e s : — 

f m \ ¿ - v ' ( h ) WU'(x) , ^ ^ ( 1 1 1 ) h - v T h f p " ( r + 6 ) ' 

El f ac to r p induce la posposición del t r a b a j o , mientras que l a 



tasa de in terés y la tasa de decaimiento del poder de ganancias 6 in_ 

ducen adelantar el esfuerzo de t raba jo . Cuando p= r = 6 = 0, el indi_ 

viduo escogerá t raba ja r el mismo número de horas en todas las edades 

y la o fe r ta de t rabajo será constante a pesar de los aumentos en los 

sa la r i os . Este resultado fue d i fe ren te cuando se consideraron los sa_ 

l a r i o s exógenos y se v io que a mayor s a l a r i o correspondía mayor es 

fuerzo de t raba jo . 

Tanto en Y. Weiss (42) como en G. Becker (6) hay un equ i l ib r io 
» 

para cada punto en el tiempo (ec. (100) de Becker y (108a) en Y.Weiss), 

el máximo de horas trabajadas precederá al máximo de capacidad de 

nancia dependiendo de l a tasa de in te rés r ( r > 0 en G. Becker y 

r > p en Y. Weiss), l a o fe r t a de t raba jo aumentará cuando aumentan 
* 

los sa lar ios exógenamente y la in t roducc ión de la formación de capj_ 

t a l humano en el modelo torna en endógeno el problema del cambio en 

los sa la r ios . . 

Heckman (21) parte en su a n á l i s i s de una función de u t i l i d a d 

estr ic tamente cóncava que t iene como argumentos el tiempo de descan^ 

so l ( t ) y el bien compuesto x , en un modelo en el cual se o p t i m i z a 

la u t i l i d a d a lo largo de la v ida : 

(112) r e ' p t U ( l ( t ) , x ( t ) ) d t 
0 

donde p es una tasa de p r e f e r e n c i a en e l t i e m p o . Asimismo, la 

\ 

r e s t r i c c i ó n de presupuesto es igual que en el modelo o rd inar io pero 
» 

ahora se supone que los ingresos son iguales al consumo en el in tervalo 

de tiempo (0 , T) y no necesariamente en cada edad t . Si el individuo 

t iene act ivos i n i c i a l e s A(0) , la r e s t r i c c i ó n de tiempo y presupuesto 

toma la s igu iente forma: 

(113) A(0) + / T e " r t ( W ( t ) ( T 0 - í ( t ) ) - p ( t ) x ( t ) ) d t = 0 

donde r es la tasa de in terés del mercado y p son los precios. El nré 

ximo de (112) sujeto a (113) se obt iene cuando 

(114a) U 2 ( t ) - Ae ( p ~ r ) W(t ) = 0 

(114b) U 2 ( t ) - A e ( p " r ) p ( t ) = 0 

sujeto a Tq - l ( t ) mayor que cero, donde X es el .mu l t ip l i cador de 

Lagrange asociado con la r e s t r i c c i ó n (113) y U.¡ se r e f i e r e a la de_ 

r ivada parc ia l de U con respecto al argumento i ( i = l , 2 ) en la e c u a -

ción (112). De la ecuación (114) se deduce que la tasa marginal de 

sus t i t uc ión ent re bienes y descanso es igual a la tasa de s a l a r i o 

r e a l . Resolviendo para l ( t ) y x ( t ) se obt iene: 

(115a) l ( t ) = 1( X e ( p " r ) t W ( t ) , X e ( p " r ) p ( t ) ) 

(115b) x ( t ) - x ( A e ( p " r ) W ( t ) , A e ( p " r ) p ( t ) ) . 

Heckman encuentra que s i r = p, la edad con la tasa sa l a r i a l 



más a l t a es la edad de máximo t rabajo e ingresos del i nd iv iduo , mien 

t ras que el consumo de bienes (x) dependerá de s i 1 y x son comple 

mentarios, U j 2 > 0 (en cuyo caso el consumo será mínimo cuando la ta 

sa sa la r i a l es máxima) o s i son sus t i t u tos U ^ < 0 (que generaría con 

sumo máximo). Sólo cuando el descanso y los bienes son independien-

tes en la función de u t i l i d a d : U ^ = 0» el consumo permanecerá cons-

tante en todas las edades cuando W varía con la edad. Si por o t r a 

parte r > p , el consumidor tenderá a consumir más bienes y más descan-

so cuando esté más v i e j o y las máximas horas trabajadas se alcanza-

rán antes de la edad de máxima tasa s a l a r i a l . 

En los t res a r t í cu los reseñados en esta parte (Becker, Weiss y 

Heckman) se apunta a la misma solución en cuanto a la re lac ión entre 

cambios en el consumo, (p - r ) y cambios en la tasa s a l a r i a l . Así , de 

la ec. (102), en Becker, se desprende que s i r > 0 y W.¡ = Wj ( t a l que 

i < j ) el consumo será creciente en el tiempo (x > 0 ) ; este mismo re 

sultado se obtiene de Y. Weiss (Ec. 107)) cuando r > p . Para Y. Weiss, 

cuando p - r = 0; el signo de x = signo de UxhW = -signo de U^W, in^ 

di cando que si el consumo (x) y el descanso (1) son s u s t i t u t o s , los 

aumentos en los sa la r ios (W > 0) reducen el consumo, que es el resu]_ 

tado apuntado a r r iba por Heckman. A d i fe renc ia de éstos, quienes con 

sideran la pos ib i l idad U x l > 0 , el modelo de Becker no la admite sien 

do en su modelo una re lac ión forzosa de sus t i t uc ión . Sin embargo, co 

mo se señaló anteriormente, en este modelo al aumentar los sa la r ios 

se sust i tuyen bienes intensivos en tiempo por bienes intensivos en in 

sumos del mercado. 

A semejanza de los modelos de R. Gronau (17,18,19) quien conside^ 

ra e l caso donde los inv id iduos d iv iden su tiempo entre t raba jo en el 

mercado, t rabajo en el hogar y descanso, Bl inder y Weiss (8) conside^ 

ran un modelo donde el ind iv iduo d iv ide su tiempo entre t r aba jo , i n -

versión en la formación de cap i ta l humano (que puede i n c l u i r t rabajo) 

y descanso. La h ipótes is de la invers ión en cap i ta l humano se expr<3 

sa en la s igu iente ecuación; 

(116) E' = F(K, K) = KG(K/K), G' <0 , 

donde E' son Las ganancias observadas, K son las ganancias potencia^ 

les ( " cap i t a l humano") y K es la tasa de cambio de éste con respecto 

a l tiempo ( las derivadas con respecto al tiempo se ind icarán con un 

punto sobrepuesto a la v a r i a b l e ) . A mayor cap i ta l humano mayores 

ganancias (3F/3K>0) mientras que los aumentos en K se hacen a costa 

de perder ganancias posibles (3F/aK<0) y donde G(-) es la f racc ión 

de las ganancias potenciales que se rea l i za en un momento dado. Otro 

supuesto importante es considerar que dado un insumo de t i e m p o , la 

cantidad de cap i ta l humano creada es proporcional al acervo de capi_ 

t a l humano. 

Para el aná l i s i s se formula un índ ice , 0 < y < _ l , para ordenar 

los t rabajos de acuerdo a su tasa proporcional de crecimiento en ca 

p i t a l humano, de t a l forma que y = 1 indica que el t rabajo produce 



l a máxima cantidad posib le de crecimiento (K/K), e y = 0 indica que 

ya no hay crecimiento en el cap i ta l humano. En y = 1, el ind iv iduo 

va a la escuela de tiempo completo, y las ganancias que se rea l izan 

( g ( l ) ) son cero, mientras que en y = 0 (n i escuela ni entrenamiento 
% 

en el t r a b a j o ) , g(0) = 1, indicando que se rea l i zan todas las ganan 

c ias potenc ia les. 

Se supone que el ind iv iduo maximiza su u t i l i d a d la cual pro 

viene.de t res fuentes: el f l u j o de consumo en el t i e m p o de v i d a 

x ( t ) ; la f racc ión del tiempo t o t a l dedicada al descanso l ( t ) , y el 

va lor terminal de sus act ivos A(T). t ind ica la edad del ind iv iduo 

que va de 0 a T, donde Ta duración de la vida se supone conocida y 

exógena. Específicamente, se supone que la u t i l i d a d en el tiempo de 

vida es separable adit ivamente y que t iene una tasa de d e s c u e n t o 

constante (p) a la que se llamará , !tasa de impaciencia": 

(117) f U(x, l ) e " p t d t + B(A(T)) . 

Las res t r i cc iones para maximizar la ecuación (117) son las si^ 

guientes: 

(118a) h ( t ) + l ( t ) = 1, 

donde h ( t ) es la f racc ión del tiempo de vida dedicada a la ac t i v idad 

en el mercado que incluye t raba jo y educación. Además: 

(118b) h ( t ) > 0, 

(118c) 0 < y ( t ) < l . 

Si r es la tasa de in terés r e a l , el cap i ta l no-humano se gen^ 

ra de acuerdo a la s igu iente ecuación: 

(118d) Á = rA + g(y)hK - x ; 

y el cap i t a l humano es generado por una función de producción: 

(118e) K = f ( y , h, K) = ( a y h - 6 )K 

donde a y ó son constantes, indicando esta ú l t ima la tasa de deprecia 

c ión del cap i t a l humano. 

Al reso lver el modelo, se encuentra que s i 

( r + 6) > p 
> 

\ 

esto es, s i l a tasa de impaciencia es baja, el ind iv iduo primero ten 

drá escolar idad completa (fase I ) , luego tendrá entrenamiento en el 

t raba jo ( fase I I ) , posteriormente t raba jo puro s i n entrenamiento (fa^ 

se I I I ) y por ú l t imo se r e t i r a r á ( fase IV ) . Estas cuatro f a s e s se 

pueden expresar en los s iguientes términos: Fase I : y = 1, h > 0, sâ  

lar io real izado igual a cero. Fase I I : 0 < y < 1, h > 0, sa la r i o rea 

l izado menor al sa la r io po tenc ia l . Fase I I I : y = 0, h > 0, s a l a r i o 

real izado igual al sa la r io po tenc ia l . Fase IV: h = 0. 

En la fase I se encuentra que el tiempo dedicado a la escola-



r idad aumenta conforme progresa la educación. En la Fase I I I ( t raba 

j o puro) la tasa marginal de sus t i t uc i ón entre descanso y consumo se 

iguala a la tasa de s a l a r i o r e a l . El signo del cambio en las horas 

trabajadas 

respecto di tiempo h es el signo de (p - r - 6) por lo que 

s i la tasa de impaciencia es a l t a ( p ) , el ind iv iduo ofrecerá c a n t i -

dades crecientes de t r aba jo , y s i es baja, dichas cantidades s e r á n 

decrecientes. A este segundo caso ( r + 6 > p ) los autores l o consi-

deran el caso normal y recalcan el hecho de que el cambio en h no t i e 

ne nada que ver con los efectos de ingreso y sus t i t uc ión . Si ó > 0, 

las tasas de sa la r ios observados en esta fase serán decrecientes. En 

la fase I I (entrenamiento en el t raba jo ) y será monótonamente decre-

c ien te , l a o fe r ta de t raba jo será al p r i n c i p i o c rec ien te , alcanzará 

un máximo y luego será decreciente. El máximo de o fe r ta de t raba jo 

precederá al máximo de cap i ta l humano si r > p (condición su f i c i en te ) 

Asimismo, la tasa de sa la r ios máxima observada (s i ex is te ) deberá se 

gu i r del máximo de sa la r ios potenciales ( s i e x i s t e ) . 

Los resultados anter iores son s im i l a res , en cuanto a la secuen_ 

c ia de las fases, a los reseñados en esta parte para G. Becker deque 

la invers ión en cap i t a l humano disminuye con la edad. 

Si p > ( r + 6) se da la pos i b i l i dad de que el ind iv iduo pase 

var ias veces por la misma fase, d iv id iéndose el c i c l o de vida en va 

r i os cuas i c i c l os , empezando cada uno con un periodo de e s c o l a r i d a d 

completa (y = 1) . 

El modelo de Heckman y MaCurdy (24) también c o n s i d e r a que 
« 

los consumidores se desenvuelven en un marco de certeza. La u t i l i dad 

a la edad t es una función estr ic tamente cóncava de G ( x ( t ) ) + J( 1 ( t ) ) , 

donde x ( t ) y l ( t ) son el consumo de bienes y descanso a la edad t , y 

donde 0 < l ( t ) < 1. El consumidor enfrenta un sa la r i o W(t) a la edad 

t y el precio de los bienes es igual a la unidad, empieza su vida con 

act ivos A(0) , los mercados de créd i tos son perfectos a una tasa de in 

terés r y la tasa de preferencia en el tiempo es p. 

El problema del consumidor es maximizar: 

(119) / T
 e " p t ( G ( x ( t ) ) + J 0 ( t ) ) d t 

0 

sujeta a: 

T r t (120) A(0) = / e ( x ( t ) - W ( t ) ( l - l ( t ) ) ) d t . 
0 

Las condiciones para un óptimo son la sa t i s facc ión de (120) y : 

(121a) G ' ( x ( t ) ) = e ( P " r ) t
x ( 0 ) , 

(121b) J ' ( l ( t ) ) > e ( p _ r ) t A ( 0 ) W ( t ) , 

(121c) x ( t ) = A ( 0 ) e " r t , 

donde \ { 0 ) es el mu l t i p l i cado r de Lagranqe asociado con la res t r icc ión 

presupuestar ia, esto es, l a u t i l i d a d marginal de la riqueza en e l 

periodo cero. La condición (121b) determina la o fe r ta de t raba jo en 



cada ins tante y en aquellos puntos de dicha condición donde p r i v a 
'7, * 

la desigualdad e s t r i c t a , el indiv iduo no t raba ja : 

(122) > e'P" r ' w ( t ) , 

que indica que el va lor marginal del tiempo con descanso p l e n o ( e l 

" sa la r i o de reserva") excede la tasa s a l a r i a l descontada. 

Manteniendo la u t i l i d a d marginal de la riqueza constante, las 

funciones de demanda para los bienes y descanso pueden ser escr i tas 

(123a) C(t) = C(e ( p ~ r ) X ( 0 ) ) , 

(123b) l ( t ) = l ( e ( p _ r ) X ( 0 ) W ( t ) ) 

(123b) = L * ( e ( p - r ) t X ( 0 ) W ( t ) s i J ' ( l ( t ) ) = e ( p ~ r ) X(0)W( t ) 

= 1 s i J ' ( l ) > e ( p " r ) A ( 0 ) W ( t ) , 

donde las funciones C(.) y L * ( . ) son las funciones inversas de G' y 

J1 respectivamente. 

Como consecuencia de la es t r i c t a concavidad de la función de 

u t i l i d a d , dichas funciones de demanda sat is facen: 

(124) _ 3 i ( t ) , 0 . 3x( t ) n . 91( t ) n . 9A(0) ^ n . 3X(0) ^ n U ¿ 4 J 3 w ( t y i 0 ' M o y i 0 ' a Â î ï ï y i w f t y ± í m T - 0 ' 

La o fer ta de t rabajo en el tiempo t , h ( t ) = 1 - l ( t ) , es: 

(125) h ( t ) = h ( e ( p - r ^ A(0)W(t)) = 1 - K e ^ - ^ X Í O M t ) ) , 

ta l que 3h(t ) > 0 y 3h(t ) > 0. 
3X(0) 3W(t) 

Hay dos medidas de la o fer ta de t rabajo a lo largo de la v ida. 

La primera es el número t o t a l de horas gastadas en las act iv idades en 

el mercado en el c i c l o de v ida. Esta medida está dada por: 

(126) HH = / T h ( t ) d t = / T h ( e ( p " r ) t X ( 0 ) W ( t ) ) d t . 0 0 
La segunda es el número t o ta l de "períodos" en que el consumidor t r a 

baja. Haciendo que I ( t ) indique una var iab le f i c t i c i a que tenga el 

va lor de 1 uno cuando el consumidor t rabaja ( i . e . , 

J ' O ( t ) ) = e ( p _ r ) t X ( 0 ) W ( t ) ) y cero cuando no lo haga ( i . e . , 

J ' ( l ) > e^ p - r ^X (0 )W( t ) ) ; esta medida viene dada por: 

(126b) I I = / I ( t ) d t . 0 

Para caracter izar la re lac ión entre las var ias dimensiones de 

ac t iv idad en la fuerza de t rabajo en el c i c l o de v ida, consideraron 

un p e r f i l sa l a r i a l de la forma: 

| w( t ) 0 < t < t ' ; t " < t < T0 

(127) W ( t ) = < 

w( t ) + b t ' < t < t " , 

donde w(t) es una función suave del tiempo y b es una constante no ne 



ca t i va . Un incremento en b impl ica un incremento en la tasa salar ia l 

en el i n te rva lo ab ier to ( t ' , t " ) . Si el ind iv iduo no t rabaja en ese 

per iodo, se apl ica l a ecuación (122) y un incremento en el salario de 

be incrementar la probabi l idad de pa r t i c ipac ión durante ( f , t 1 ' ) . 

Si el ind iv iduo continúa s in p a r t i c i p a r no habrá efecto sobre otras 

edades en el c i c l o de v ida. Ahora, supóngase que el i n d i v i d u o s í 

pa r t i c i pa durante el período ( t ' , t ' 1 ) y que sucede en su grupo de 

edad el incremento s a l a r i a l . El incremento en la tasa s a l a r i a l in^ 

crementará el va lor m a r g i n a l de l t i empo de descanso pleno en 

(128) 

e l c i c l o completo de vida aumentando el sa la r io de reserva (ec. 

128). En las edades fuera del rango ( t 1 , t " ) la probabilidad de par^ 

t i c i p a c i ó n decrece y en las edades en el rango ( t 1 , t 1 1 ) puede incre 

mentarse o reducirse dependiendo de s i el incremento en el va lor mar̂  

g inal del tiempo excede al incremento en la tasa s a l a r i a l , esto es, 

la decis ión de ofrecer t raba jo en cada edad es función de los pre-

cios y sa la r ios en todas las edades. 

Las conclusiones de este modelo son que: a) el comportamien-

to de la o fe r ta de t raba jo en el período actual depende de las tasas 

sa la r i a les en otros períodos, b) las medidas de o fer ta de t rabajo en 

horas y pa r t i c ipac ión no t ienen porqué moverse j un tas , ya que están 

caracterizadas por d i fe rentes funciones y c) la función del sa la r io 

de reserva dependerá de las tasas sa la r ia les pasadas y fu turas . 

El estudio empírico lo apl ican a mujeres casadas que han t r a -

23/ 

bajado alguna vez,—' encontrando que las variaciones "permanentes " 

en el ingreso son las que t ienen in f luenc ia sobre la o fer ta de traba 

j o y no las " t r a n s i t o r i a s " . Como en el resultado de Kniesner, encuen 

t ran que el tiempo fuera del mercado es complementario para los espo 

sos s in encontrar que el desempleo del marido in f luya sobre la o fer 

ta de t rabajo de la esposa. Otros resultados son que el número de 

h i j o s , especialmente los menores de seis años, elevan la demanda del 

tiempo en casa y que ( r - p ) es s ign i f i ca t ivamente mayor que cero. 

Al re lac ionar la tasa de sa lar ios en el período t con la cor^ 

d i c ión de e q u i l i b r i o , se encuentra que los cinco modelos reseñados en 

esta parte, conducen a resultados semejantes. 

La condición de e q u i l i b r i o en l a decis ión de par t i c ipac ión pa 

ra Heckman y MaCurdy se extrae de las ecuaciones (121) obteniéndose: 

indicando que si la tasa marginal de sus t i t uc ión del descanso por el 

consumo es mayor que el sa l a r i o , el indiv iduo no pa r t i c i pa rá , dando 

por resultado el indicado en la ecuación (122). Si el ind iv iduo par 

t i c i p a se dará la igualdad ajustándose el número de horas trabajadas. 



Un resultado s im i l a r lo obtiene Heckman en el caso de que el i n d i v i -

duo pa r t i c i pa : 

(130) U l ( t ) w(t) 
~ Ü J t 7 " - pT t y 

que se obtiene de las ecuaciones (114). Si en lugar de comparar en-

t r e dos bienes, se compara entre la u t i l i d a d marginal ind i rec ta del 

t raba jo (WU'(x)) y la desut i l idad de éste ( v ' ( h ) ) , se obtiene de l a 

ecuación (108), la expresión de Y. Weiss: 

(131) v ' ( h ) > WU'(x)=> ^ ( h ) > w 

donde 0 < h < 1, indicando h la proporción de tiempo dedicada al t r a 

bajo. Si dicha desu t i l i dad marginal es mayor que la u t i l i d a d margi-

nal , el ind iv iduo no pa r t i c i pa rá . A d i fe renc ia de dichos autores, la 

condición obtenida por G. Becker se r e f i e r e a una comparación entre 

las productividades marginales del tiempo ( f t i ) y de los insumos del 

mercado ( f . ) : v XI 

V f x i - V i 

que es la ecuación (100). Obsérvese que en este modelo de B e c k e r , 

como en el reseñado en la parte I I , la solución depende de s i el in^ 

di v i dúo pa r t i c i pa o no. Obsérvese además que el término del lado i £ 

quierdo de la ecuación an ter io r no const i tuye un "precio sombra del 

t iempo", concepto no def in ido en este modelo--- . 

Esta solución (ec. 100) no cambia en el modelo de G. Becker, 

cuando se incluye formación de cap i ta l humano, sólo que en este caso 

se expresa W = a . E ^ donde a. es el pago por unidad de cap i ta l huma-

no y E. la cantidad de éste en el período i : 

( 1 3 2 > V f x i = ° i E i . 

donde el n ive l de precios se considera constante e igual a la unidad. 

Sin embargo, en términos de generación de cap i ta l humano, dicha solu 

c ión, part iendo de las ecuaciones (103), se transforma en: 

(133) = " V m j 9 E j 
f x i j = i + l ( l + r ) ' i ( l + r ) j 3 T e i 

donde se hace depender la solución del período restante de vida ( d e j 

a n ) , de los sa lar ios futuros y de la capacidad de aumentar el cap i -

t a l humano. 

Para Y. W e i s s , part iendo de la ec. (110) , los ingresos f u t u -

ros producidos por el cap i ta l humano también forman parte de la so-

luc ión : 

(134) v ' ( h ) > WU'(x) + q q > w, 

donde q es el retorno fu turo dependiente de la experiencia, en el su 

puesto de que ésta forma el cap i ta l humano y que dependen del tiempo 

trabajado. En este caso la desu t i l i dad marginal del t raba jo v * ( h ) 



del ind iv iduo será mayor en el caso de no e x i s t i r retornos de la expe 

r i enc ia (ec. 131). La re lac ión de e q u i l i b r i o u t i l i z a d a por B l i n d o r y 

Weiss considera que el costo marginal de aumentar el crecimiento pro 

porcional en las ganancias potenciales K/K (donde K indica capital hu 

mano y ganancias potenciales) es igual al benef ic io marginal de las 

ganancias futuras más a l t as . Si el benef ic io es mayor que el costo 

el ind iv iduo se dedicará de tiempo completo a aumentar su cap i ta l ht¿ 

mano (fase I ) , s i el costo es mayor que el benef ic io se estará en una 

fase de t raba jo "puro" ( fase I I I ) donde el ind iv iduo ya no aumenta su 

cap i ta l humano. Cuando son igua les , el ind iv iduo se encuentra en la 

fase I I : trabajando y aumentando su cap i ta l humano a través del entre^ 

namiento en el t raba jo . En esta fase, se ap l i ca la s iguiente ecua^ 

ción para la tasa marginal de sus t i t uc ión : 

(135) K (g (y ) - y g ' ( y ) ) , 

x 

donde al término del lado derecho ind ica el "sa la r io p leno". Kg (y ) 

mide los benef ic ios corr ientes por hora de t raba jo e - yg ' (y )Kmide 

los benef ic ios futuros de esa misma hora. Como: 

g(y) - y g ' ( y ) > i » 

l a d i fe renc ia entre el sa la r io pleno y el sa la r io potencial (K) re -

presentará un "benef ic io puro" del entrenamiento en el t raba jo . 

Como en el modelo de Heckman y MaCurdy, los modelos que incor 

poran el c a p i t a l : el de Becker (ec. 129), e l de Y. Weiss (ec. 130) 

y el de Bl inder y Weiss (ec. 131) hacen depender las decisiones de 

o fer ta de t rabajo actuales de los sa lar ios fu tu ros . En palabras de 

Y. Weiss: "La e f i c i enc i a requiere t r a n s f e r i r el esfuerzo a períodos 

con a l t a capacidad de ganancia". 
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1/ Ver: J. M. Henderson y R. E. Quandt; "Teoría Microeconómica", 
Ed. A r i e l , España, 1975, pp. 32-33. 

2/ Ver: R. Robert Russell y Maurice Wi lk inson; "Microeconomics. A 

Synthesis o f Modern and Neoclassical Theory", John Wiley & Sons, 

New York, 1979, pp. 101-108. 

- » 

y Heckman (1) u t i l i z a n como "período" de re feren-

cia el tiempo de vida del ind iv iduo para i n t e r p r e t a r la pa r t i 

c ipación en el mercado, en el marco de la ecuación de S lu tzky . 

Además inc luyen, entre otras var iables exp l i ca t i vas , 1 a tasa de 

desempleo agregada. 

4/ Este resul tado fue obtenido anteriormente (1967) por H. G.Lewis 

en "On Income and Subs t i t u t i on Ef fec ts i n Labor Force P a r t i c i -

pat ion" (manuscrito no publ icado, Universidad de Chicago), c i t a 

do por James J. Heckman (23) . Ben Porath c i t a como antecede^ 

te el t rabajo de H. G. Lewis "Par t i c ipac ión de la Fuerza Labo-

ra l y Teoría de las Horas de Traba jo" , Rev. Facul tad de Ciencias 

Económicas, mayo-diciembre de 1973, pp. 49-63. 

5/ Jacob Mincer, "Labor Force P a r t i c i p a t i o n o f Married Women: A 

Study o f Labor Supply" en, Harold G. Lewis, ed . , Aspects o f La 

bor Economics, Pr inceton, 1962, c i tado por J. J . Heckman, (23). 

Mincer también introduce la noción de las respuestas diferencia^ 

les de la o fe r ta de t raba jo a las tasas de sa la r ios e ingresos 

permanentes y t r a n s i t o r i o s , usando esta noción para r econc i l i a r 

en parte la discrepancia entre las funciones de o fe r ta de t r a -

bajo femenina estimadas de ser ies de tiempo y de estudios de sec 

ción t ransversa l . 

6/ En esta re lac ión entre la tasa de pa r t i c i pac ión y la f r a c c i ó n 

del tiempo de vida dedicado al t rabajo se están haciendo los si_ 

guientes dos supuestos (Heckman 23, p. 201): 1) La tasa de par 

t i c i p a c i ó n mide la f racc ión del tiempo de vida dedicada al t r a 

bajo, y 2) dicha f racc ión se genera como una "solución i n te r i o r " 

en e l problema de la maximización de l a u t i l i d a d en e l tiempo 

de v ida . Debe tenerse presente que estos supuestos se hacen 

para j u s t i f i c a r el paso de la medición de la o fe r ta de t raba jo 

en horas en estudios de sección t ransversal a la m e d i c i ó n en 

p a r t i c i p a c i ó n . 

JJ Las citas entre Ben Porath y Reuben Gronau son mutuas . Y Ben Porath: 

"Labor Forcé P a r t i c i p a t i o n Rates and the Supply of Labor"; d i s c . 

p .p . No. 206, Harvard I n s t i t u t e o f Economic Research, 1971. Rejj 

ben Gronau; "The I n t e r f a m i l y A l l oca t i on o f Time: The Valué o f 

the Housewife's Time". Research Report, No. 28,TheHebrew Unî  

v e r s i t y o f Jerusalem, Dept. Econ., jun io de.1971. 

Mientras el primero de ta l l a el aná l i s i s de los problemas envuel-

tos en la estimación de los determinantes de la pa r t i c ipac ión 

de l a fuerza de t r a b a j o , e l segundo lo ap l ica en la estimación 

del precio sombra promedio del tiempo de las mujeres. 

8/ Esta ecuación es desarrol lada por Jacob Mincer en: "School ing, 

Experience, and Earnings", mimeografiado, National Bureau o f 

Economic Research, New York, 1972, c i tado por Heckman (22) y ha 

sido probada en el Area Metropol i tana de Monterrey por I v o n n e 

Stinson (37) , Manuel S i los (35) y Edgar López (29) . 

9/ La estimación que hace R. Gronau (17) de W* se basa en la desi^ 

gualdad W* > W, mientras que la de Heckman (22) se basa en la 

ecuación (33) , incorporando la información procedente cuando 

W* = W. Además Heckman considera que las var iables a lea tor ias 

de las ecuaciones de W* y W están correlacionadas. Sin embargo, 

como Heckman señala en o t ro estudio (23) los c o e f i c i e n t e s de 

las regresiones se encuentran sesgados por ser W* función de W 

en los modelos de c i c l o de v ida . 
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10/ Dicho incremento en las ganancias aumentará el va lor d e l . para 

todo i , rompiendo l a igualdad ent re las razones de u t i 1 i d a d e s 

marginales U . / l h y las razones de prec ios: 

( p . b . + 1. t - ) / (p - b .+ 1 - t - ) , que se desprende de l a ecuación 
• • ' ' J j j J 

(21) . El modelo que se presenta en esta reseña se s i mpl i f i ca 

mucho s i se considera al sa la r i o (W) constante. Ver G. Becker 

(3 , lecc ión 33) y G. Becker ( 4 ) . 

11/ Kniesner (28) encontró que en grupos de edad madura el e f e c t o 

de complementariedad era el que pr ivaba. 

12/ T. W . Schul tz , "Ag r i cu l t u re i n an Unstable Economy, New York, 

1945, c i tado por Michael P. Todaro (39) . 

13/ A.G. King (27) c i t a a Jonathan Dickinson quien reportó que me-

nos del 20% de los trabajadores entrev is tados podrían e leg i r li_ 

bremente sus horas de t raba jo s in pérdidas s ign i f i c a t i v a s en sus 

s a l a r i o s . "Labor Supply o f Family Members" en F ive Thousand 

American Famil ies-Patterns o f Economic Progress", V. I , S u r v e y 

Research Center, I ns t i t u te fo r Social Research (Ann Arbor, líniversity 

o f Michigan Press, 1974). 

14/ Esto l l e va a considerar a Fle isher y Rhodes (15) que los aumen 

tos en la demanda en una región para aba t i r el desempleo condu^ 

c i rán a que se ocupen migrantes antes que los de la propia re -

g ión, ya que consideran que el desempleo mayor comparado con el 

de otras regiones, se debe a l a es t ruc tura de su fuerza de tra^ 

bajo (edades, educación, e t c . ) . 

15/ Estos autores incluyen en su modelo una compensación por desem 

p leo, var iab le que no se considera on e s t a e x p o s i c i ó n . 

16/ Si se considera al s a l a r i o esperado W* = p*W, como la fuerza de 

at racc ión del mercado, su e l a s t i c i d a d será semeiante a la de la 

ecuación (8) con W* sust i tuyendo a W y esperándose pos i t i vo el 

efecto de W* y por tanto de p* . Al separar p* y W se obtienen 
las s iguientes e las t i c idades : 

E ' * 

n T m , W = n T m , W . Ü + ~ T ~ n T m , V , 

n T m , p * = n T m , p * . Ü + n T m ? v 

Donde E ' * es el ingreso s a l a r i a l esperado P*WTm. El efecto de 

s u s t i t u c i ó n (primer término del lado derecho de cada caso) será 

p o s i t i v o , siendo por tanto d i fe ren te el resultado al obtenido 

en el modelo de Har t ley y Revankar (20) . 

17/ C f r . Henry Thei l (38 ) , pp. 8-10. La espec i f i cac ión de las fun 

ciones de u t i l i d a d quedará res t r i ng ida a funciones monótonas 

c rec ien tes . 

18/ R. Stone, "L inear expenditure systems and demand ana lys is : an 

app l i ca t i on to the pat tern o f B r i t i s h Demand". Economic Journal, 

Vol . 64, 1954, pp. 511-527. R.C.A. Geary: "A note on "A Constant 

U t i l i t y Index o f the Cost o f L i v i n g " " , Review o f Economic Stu-

d ies , Vol. 18, 1950, pp. 65-66. Referidos por H, Theil (38) . 

19/ Para la función t rans!ogar f tmica y la Cobb-Douglas general iza-

da, c f r . , H. Thei l (38 ) , pp. 10 y 205-206. 

20/ A. Brown y A. Deaton ( 9 ) , señalan que en los estudios r e a l i z ^ 

dos usando el sistema de gasto l i n e a l y el t ransíogar í tmico, el 

primero t iene un comportamiento super ior (p, 1203) quizás por 

las mismas res t r i cc iones que t iene (p. 1198). 

A pesar de lo complicadas que puedan parecer las e c u a c i o n e s , 

los sa la r ios netos s igu ien determinando la condición de equi l i^ 

b r i o : 

UT L 1 /UY , = W' ; UT L 2 /UY , = W¿ y U ^ / U ^ = WJ/W¿ , 

donde los subíndices de la función U indican respecto a qué ar 

gumento se efectúa la derivada p a r c i a l . Si estas mismas de r i -



vadas se toman con respecto a l a función de u t i l i d a d ind i rec ta 

U"(V j , v^ , vx) se obtendría: 

u ; i / u ; x - t í i • u ; 2
/ ü ; x - T u » u ; i / u ; 2 • t C I / t Í 2 • 

que corresponden a los resultados señalados en la ecuación (90b). 

21/ Este retorno fu turo puede ser e s c r i t o : 

q ( t ) = f l -p( .y- t ) . d 
t e h f t ( W U ' ( x ) ) dy 

donde d (W U' (x) ) ind ica cómo cambia el retorno i nmedi a t o al 
dE 

cambiar la exper iencia; por lo tanto q ( t ) dependerá de lo an-

t e r i o r , de la tasa a la que se acumula la experiencia h , de l a 

tasa sub je t iva de descuento p y del período de vida por t rans-

c u r r i r . 
22/ Supone dq/dt = pq. 

23/ Heckman y MaCurdy (24) siguen aquí l a noción de R. E. Lucas y 

L. Rapping ("Real Wages. Employment and I n f l a t i o n " en Phelps, 

E. ( e d . ) , "Microfundations o f Employment and I n f l a t i o n Theory", 

W.W. Norton, Co., New York, 1970), de que el desempleo es una 

forma de no pa r t i c i pac ión . 

24/ En este modelo W^/P^ ser ía igual al "precio sombra" si el indi_ 

viduo t raba ja ra , el bien descanso no requ i r i e ra insumos del mer 

cado y el consumo de bienes no requ i r i e ra tiempo. En los mode-

los de G. Becker, "el precio sombra" de los bienes viene deter. 

minado por l a suma de costos marginales de usar bienes y t iem-

po. Ver ecuación (46) v nota 10. 

PRINCIPALES SIMBOLOS UTILIZADOS 

A Activos del ind iv iduo. 

E Acervo de cap i ta l humano. 

E' Ingreso s a l a r i a l . 

h Fracción del tiempo dedicada al t raba jo . 

K Salar io po tenc ia l , acervo de capi ta l humano. 

1 Fracción del tiempo dedicada al descanso, 

p Nivel de precios, 

p* Probabil idad de encontrar empleo, 

q Retorno fu turo derivado del cap i ta l humano, 

r Tasa de in terés del mercado. 

Tc Tiempo de consumo. Tiempo dedicado a producir los bienes Z 
en el hogar. 

T
e Tiempo dedicado a producir cap i ta l humano. 

Th Tiempo dedicado al t raba jo en el hogar. 

T l Tiempo dedicado al descanso. 

Tm Tiempo dedicado al t rabajo en el mercado. 

Tq Total de tiempo d isponib le . 

TP Tasa de par t i c ipac ión en la fuerza de t raba jo . 

U Función de u t i l i d a d . 0: Función de u t i l i d a d en un n ive l cons-
tante . 

V Ingresos no sa l a r i a l es . 

v(h) Función de desu t i l i dad asociada con el t rabajo h. 



x Bien compuesto (Hicksiano) de bienes del mercado. Insumos del 

mercado cuando se consideran los bienes del hogar Z en el mi.s 

mo modelo. 

W Tasa de sa la r ios . 

W* Precio sombra del t iempo, costo de oportunidad del descanso. 

Y Ingreso ( ren ta ) . 

Z Bienes producidos en el hogar; bienes l i s t o s para su consumo, 

p Tasa de descuento sub je t i va . 

6 Tasa de depreciación del cap i ta l humano 
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