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LAVIVIENDA: OPCION PEDAGOGICA PARA LA CA-

~ ,
TEDRA DE DISENO ARQUITECTONICO EN LA UNI-,
VERSIDAD CATOLICA POPULAR DEL RISARALDA.

Diego Londoño Garcia.

Abstract:

This article explores S0117epossibilities about the teaching of the architectural design throttgb the stttrfy of hottsing
problél72s) especial y udh the analysis of the social dUJe!ling. The autbor says that this l72ethodology can be used in
several forms, so since the design JO since the construction, the urbanism andf or tbe sociology) for to give at the
arcbitectures students ma11)/possibilities in tbeir formingprocess.

The arcbitect Londono Carda emphasizes) ouercoat, in the roll of the education for tbe eatholic Popular Univenity
of Risara/da (c.P UR) in attend to tbe institutional MISSION, iuhich preacbment principies like tbe
COMPROMISE and tbe SERVICE tou/ard tbe region and the poorest. He has tbe opinion that tbe teacbers of
the archltecture faculty can J7take reality ihis purposes if tbeir classes are onent under tbese [eatures.

lmportant uords:
Higber educatzon in arcbitecture.
Designs pedagogy.
Howing.

Resumen:

Este artículo explora algunas posibilidades acerca de la enseñanza del diseno arquitectónico a través de! estudio de los
problemas de la uunenda, especialmente con el análisis de la oiuienda social. El autor dice que esta metodología puede
ser usada en varias formas) tanto desde e! diseno como desde la construcción) el urbanismo J'/ o la sociología) para dar
a los estudiantes de arquitectura muchas altematiuas en su proceso deformación.

El arquitecto Londono Garaa enfatiza, sobre todo) en elpapel de la educación en la U niuersidad Católica Popular
del Eisaralda (UCPR) atendiendo a su MISIÓN instituaonal, la CIIalpredica principios C01l/0el COMPROMI-
SO J' el SERVICIO para CONla regiÓNJ' 10Jmás necesitados. Él tiene la opinión que los profesores de la [aculrad
de arquitectura pueden hacer realidad este propósito si sus dases SOIlorientadas bOjó estos lineamientos.

Palabras claves:
Edncaciá» superior en arqttitectura.
Pedagogía del diseno.
T /iuenda.
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La enseñanza del diseño arquitectó-
nico exigetanto de los docentes como
de los estudiantes una actitud positi-
va frente alproceso de interacción que
supone la metodología del taller, tra-
dicionalmente utilizada como meca-
nismo apto para desarrollar el proce-
so de enseñanza - aprendizaje y el
desarrollo de las habilidades propias
del arquitecto - disefiador,

En el campo académico se han dado
- e indudablemente seguirán ocurrien-
do - múltiples debates en torno a la
manera de abordar este proceso, de-
bido a la diversidad de visiones y ten-
dencias que al respecto existen.

Algunas de dichas tendencias privi-
legian el proceso mismo del diseño,
es decir, enfatizan sobre la necesi-
dad de desarrollar la capacidad me-
cánica y funcional del diseño a tra-
vés de la ejercitación permanente y
exhaustiva del proceso mismo; otras
se orientan con un criterio en el cual
prevalece el concepto estético y for-
mal y la búsqueda se centra en fun-
ción de la belleza del volumen gene-
rado mediante el ejercicio del dise-
ño; quizá otras tendencias estén di-
rigidas a producir objetos arquitec-
tónicos realizables, es decir, se privi-
legia en este caso el componente
constructivo y tecnológico en la so-
lución de problemas arquitectónicos;
así mismo pueden existir enfoques
orientados a lograr soluciones social-
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mente posibles para un grupo de po-
blación específico, dando preponde-
rancia en este caso al aspecto eco-
nómico de la solución planteada.

Finalmente, podría decirse que las
distintas opciones generan múlti-
ples posibilidades para el ejercicio
pedagógico en la cátedra del dise-
ño arquitectónico, todas obvia-
mente con grados de validez rela-
tivos al interés del programa, del
grupo de estudiantes, al tema que
se piense desarrollar como unidad
problemática, a la experiencia, ca-
pacidad y preferencia de los profe-
sores, y a la pertinencia de acuerdo
al contexto económico y social de
la región o la ciudad.

No obstante, para la facultad de ar-
quitectura y el equipo docente de
la Universidad Católica Popular
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del Risaralda sí existen unos
lineamientos institucionales claros
en la orientación de las diferentes
asignaturas, tanto teóricas como
teórico-prácticas, lineamientos
que se derivan de la MISIÓN y la
VISIÓN institucionales; por lo tan-
to, la estructura de los programas de
las asignaturas correspondientes al
taller responde a los propósitos ex-
puestos en los documentos de mi-
sión y visión que orientan o
direccionan el quehacer académico de
la institución.

-
Por lo tanto, el ejercicio docente
debe alimentar cada uno de los
propósitos que privilegien una
formación integral, vale decir,
que contemple las variables que
inciden directamente sobre el
proyecto para que la respuesta
arquitectónica se ajuste verdade-
ramente a las realidades del con-
texto en el cual se formula la in-
tervención.

1. PERTINENCIA ACADÉMICA:

En este aspecto la facultad de ar-
quitectura de la UCPR. ha estructu-
rado su programa académico en
función de las habilidades que el es-
tudiante debe adquirir y desarrollar
a través del recorrido secuencial que
haga por el plan de estudios en su
período de formación.

Es así como durante el primer ciclo
(período comprendido por los cua-
tro primeros semestres) el alumno
debe alcanzar una fundamentación
teórico-práctica que lo habilite para
el futuro desempeño profesional,
mediante la asimilación de concep-
tos básicos relacionados con la ar-
quitectura.

De esta manera, en el área del dise-
ño arquitectónico, y durante el pri-
mer semestre de formación acadé-
mica, se trabajan aspectos relacio-
nados con el manejo de la for-
ma, proceso que se adelanta me-
diante la ejercitación del diseño bá-
sico como herramienta clave para
la comprensión del uso de la geo-
metría en la conformación de la es-
pacialidad. En este semestre se pro-
pone un grado de abstracción im-
portante que desarrolle la capacidad
de establecer relaciones espaciales y
diálogos formales mediante el uso
de elementos como el punto, la lí-
nea, el plano y los volúmenes.

Sin embargo, en este nivel pueden
lograrse los primeros vínculos entre
la abstracción y la realidad, caso en
el cual la vivienda puede consti-
tuirse en un recurso pedagógi-
co que permita una mejor com-
prensión de los temas analizados
.y contextualizados en ámbitos •
abstractos. El análisis de diferen- 8g;~
tes tipologías de vivienda puede
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nutrir el proceso de aprendizaje del
diseño y, adicionalmente formar un
espíritu crítico en el alumno, que lo
prepare para el desarrollo de capa-
cidades de discernimiento y para la
toma de partido frente a diferentes
situaciones que se le puedan presen-
tar en el futuro.

En el segundo semestre, la asigna-
tura diseño II adquiere un mayor
grado de complejidad, dado que allí
se pretende establecer relaciones
entre la forma y la función, como
elementos de indudable importan-
cia para entender el hecho arquitec-
tónico como un problema que debe
ser resuelto teniendo en considera-
ción las necesidades que un deter-
minado espacio deba satisfacer.

También allí la vivienda ofrece es-
pacios que pueden ser analizados
tanto desde el punto de vista for-
mal como funcional, dado que el ser
humano interviene en ellos no solo
en su producción y conformación
sino para su propio goce o disfrute
e incluso en su transformación.
Adicionalmente las personas desa-
rrollamos múltiples actividades en
"la casa" y todas ellas suponen la
utilización de alguno de los espacios
que ofrece ese hábitat primario; es-
tas funciones tienen que ver con
actividades de socialización, alimen-
tación, trabajo, descanso, estudio,
aseo, contemplación, etc. La explo-
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ración de dichas actividades y la pro-
visión del espacio adecuado para su
desarrollo es un problema inheren-
te a la arquitectura y al diseño arqui-
tectónico, condición que puede
aprovecharse para desarrollar la
actividad pedagógica mediante
la problematización alrededor de
dichos temas.

aturalmente en el tercer nivel de
diseño se encuentran también posi-
bilidades de adelantar ejercicios aca-
démicos alrededor del tema de la vi-
vienda, dado que en este nivel se
debe afrontar el ejercicio académico
a partir de las inter-relaciones que
se dan entre el objeto arquitectó-
nico y su entorno inmediato, es
decir, entre el espacio construido y
el entorno natural. Por lo tanto, las
posibilidades son aún más amplias
porque el tema del hábitat se con-
vierte en una disculpa apropiada para
explorar posibilidades de construc-
ción a partir de materiales tradicio-
nales o de elementos que existan en
el entorno geográfico más próximo;
existe también la opción de utilizar
tecnologías alternativas para la pro-
ducción de energía o para la solu-
ción de problemas ambientales que
puedan contribuir a mejorar las con-
diciones de calidad de vida en la vi-
vienda y ese entorno próximo.

Incluso desde el punto de vista cul-
tural se pueden llevar a cabo explo-
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raciones sobre las diferentes formas
de vida y la manera de resolver las
necesidades relacionadas con el
hábitat, en diferentes comunidades
urbanas o rurales que se caracteri-
zan por una condición social espe-
cífica (indígenas, poblaciones afro-
latinas, mestizos, desplazados nacio-
nales o internacionales por razones
de violencia o catástrofes naturales,
migrantes de alguna región especí-
fica, campesinos, etc.).

En el último semestre de este ciclo tam-
bién es posible trabajar alrededor del
tema de la vivienda, dado que el énfa-

sis de formación allí está dado por la
comprensión de la manzana, como
unidad social más pequeña -
territorialmente hablando - de la ciu-
dad. Esta· unidad de la estructura ur-
bana permite relacionar la vivienda con
aspectos exclusivos de la vida ciuda-
dana: La calle, la esquina, el vecindario,
el transporte, los servicios, el comercio
y la infraestructura, por ejemplo.
Adicionalmente, permite explorar e
interpretar el comportamiento huma-
no en «manzanas» localizadas en dife-
rentes sectores geográficos y sociales
de la ciudad (centro urbano, áreas resi-
denciales de estratos sociales altos,
medios y bajos, periferias urbanas for-
males e informales, zonas suburbanas,
asentamiento s humanos espontáneos
ubicados en zonas rurales cercanas' a
las ciudades, etc.) y donde se produ-
cen los contactos sociales primarios en
el ámbito de la calle o la esquina.

Obviamente en los siguientes ciclos
de formación la vivienda conser-
va su pertinencia como tema ade-
cuado para la formación del arqui-
tecto en el área del diseño, dado que
en cada nivel se exploran - de acuer-
do a los lineamientos generales del
plan de estudios - distintos niveles
de intervención que paulatinamen-
te tienen mayor complejidad. Es así
como en quinto semestre se orien-
ta el trabajo en torno al tema del
barrio, entendido éste como el es-
pacio geográfico donde se estable-
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cen las relaciones sociales secun-
darias mediante la inter -relación hu-
mana en espacios tales como el par-
que, la Iglesia, el salón comunal, el
expendio de víveres (mercado) o «la
cancha», espacio para actividades
deportivas; en sexto semestre se tra-
baja en el contexto del sector, uni-
dad territorial que se identifica por la
agrupación de varios barrios y/o de
partes de ellos que poseen cierto gra-
do de homogeneidad territorial, físi-
ca, económica o social, condición
que le permite ser reconocido por la
población como un lugar especial
dentro de la ciudad; en séptimo se-
mestre se aborda el tema de la ciu-
dad, como un conjunto territorial
que agrupa barrios y sectores en una
trama que tiene componentes socia-
les, culturales, políticos, económicos
y físicos con múltiples grados de
complejidad derivados de las carac-
terísticas de sus pobladores.

En estos ámbitos la vivienda indiscu-
tiblemente estará presente, con dife-
rentes características morfológicas y de
significado social, que precisamente la
identifican como tema sujeto al análi-
sis por parte de arquitectos, urbanistas
y aún de otros profesionales, para la
comprensión del tema urbano, aspec-
to en el cual se enfatiza la formación
en este ciclo, puesto que en él se
correlacionan escalonadamente los te-
mas de la asignatura del diseño con las
materias de urbanismo 1, II, III YIV

Rrlisla .\(·aMmica e InslHut'ional dr la I

Alrededor de la vivienda pueden
trabajarse temas como la renovación
urbana de sectores centrales o peri
centrales de las ciudades, tema que
compromete las asignaturas del dise-
ño (urbano y arquitectónico), el ur-
banismo y la planeación urbana con
aspectos socioeconómicos, de eco-
nonúa urbana específicamente, en
donde la reflexión académica adquie-
re connotaciones interdisciplinarias
que favorecen la integración de dis-
tintos saberes y la diversidad de co-
nocimientos aplicados a problemas
concretos del contexto citadino.

También se puede enfocar el tema
de la vivienda en el ámbito del cre-
cimiento de la ciudad, particular-
mente en la modalidad del creci-
miento expansivo, situación que
implica la ocupación progresiva de
áreas rurales y la transformación del
entorno natural por la intervención
del hombre sobre él. En este caso
también se generan procesos que
relacionan la arquitectura y el urba-
nismo con aspectos sociales, am-
bientales, económicos y políticos;
por lo tanto, el estudiante tendrá la
oportunidad de escudriñar una am-
plia gama de conocimientos alrede-
dor de los problemas del ciudada-
no, es decir, en torno a los proble-
mas del ser humano y sus relacio-
nes con el poder, la economía y la
sociedad en general.
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Otra dimensión que puede ser
abarcada desde la problemática de
la vivienda tiene que ver con los fe-
nómenos de segregación social y
fragmentación física de la ciu-
dad, características urbanas que
develan desequilibrios característicos
de la sociedad actual (léase la con-
centración de la riqueza y la sociali-
zación de la pobreza), fenómenos
especialmente marcados en los ám-
bitos urbanos latinoamericanos y de
particular interés en la formación del
arquitecto colombiano, si de verdad
se aspira a que el nuevo profesional
pueda incidir - cada vez más y de
manera conciente - en la transfor-
mación que el país requiere. Este
enfoque, inscrito en el tema de la
vivienda, prepararía adecuadamen-
te al estudiante para ingresar a su
etapa final de formación académi-
ca, vale decir, para iniciar. su tercer
ciclo de formación.

Seguidamente el estudiante de la
UCPR. se enfrenta a su semestre de
práctica en el período correspondien-
te al octavo semestre, espacio que se
ha concebido para que el alumno
confronte su formación académica
con la realidad del ejercicio profesio-
nal, con el mundo de la empresa y/
o con la realidad social de la ciudad,
la región y el país; así mismo, este
período tiene una connotación es-
pecial dentro de la formación del
profesional, por cuanto le confiere al

alumno algún nivel de autonomía y
le implica asumir responsabilidades
ante otras personas y ante situacio-
nes especiales, en las cuales él debe
tomar decisiones que involucran
no sólo sus conocimientos sino -
especialmente - su nivel de desa-
rrollo humano.

Finalmente, durante los dos últimos
niveles (noveno y décimo semestres)
de formación, el estudiante aborda
temas que tienen que ver con la ciu-
dad y la región. En estos dos pe-
ríodos el nivel de complejidad de los
temas adquiere características de
mayor amplitud conceptual y de co-
bertura territorial, pero naturalmen-
te también la vivienda será un as-
pecto que puede brindar posibilida-



des para el ejercicio pedagógico, por-
que ella se constituye en insumo bá-
sico para la provisión de alojamien-
to de la población inmersa en esas
dimensiones del territorio e, induda-
blemente, alli adquiere connotacio-
nes de mayor envergadura en virtud
al incremento de variables que sobre
ella inciden.

2lAREIAOÓN CON lA REGIÓN.

En este sentido la formación que
plantea la Universidad Católica Po-
pular del Risaralda de be
estructurarse a partir del estudio de
problemas que tengan que ver
directamente con los problemas
de la región y la ciudad, lo cual no
quiere decir que el estudiante se aleje
de los problemas internacionales o
del mundo de hoy; más bien debe
interpretarse como la necesidad de
que el estudiante - y obviamente el
profesor - reconozcan las circuns-
tancias particulares de la globalización
o la internacionalización de la eco-
nomía y, desde alli, planteen maneras
de resolver las dificultades propias de
un país dependiente pero con carac-
terísticas específicas que requiere de
soluciones apropiadas a su entorno
y a sus especificidades culturales.

Esta aproximación a la realidad del
entorno regional y local se justifica
por varias razones, entre las cuales
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vale la pena destacar que uno de los
objetivos de la educación superior
es poder contribuir al mejoramien-
to de las condiciones de vida de
la población, propósito que solo
se logra a través del verdadero co-
nocimiento que se tenga de esa rea-
lidad física y social; en segundo lu-
gar, este lineamiento contribuye a
formar profesionales comprome-
tidos con la sociedad en la cual
crecen y se desarrollan; en tercer
lucar el medio físico y social seb ,

constituye en el mejor laborato-
rio para el aprendizaje y la prác-
tica que debe desarrollar una
institución académica, dado que
permite convalidar el ejercicio teó-
rico y dinamizar el proceso de ge-
neración de nuevos conocimientos.

"Un replanteamiento de los tradi-
cionales cursos de metodología de
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la investigación que afianzan el di-
vorcio entre la teoría y la practica
investigativa. La formación
investigativa "en terreno" permi-
te ver como se desarrollan los dife-
rentes momentos metodológicos
encaminados a resolver una pregun-
ta de investigación. Igualmente se
hace necesario que los futuros in-
vestigadores, lean investigaciones, se
empapen de sus protocolos y se fa-
miliaricen con las formas escritas con
las que se comunica la comunidad
científica" (Gloria Calvo: "Los gru-
pos. de investigación: una estrate-
gia· para consolidar la capacidad
científica en las universidades"en
POLITICAS y ESTRATEGIAS
PARA LA TRANSFORMACION
DE LA EDUCACION SUPE-
RIOR EN AMERICA LATINA y
EL CARIBE).

La facultad de arquitectura de la
.uCPR. tiene el encargo institucional
de ser la entidad que más conozca
de la región en los temas propios
de su contexto académico, razón
por la cual el tema de la vivienda es
fundamental como materia de es-
tudio en las diferentes asignaturas,
incluyendo especialmente el diseño
arquitectónico, dada su connotación
como eje sobre el cual gira tradicio-
nalmente el aprendizaje del arquitec-
to. La vivienda se constituye en
uno de los problemas más rele-
vantes de la sociedad latino ame-

ricana y colombiana, problemá-
tica que debe ser estudiada en
virtud a los impactos que de ella
se derivan para las ciudades
nuestras.

La vivienda es el componente de la
estructura urbana que tiene el ma-
yor aporte en el crecimiento de la
ciudad, llegando a representar un
poco más del 80% del área edifica-
da en el incremento anual de las ciu-
dades, lo cual revela claramente la
importancia del tema en el desarro-
llo urbano; de otro lado, la vivienda
genera demandas colaterales en
cuanto a servicios públicos, creci-
miento de la malla vial, dotación de
infraestructura para la atención dé
problemas relacionados con la sa-
lud, la educación, los servicios
(guarderías, centros de comercio y
distribución de productos, centros
cívicos, etc.) y, en general,
equipamientos comunitarios que
satisfagan las necesidades de una
población en crecimiento.

Así mismo la vivienda ofrece alter-
nativas para la intervención arquitec-.
tónica y urbanística en diferentes sec-
tores territoriales y socioeconómicos
de una ciudad, es decir, en el ejerci-
cio del diseño pueden existir múlti-
ples opciones para el estudio de pro-
blemáticas en torno al hábitat ur- C)
bano y/o rural, considerando tam-
bién las interacciones que el proceso
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mismo del diseño involucra frente
a otras materias, tales como la ne-
cesidad de analizar los materiales a
utilizar, la mano de obra requerida,
la tecnología utilizada, el presupues-
to disponible, las posibilidades de
financiación del proyecto, la progra-
mación de actividades para desarro-
llar la gestión del proyecto o su eje-
cución, la organización administra-
tiva o comunitaria a implementar,
la tipología de vivienda a plantear y
su relación con el entorno natural
y/ o construido.

Desde una perspectiva más amplia
el tema de la vivienda permite estu-
diar las relaciones que esta proble-
mática establece con el mundo so-
cial y económico, quiere decir que a
través de ella se pueden conocer los
problemas estructurales que enfren-
ta el país en el campo político y del
desarrollo humano, dado que allí es-
tán inmerso s una cantidad de fenó-
menos que originan y/o son conse-
cuencia de los problemas que vive la
sociedad colombiana y latinoameri-
cana, a los cuales no escapa el ámbi-
to local, es decir, Pereira como ciu-
dad receptora de migraciones y ex-
puesta a los impactos urbanísticos y
sociales que generan los desplaza-
mientos interurbanos e intraurbanos
de población.

Visto de esta manera, la vivienda
como tema específico en la cátedra
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del diseño, facilita la intención de lo-
grar que el TALLER DE DISE - O
sea efectivamente el espacio peda-
gógico en donde se integren los co-
nocimientos que el estudiante adquie-
re en otras áreas académicas.

3. PERTINENCIA FRENTE A
LA PROYECCIÓN SOCIAL DE
LA UNIVERSIDAD.

Uno de los postulados más impor-
tantes de la UCPR. tiene que ver con
el compromiso social que la univer-
sidad reconoce frente al medio en el
cual está inserta, aspecto que la con-
duce a desarrollar sus actividades con
el interés de poder incidir positiva-
mente en el desarrollo de la sociedad
colombiana, pero con especial énfa-
sis en el beneficio que dependiendo
de sus actuaciones tengan la región
y la ciudad. Se trata de un compro-
miso que trasciende la simple forma-
ción profesional del talento humano
y que se inscribe en sus valores
institucionales, principalmente
aquellos referidos al COMPROMI-
SO y al SERVICIO.

"Convivencia en el pluralismo: El
primer objetivo, que podría parecer
el más simple es para nosotros, pa-
radójicamente, acaso el más difícil.
En Colombia, cualquier sistema de
educación superior debe enderezar-
se a la creación de la posibilidad de
convivencia en el pluralismo. Resul-
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ta impostergable crear una cultura
de respeto a los demás, en la que se
garantice el mínimo absoluto que
implica la convivencia - la vida del
otro. La educación que queremos
debe asegurar la paz de Colombia y,
con ella, la seguridad de conviven-
cia en el pluralismo ideológico y de
acciones. La educación superior en
Colombia, dicho de otro modo,
debe buscar la creación de una cul-
tura de la vida, de la paz y de la con-
vivencia, que reemplace a esta de
violencia, de intolerancia y de salva-
jismo en que nos debatimos". ("Ha-
ciar una agenda de la educación su-
perior en Colombia". 'Padre Gerardo
Arango Puerta, SJ.Rector Pontificia
Universidad Javeriana, en PO LÍTI-
CAS y ESTRATEGIAS PARA LA
TRA SFORMACIÓN DE LA
EDUCACIÓN SUPERIOR EN
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE).
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Estos valores deben orientar el tra-
bajo de la facultad en el campo de
la vivienda, como un eje temático
alrededor del cual la universidad
pueda desarrollar procesos de inves-
tigación, que conduzcan al mayor
conocimiento de los problemas de
la ciudad y la región y que, al mismo
tiempo, le permitan incidir para con-
tribuir en la transformación de esa
realidad presente, es decir, prestar
un servicio a la comunidad
risaraldense y pereirana mediante la
formulación de alternativas que pue-
dan conducir a la solución de los
problemas del hábitat en Pereira y
su zona de influencia regional.

La vivienda, pero principalmente el
tema de la vivienda social, puede
contribuir no solamente a satisfa-
cer el déficit de múltiples familias que
carecen de un alojamiento digno,
sino también a incidir en el mejora-
miento de las condiciones del me-
dio ambiente urbano y, obviamen-
te, en el mejoramiento de las con-
diciones de calidad de vida de toda
la población.

Es así como alrededor del tema de
la vivienda social se pueden realizar
investigaciones de carácter socioló-
gico-urbanístico, que permitan iden-
tificar pautas de comportamiento

social y de caracterización urbana .A••••
en diferentes sectores de la ciudad
o del departamento, en concordan-
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cia con los intereses y las expectati-
vas de la población que habita es-
tos lugares.

De igual forma, la vivienda social,
puede inquietar al alumno en la bús-
queda de alternativas constructivas
y el empleo de materiales nuevos o
alternativos, que además de propi-
ciar ambientes más agradables para
la vida del ser humano, la hagan ase-
quible a grupos pobres de la socie-
dad, contribuyendo con ello al de-
sarrollo de nuevos conocimientos,
al planteamiento de propuestas que
privilegien el uso de la creatividad,
pero principalmente a la exploración
de verdaderas posibilidades de salir
del escollo que plantea un déficit
acumulado y creciente en la
construcción de alojamientos y
una población que económica-
mente tiene cada día mayores
restricciones económicas para
acceder a una vivienda digna.

Otro aspecto que requiere mayores
avances, desde el punto de vista ar-
quitectónico, tiene que ver con el di-
seño, pero especialmente el diseño
participativo. En este sentido, se
trata de habilitar al nuevo profesio-
nal para que interactúe con la comu-
nidad e interprete sus anhelos, de-
jando de lado posiciones autoritarias,
irreverente s o "sobradoras" que, en
muchas ocasiones, llevan a calificar a
todos los profesionales del ramo

Itrlisla .\(·adrmicu e Inslilut"Íonal de I

como personas prepotentes, que solo
quieren dejar al mundo un testimo-
nio escultórico personal mediante el
uso de la arquitectura, pero sin aten-
der a las verdaderas necesidades de
una comunidad que requiere de so-
luciones precisas a sus problemas y
tecnológica, social y económicamen-
te viables.

El estudio de los temas relacionados
con la vivienda social ofrece una am-
plia gama de enfoques que pueden
acompañar el proceso pedagógico y
coadyuvar en el desarrollo de la
educabilidad y la enseñabilidad al in-
terior de la academia, con conocimien-
to de su propio entorno y del con-
texto del mundo real, dado que per-
mite que estos propósitos trascien-
dan el aula de clase y se proyecten al
te:ritorio y la sociedad colombianos.
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De esta manera los enfoques rela-
cionados con la vivienda en el área
específica del conocimiento y expe-
rimentación a través del diseño da
lugar al análisis de muchos compo-
nentes, algunos relacionados con las
cualidades de los espacios al inte-
rior de las viviendas, las relaciones
espaciales en diferentes tipologías
residenciales, las vocaciones de los
espacios interiores en relación con
las características del entorno me-
diato e inmediato, la conformación
de perfiles arquitectónicos y urba-
nísticos en concordancia o contraste
CO!) el paisaje con textual, la relación
de "la arquitectura con las condicio-
nes climáticas, con la disponibilidad
de recursos materiales o de tecno-
logía, con las características particu-
lares de la población en cuanto a su
situación económica, su nivel edu-
cativo o su desarrollo cultural.

La vivienda de be ser un motivo
.de reflexión permanente del ar-
quitecto en virtud a sus múltiples
relaciones con la evolución de la so-
ciedad y del mundo, por lo tanto
tampoco escapa a los intereses his-
tóricos y a la evolución misma del
hombre, es decir, posee indudables
vínculos con la antropología, la geo-
grafía, la sociología, en general con
el desarrollo humano.

De acuerdo con la evolución del de-
sarrollo de la humanidad, estos cam-

bios generarán efectos sobre el uso
que del espacio haga el ser humano;
por ejemplo, el vertiginoso avance de " ~
los procesos comunicativos hará que ,":
se produzcan cambios en la concep-
ción de las relaciones humanas e in-
dudablemente transformaciones en la
conformación espacial de los vecin-
darios, los barrios, las ciudades y el
hábitat en general. De hecho, hasta el
momento los avances tecnológicos de
la humanidad han incidido en forma
relevante en la ocupación del territo-
rio, en la conformación de regiones y
en el diseño de las ciudades y sus ele-
mentos constitutivos, entre los cuales
es necesario destacar la vivienda.

Adicionalmente, el origen católico
de la universidad y sus postulados
filosóficos obligan a dar un sentido
preponderantemente cristiano al
proceso de formación que la UCPR
ofrece a la comunidad risaraldense
y su zona de influencia; es decir,
desde la vocación de servicio inspi-
rada en la visión del hombre de Je-
sús de Nazareth, la universidad debe
privilegiar la transmisión y produc-
ción del conocimiento a partir de la
comprensión de los fenómenos so-
ciales y humanos con base en el es-
tudio de nuestra realidad particular,
pero especialmente con la idea de
poder incidir en la transformación
de esa realidad procurando SERVIR
a los más necesitados. Este plantea-
miento orienta la atención de los
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problemas de la arquitectura con un
criterio eminentemente social.

« , considero que ni en Colom-
bia, ni en América, ni en Europa se
puede hablar válidamente de edu-
cación superior si ésta no se com-
promete seriamente en recrear, en
hacer nuevos, los valores de la ho-
nestidad personal. Llamémosla éti-
ca, si queremos; o moral- para aque-
llos, entre nosotros, que confesamos
una profesión religiosa, como que-
ramos. Pero como condición abso-
luta de pertinencia, la educación que
imparten nuestras universidades tie-
ne que comprometerse a formar ciu-
dadanos de bien, individuos que se
jueguen la vida por la honestidad.
Sin esta condición, hablemos de ins-
trucción, pero no hablemos de edu-
cación; ni menos, de formación de
lo mejor para lo mejor, característi-
ca ésta de la educación universita-
ria». Padre Gerardo Arango Puerta,
SJ. Rector Pontificia Universidad
]averiana, en POLÍTICAS Y ES-
TRATEGIAS PARA LA TRANS-
FORMACIÓN DE LA EDUCA-
CIÓN SUPERIOR EN AMÉRICA
LATINA Y EL CARIBE).

En último término, a partir de la
problematización del tema de la vi-

vienda (principalmente la vivienda
social), la Universidad Católica Popu-
lar del Risaralda - y específicamente
la facultad de arquitectura - pueden
cumplir las tres funciones básicas que
la sociedad les demanda: FORMA-
CIÓN, INVESTIGACIÓN Y PRO-
YECCIÓN SOCIAL; de esta mane-
ra la relación con los planteamientos
del Padre Arango, expuestos en el pá-
rrafo anterior, tienen validez cuando
en forma transparente se explora una
realidad problemática y concreta
como la de la vivienda, y a través
de dicha búsqueda se encuentra una
oportunidad para aplicar los princi-
pios que sustentan la actividad aca-
démica y la proyección social de la
UCPR, de este modo la institución
puede apoyar la formación del ciu-
dadano comprometido y con capa-
cidad de servicio que la sociedad
nuestra requiere.

Por lo tanto, a los docentes, a los
estudiantes, al personal administra-
tivo y a los diversos estamentos de
la universidad nos queda el reto de
convertir en realidad estos anhelos,
lo cual puede ser factible a partir de
la reflexión rigurosa, permanente y
colectiva (participativa) alrededor de
los procesos académicos que la fa-
cultad y la universidad adelanten.
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BIENES PUBLICOS:, ,

ANALISIS MICROECONOMICO

Armando Gil Ospina'

'Un rasgo crucial del modo de organización social
es la mqyor o menor eficacia que tengan

las instituciones para producir bienes públicos.
y el rasgo crucial de! modo de organización de la sociedad colombiana

es su baja eficacia para producir bienes públicos"

H. Gómez Buendía' (1999)

Resumen
En la literatura económica convencional se ha tratado el asunto de las externalidades como un problema que puede
interferir en la asignación eficiente de los mercados perfectamente competitivos. Otro problema comunmente reconocido
en la teoría económica como posible disforsionador de la eficiencia económica tiene que ver con los bienes públicos. Los
economistas reconocen que la falla de! mercado ocurre cuando los sistemas de mercado competitivo producen las
cantidades "equivocadas" de ciertos bienes y servicios, o no asignan los recursos indicados para la generación de ciertos
bienes y servicios Ct!)aproducción sejustifica económicamente. El primer caso inuoiucra "efectos de desbordamiento" o
"externalidades", el segundo, los bienes "públicos" o "sociales" (Mc Conne!ly Brtte, 1997,87). Una justificación de
la interienaán del gobierno en la economía es,precisamente, la solución de dicha falia; empero, los detractores de esta
interpenciáin acusan al Estado de ser naturalmente ineficiente,. mientras que sus defensores argumentan que la
interienaán del gobierno en programas como la salud pública, la educación, las carreteras, el entorno limpio y el
bienestar en general, no es ineficiente per se; por el contrario, esta intervención debe considerarse como la alternativa
que puede corregir relativamente losfallos de/libre mercado, es decir, puede mejorar la eficiencia económica y propiciar
mqyores niueies de equidad social. Esta visión personal acerca de la intervención del gobierno esa algo así como una
"posición ortodoxa dentro de la heterodoxia", la cual puede ser tan controvertida como el candente debate que hoy se
libra en varios frentes.

La estructura del presente ensayo consta de tres secciones claramente euidenaables. La primera parte está dedicada a
examinar la conceptualización de los bienes públicos de una manera profusa a través de análisis teórico, ejemplos e
ilustraciones. La segunda, tiene que ver con aspectos más técnicos del instrumental microeconámico [análisis gráfico).
En la última sección, aparece un conjunto de comentarios a manera de conclusión.

Una llez hecha esta aclaración metodo/ógica, la presente reflexión se convierte en la oportunidad para examinar con
más detalle este tema, y así disponer de mejores criterios de debate y crítica frente a la provisión de bienes y servicios
públicos qtle realiza el gobierno en la comunidad.
Palabras Clases: Bienes Públicos, Bienes Privados, Teoría de Juegos, Derechos de Propiedad, Teoría Microeconámica.

Abstraer
1/7 the conuentional economic Izteratare it has been the matter of the externahdades like a problen: that it can
interfere in the efficient assignment of the pelfect/y competitive markets. .Anotber coml1lon/y grateful problel1l in the
econonac theory as possible distorsionador o/ the economic efficiency has to do natb the public goods. The economists

C;()~II·:/. IIL'''NDíA. l lcrnando. I.A 111P(nT.5IS DI·:I. AI.~II·:NDR()N. "n: ¿PARA D() ID" V,\ COI.O,\IIlI,V Del cual
fue cornpilador Górncz Ilucndía. Tercer ~Iundo hlitores. COI.ClI·:NClAS. I\o¡.';otó. febrero de 1999. Pp, :> - 42.

* Profesor lconornra. UNIVI:RSIDI\D C>\T()I.ICt\ POPUI.I\R DI:I. RIS,\R,\I.D,\
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recognize that the Jlaw of the market happens when the system of competitúJe market produces the mistaken
quantities of certain goods and services, or they don'i assign the suitable resources Jor the generation of certain goods
and services JJJhoseproduction is justified economical/y. The first case involves overflow ejJects or externalidades», the
second, the public or social goods (1\!IcConnell and Brue, 1991, g 1).A justification of the government's intervention in
the economy is, in Jact, the solution of this Jlaw; but, the detractors of this intervencióin accuse to the S tate of being
natural/y inefficient,· JJJhiletheir defender s argue that the government's intervention in programs as the public health, the
education, the highlVayS, the ciean environment and the well-being in genera~ it is not inejficient per )OU; on the contrary,
this intervention should be considered that is to say as the alternative that can correa the shortcomings of theJree market
relative/y, it can improve the economic efficiency and topropitiate bigger levels of socialjustness. This personal tnsion about
the gOIJernment's intervention that something like that like an orthodox position inside the beterodoxy», which can be as
controversial as the burning debate that today he/ she gets rid in seteral Jronts.
The struaure of the present rehearsal consists clear/y of three sections eudenaahles. The first pari is dedicated to examine the
conceptualization of thepublic goods in aprofuse lJJa) through theoretical ana/ysis, exartples and zllustrations. The second, bate
to do with micro-economic more technical aspects o/ the instrumental one (graphic ana/ysis). In the last section, a group of
comments appears by way of conciusion.
Once made this methodological explanation, thepresent reJZectionbecomes the opporiunity to examine u;zth more detazl this topie,
and this way to have befter debate approaches and critic infront of theprovision of goods and public services that thegovernment
carries out in the community.

Key words: PuMc goods, Private Goods, Theory of Games, Rights of Property, iVIicro-economic Theory.

INTRODUCCIÓN

Para empezar, una aproximación
conceptual a los bienes públicos (o
sociales) desde diferentes disciplinas
y posiciones da una primera idea de
la importancia que tiene el tema cuan-
do se trata de evaluar la interven-
ción del Estado en la vida económi-
ca de un país; así mismo, ayuda e evi-
.tar la confusión práctica que suele
presentarse al momento de apreciar
si un bien o servicio determinado es
o no público puro, impuro, mixto o
club. En este sentido, algunos con-
ceptos iniciales permiten mejorar la
concepción temática y la posición
crítica con relación a las acciones que
realiza el gobierno a través de los pro-
cesos de reasignación de recursos:

León Duguit propuso su definición
clásica desde el derecho (1931): "pú-

blico es todo bien o servicio destina-
do a la satisfacción de las necesida-
des comunes e indispensables de. los
asociados". En economía, Paul
Samuelson (1954) formalizó el con-
cepto de "bien público puro", como
aquel que sirve a varios consumido-
res y de cuyo consumo nadie puede
ser excluido (o donde el costo de ex-
cluir a alguien supera al beneficio de
hacerla). AlIado del caso puro, la lite-
ratura económica fue identificando
una serie de bienes no completamente
privados, es decir, de situaciones en
las cuales la iniciativa privada no pro-
veería una cantidad adecuada del bien
o servicio en cuestión (head, 1974;
Lane, 1985). En este sentido más
amplio, coincide Stiglitz (1998)
cuandio puntualiza que la noción de
bienes públicos es gemela de las "fa- ~
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mercado, cuando su libre juego pro-
duciría una cantidad socialmente no
óptima del bien"?

ANÁLISIS DE LOS BIENES
PÚBLICOS Y NO PÚBLICOS.

Un bien privado es divisible, lo que
significa que las unidades de bienes
se ofrecen lo suficientemente peque-
ñas para que puedan ser pagadas por
compradores individuales. Una pri-
mera característica importante en este
tipo de bienes es que son exclusi-
vos, o sea que las personas que no

Itrrisfa '\ eadrmi(:n e IlIsfifut'Íonal 11('

tienen capacidad de compra o no
desean adquirirlos son excluídos de los
beneficios del producto ("usuarios no
gratuitos"), por ejemplo, computado-
res, autos, viajes de turismo, cham-
pús. Otra característica es que los bie-
nes privados son rivales, en el senti-
do que su consumo es competitivo,
debido a que en el proceso de com-
pra se reducen las posibilidades para
los últimos consumidores, generan-
do costos marginales (la rivalidad su-
braya la idea de que el consumo de
una persona sólo puede realizarse a
costa del de otra persona).

En tanto que un bien público es
indivisible y los principios de ex-
clusión y rivalidad no se presen-
tan, lo que significa que una vez
que sea entregado el bien, el pro-
ductor no puede impedir a quie-
nes no pagaron que reciban sus
beneficios indivisibles, por ejem-

plo, las campañas masivas de va-
cunas contra el sarampión y el
polio, el servicio de defensa na-
cional, el control de inundaciones,
la salud pública, los sistemas de
navegación por satélite y los pro-
gramas de extinción de insectos,
entre otros.

:2 STICI.IT/, .Ioseph l,:. 1.:1 lcononua del Sector Público, 2" l'llici',\] .. vmoni lsosch hlil(»"l's. Il)'r. I-:sp,"1a.
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Continuando con el análisis de los
bienes públicos puede resultar
conveniente plantear la definición
que los expertos han elaborado de
ellos, a saber: un bien es un bien
público (puro) si una vez pro-
ducido, no es posible impedir
a nadie que se beneficie de él.
Los bienes públicos (o socia-
les) a menudo no son rivales,
pero no tiene por qué ser siem-
pre así (Nicholson, 1997, 531).
De esta definición se desprenden
dos rasgos característicos o atri-
butos: a) la imposibilidad de ex-
cluir a nadie de su consumo. El
ejemplo más elocuente es el caso
de la defensa nacional, pues, la
fuerza pública protege la seguridad
de toda la gente de un país inde-
pendientemente de que la paguen
o no; b) la ausencia de rivalidad.
En este caso, el bien no es rival
cuando pueden consumirse unida-
des adicionales con un coste mar-
ginal social nulo. Otro ejemplo
muy conocido de bien público
que no genera rivales en su con-
sumo es el caso de un nuevo tele-

vidente cando sintoniza un canal
determinado, acción que no tiene
ningún coste adicional, aun cuan-
do el resultado sea un aumento en
el consumo. Del primer atributo
se deduce el principio de "no ex-
clusión" y del segundo, el princi-
pio de "consumo no competiti-
vo". Veamos estos principios con
otro ejemplo. En el caso del siste-
ma de justicia, ningún ciudadano
de una sociedad democrática está
excluido de que se imparta justi-
cia ante sus razonadas demandas
individuales; además, el consumo
de este ciudadano no disminuye
el consumo de otros. Incluso, una
vez producido, está disponible
para todos, los oferentes no pue-
den fácilmente prevenir que no
lo consuman aquellos que no pue-
den pagarlos; por ende, está dis-
ponible para todos sin conside-
rar quién paga y quién no (sin em-
bargo, el gobierno tiene la auto-
ridad constitucional de cobrar un
precio por el suministro de los
bienes y servicios públicos por la
vía de los impuestos).

Un bien público es indivisible y los principios de ex-
clusión y rivalidad no se presentan, lo que significa
que una vez que sea entregado el bien, el productor no
puede impedir a quienes no pagaron que reciban sus
beneficios indivisibles, por ejemplo, las campañas ma-
sivas de vacunas contra el sarampión y el polio, el ser-
vicio de defensa nacional, la salud pública .
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Las anteriores imágenes ilustran el
consumo de bienes como una vía
asfaltada y un parque que cumplen
las dos condiciones de los bienes
públicos: no son consumos
excluyente s "usuarios gratuitos" y
no son rivales "consumo no com-
petitivo". En estos casos, mientras
no haya congestión, se denominan
bienes públicos puros, pero una vez
que han alcanzado un punto de sa-
turación de su capacidad, se pro-
ducen obstrucciones y se convier-
ten en bienes públicos impuros.

Los bienes puros e impuros pue-
den distinguirse por el grado de di-
ficultad y conveniencia de su exclu-
sión; en muchos casos, la exclusión
puede ser posible pero socialmente
indeseable, por ejemplo, una
carreterra congestionada en la que
se puede implementar el cobro de
peajes, frente a esta medida se es-
pera que disminuya la demanda por
su uso. Además puede suceder que

Rt'l'i$fa ¡\('adémica e Insfiful'ional de la U.l

para ciertos bienes sea viable la ex-
clusión, sin embargo su aplicación
implica excesivos costos, en este
caso resulta mejor que el gobierno
sea quien suministre el bien; por
ejemplo, en algunas pueblos o co-
munidades con escasa infraestruc-
tura física resulta más adecuada la
provisión gratuita de agua, pues,
aunque es posible instalar
medidores de consumo, los costes
son mayores a los beneficios (el
coste marginal de suministrar el
servicio de agua a otra persona, así
sea pequeño, no es nulo).
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Elevado coste
marginal de su
mistrar un bien a
un individuo adi-
cional

Conveniencia
de la exclusión

Bajo coste
marginal

Bienes privados
Suministrados
Públicamente

Salud Carretera

Exclusión
Prohibitiva mente

La figura muestra la facilidad de ex-
.clusión en el eje de abscisas y el coste
marginal de suministrar a una per-
sona adicional el bien en el eje de
ordenadas. La esquina inferior iz-
quierda representa un bien público
puro, cuyo coste de exclusión es
prohibitivo y cuyo coste marginal
de suministrarlo a otra persona es
nulo. La esquina superior derecha
representa un bien privado puro,
cuyo coste de exclusión es bajo y
cuyo coste marginal de suministrarlo
"aotra persona es alto:'.

* Carretera
congestionada

Incendios

*

Facilidad
de exclusión

Exclusión
fácil

Bienes
privados
puros

En el cuadro anterior también se
señalan varios bienes "impuros".
Cuando se trata de utilizar una ca-
rretera sin congestión, se incurre
en un coste marginal pequeño
(tendiente a cero), pero la exclu-
sión es costosa (las personas que
cobran el peaje y el tiempo que se
impende en pagarlo). En contras-
te, cuando sé da el caso de una
carretera congestionada, el hecho
de que circule por ella una perso-
na adicional puede significar un ..,
gran coste marginal social.

----------------------------------
:) Idc111
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EXCLUSIVOS

SI NO

SI PATINES, AUTOS, AIRE PURO

YATES, VESTIDO CALADEROS,

En la mayoría de las ocasiones, los bom-
beros no se dedican a apagar incen-
dios, sino que están esperando a que se
les llame, por lo que proteger a una per-
sona más tiene pocos costes adiciona-
les. Sólo en el caso raro de que se pro-
duzcan dos incendios simultáneamen-
te es significativo el coste de ampliar la
protección a otra persona más. Por otra
parte, los costes de excluir a una perso-
na de los servicios de bomberos son
relativamente bajos".

Otros muchos ejemplos pueden dar
cuenta de lo que significa un bien públi-
co simplemente si se observa el cumpli-
miento de las dos características, v. gr. un
programa de control de los mosquitos,
la vacunación preventiva de ciertas en-
fermedades, las fumigaciones que ade-
lanta la secretaria local de salud; empero
un análisis de mayor rigor conceptual di-
ferencia las relaciones que se presentan a

Rrl'isla (\,'adrmi('o e IlIslilu('Íonal dr la

menudo entre ellas. Muchos bienes que
no son exclusivos tampoco son rivales,
como sucede en los casos antes men-
cionados; no obstante, existen algunos
bienes que cumplen sólo una de las dos
características, Veamos: es imposible (o
al menos muy costoso) impedir a algu-
nos barcos pesqueros pescar en el océa-
no y, sin embargo, la llegada de un barco
adicional genera costes sociales que se
traducen en menores niveles de produc-
ción de pescado de todos. En este ejem-
plo se cumple la propiedad de ausencia
de exclusión (libre acceso) y no se cum-
ple la de no rivalidad (costes marginales
sociales de producción positivos). Otro
ejemplo de bien público en el que se pre-
sentan exactamente los, mismos efectos,
es una vía pública (carretera, autopista,
puente) cuando se instalan peajes. A con-
tinuación se muestra un cuadro que es-
pecifica los tipos de relaciones de las dos
características:

DEFENSA NAL

JLlSTICIA
VACU0ACI():-.l

RIVAL

PREDIOS PÚBLICOS

NO PUENTES,

T.V. CABLE.
PISCI:-.lr\S

Para no caer en la indeterminación, el análisis económico privilegia la ausencia de exclusión
porque considera que es la característica definitiva de los ''bienes públicos" en aras de hallar
una solución viable para la asignación de recursos en el contexto de la economía de mercado.
4 I<lC111
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Dentro de la praxiologia de los mer-
cados se resuelven a menudo los pro-
blemas de los bienes públicos en toda
una variedad de formas. En el caso
de la televisión o de las empresas de
seguridad, el mercado puede ofrecer
bienes públicos siempre que se pueda
imponer un precio a los beneficiarios
de sus servicios o éstos contribuyan
por algún otro medio a las cargas de
su provisión. Pero cuando no es po-
sible excluir del acceso al bien a los
que no han pagado el precio corres-
pondiente, como ocurre con la de-
fensa nacional, el mercado no es ade-
cuado para obtenerlo, al no recibirse
la contrapartida monetaria adecuada
por los recursos utilizados. En estas
circunstancias, al no ser la provisión
del bien gratuita y requerir recursos el
obtenerlo, su financiación corre a car-
go de todos, via impuestos, propor-
cionándolos el Estado (Fernandez De
Castro y Tugores, 1997, 4).

Las empresas privadas resuelven fre-
cuentemente los problemas de la ca-

racterística de no rivalidad o "usuario
gratuito", aplicando métodos de ex-
clusión a quienes no pagan los bene-
ficios de los bienes o servicios. Por
ejemplo, los servicios de televisión por
cable decodifican o desmodulan sus
transmisiones, de tal forma que quie-
nes no se suscriban (contrato de pres-
tación de servicios de canales norma-
les y/o especiales) no recibirán las se-
ñales o emisiones. A lo largo de toda
la historia y también hoy, las carrete-
ras privadas se han financiado cobran-
do peajes a sus usuarios. Otros su-
puestos bienes públicos, como los
servicios de protección y contra in-
cendios, son vendidos frecuentemen-
te al sector privado sobre una base
de tarifas (Cowen, 1997, 21).

En la literatura económica se pre-
senta el caso "clásico" del faro para
referirse a lo que es un bien público.
La construcción de un faro se justi-
fica económicamente si los benefi-
cios (menos naufragios) exceden los
costes de producción .

27
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Del análisis económico se deduce que
si los propietarios de un faro priva-
do intentaran cobrar a los propieta-
rios de los barcos los servicios de su
faro, de ello se derivaría un problema
de usuario gratuito, debido a que los
beneficios generados para cada bar-
co individual no justificarían la com-
pra de este gran e indivisible produc-
to. Pero, una vez en operación, su
luz de advertencia es una guía para
todas las embarcaciones. Hasta aho-
ra, parece no existir una forma prác-
tica de excluir a cualquier barco de
sus beneficios. De este modo se
comprende, pues, que ningún pro-
pietario de un barco debería pagar
voluntariamente por los beneficios
recibidos del faro. Los economistas
denominan esta situación como el
"problema del "gorrón" 5.

Hasta aquí queda claro que no se
puede aplicar el principio de exclu-
sión. De parte de los propietarios
privados, éstos no encuentran nin-
gún estímulo económico para pro-
porcionar servicios de faros, pues se
dieron cuenta que no podían cobrar
sus servicios a los propietarios de los
barcos. Así que no intentaron hacer-
lo en primera instancia. Sin embar-
go reconocieron que si se lograra
hallar una forma de asignar algún
precio (vender el servicio) entonces
se justificaría la inversión de recur-

R('~·ishl ,\('adéDlica e IllsHjurional

sos en dicho bien. Efectivamente,
después de pensar detenidamente el
problema decidieron vender sus ser-
vicios a los propietarios y comercian-
tes del puerto más cercano. Los co-
merciantes del puerto que no paga-
ban a los propietarios del faro para
que encendieran las luces por la no-
che, tenían problemas en atraer los
barcos a su puerto.

Con la solución del problema del
faro se evidencia una forma en que
la economía de mercado resuelve la
asignación de recursos para un tipo
de bienes públicos. Como se dijo
en un apartado anterior, algunos
bienes poseen sólo \una de las dos
propiedades. En el caso de los bie-
nes no rivales, las organizaciones
privadas suelen producidos si y sólo
si pueden impedir que los que no
paguen por ellos no se beneficien
una vez producidos. Es algo así
como la alternativa de poder pro-
porcionar bienes públicos uniendo-
los a la compra de bienes privados.
Un ejemplo elocuente son los mo-
dernos centros comerciales, éstos
ofrecen a los compradores una
gama de bienes y servicios que nor-
malmente son considerados como
públicos, como iluminación, vigi-
lancia, salas de descanso y juegos
recreativos. Si la administración del
lugar decidiera cobrar por cada uno

.) También suele identificarse con el nombre dc"problenla del polizón", (ILlC ocurre con la renuncia de l;¡ gcnrc a

contribuir volunrariamcnrc a la financiación de los bienes públicos.
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de estos servicros, no resultaría lo
más práctico; más bien, los comer-
ciantes financian estos servicios
por medio de las ventas de sus res-
pectivos bienes privados. De esta
manera, los bienes públicos y priva-
dos quedan fusionados. A estos
bienes se les llama bienes mixtos.

Similar situación se presenta en los
condominios o conjuntos residen-
ciales y las sedes campestres de tra-
bajadores. Sus asociados sufragan
tarifas periódicas que les proporcio-

nan toda una variedad de serV1CIOS
públicos. Generalmente, a estos bie-
nes se les denomina "bienes club?"
ya que su provisión puede realizar-
se de acuerdo con los procedimien-
tos de los clubes privados. Esos clu-
bes pueden cobrar una cuota de
"afiliación" o de "administración"y
permitir el uso ilimitado a sus miem-
bros. El tamaño óptimo de un club
depende de las economías de esca-
la presentes en el proceso de pro-
ducción del "bien club" (Nicholson,
1997, 531).

Problema del "gorrión" o problema del "polizón". se presenta
cuando las personas pueden recibir beneficios de un bien o servicio
determinado sin contribuir a sus costes.

Otra forma de concebir este problema, es cuando la gente toma la
decisión (renuncia voluntaria) de no contribuir a la financiación de los
bienes y servicios públicos o sociales.

Existe otra clase de bienes que se de-
rivan del paternalismo del Estado,

. conocidos como bienes preferen-
tes. Valga una digresión para ampliar
este particular tipo de bienes: "Se jus-
tifica" la intervención del Estado en
la economía de mercado por varias
razones. La primera se refiere a la in-
tención de ajustar los distintos fallos
del mercado (concentración
monopólica, bienes públicos,
(¡ .J.lluchannan fue pionero de la Thco rv of clubs, I':sta teoría considera una clase de bienes públicos llue tienen la

caracrcrisrica de (]L1C son sujeto de exclusión. Así, podemos formar un club de natación, construir una piscina para LISO

exclusivo de los miembros del club ~. disfrutar de ella, como un bien público para los miembros, pero del l]UC los demás
están excluidos. j':sros bienes públicos no son necesariamente suministrados por el I':srado. I':s obvio l1L1C havan muchos
bienes l]llC tienen esta naturaleza: comunidades de jubilados, centros de retiro espiritual.

7 Una determinada asignación de recursos será al mismo tiempo un oprimo parcriano si no existe ninguna O!T;¡ alternativa
llue beneficie a alguien sin perjudicar al mismo tiempo a cualquiera orra (rnaximixacior, de las retribuciones conjuntas
de los sujetos involucrados).
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todos los agentes actúen de confor-
midad con la máxima smithiana de
"la mano invisible" (los agentes eco-
nómicos actúan movidos por su pro-
pio interés). Es común hallar com-
portamientos y acciones de indivi-
duos que no están en la dirección
del principio de la eficiencia en el sen-
tido de Pareto; por ejemplo, los con-
sumidores pueden tomar decisiones
"subóptimas", aunque dispongan de
una completa información.

Retornando el caso de los bienes
preferentes, éstos son aquellos bie-
nes cuya provisión depende del Es-
tado paternalista, entendiendo por
paternalismo la capacidad que tiene
el Estado de arrogarse la atribución
de decidir lo que considera mejor
para los individuos. Es así como el
Estado paternalista interviene sumi-
nistrando información y estable-
ciendo normas de conducta cuan-
do se supone que los consumido-
res no hacen lo que más les convie-
ne; por ejemplo, la educación bási-
ca, cinturones de seguridad, uso in-
fantil de la pólvora, consumo de
drogas, porte de armas.

ANÁLISIS
MICROECONÓMICO DE
LOS BIENES PÚBLICOS

La microeconomía ha avanzado de ma-
nera importante. en la forrnalización de
grandes problemas económicos, LUlO de
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ellos es precisamente, el duo
externalidades-bienes públicos. En este
breve espacio es ape11c1.Slógico obviar la
modelación matemática que hasta hoy se
ha desarrollado en el tema concreto de
los bienes públicos,sólo se subrayaránlos
aspectos teóricos clavesde su estudio.

¿Cómo realizar la provisión de un
determinado bien público o social?
Empecemos por el conocido y sen-
cillo ejemplo de dos compañeros
que viven en un "aparta-estudio" y
comparten su única habitación. Es-
tán examinando la posibilidad de
comprar o no un televisor; en aras
de la "comodidad", han pensado
que si deciden adquirido lo coloca-
rían dentro de la habitación, de tal
suerte que ambos disfrutarían de él;
por ende, esta disposición de con-
sumo lo convierte en un bien públi-
co en lugar de un bien privado.
Frente a tales circunstancias, la pre-
gunta ahora es, ¿qué criterios con-
juntos de análisis les conducirá a
tomar una decisión?

Para responder a este interrogante,
se necesita considerar previamente
una serie de aspectos: la riqueza ini-
cial de cada compañero (dotaciones
iniciales), sus aportes individuales a
la compra del televisor, el dinero que
le resta a cada uno para gastar en
consumo privado, el valor de com-
pra del televisor, el valor subjetivo de
cada persona por el consumo (dis-
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frute del servicio) del televisor -pre-
ferencias reveladas-, o sea, qué can-
tidad máxima estarían dispuestos a
pagar por tener el televisor.

La micra economía proporciona una
respuesta a este dilema de comprar
o no el televisor, considerado
espedficamente como un bien pú-
blico, utilizando el análisis marginal y
los conceptos de mejoras paretianas y óp-
timo de Paretd':

A través del siguiente ejemplo se
ilustra y clarifica la aplicación del
arÍ~lisis marginal: Supóngase que
Platón (P) y Aristóteles (A) disfru-
tan de un jardín florecido que tiene
una área de 100 M2. El disfrute de
uno de ellos no disminuye el del
otro; por tanto, el jardín es un bien
público. Su tamaño puede cambiar
y ambos individuos prefieren que el
jardín sea más grande. Ahora se
enfrentan a la decisión de ampliar
el jardín a razón de 20 dólares por
metro cuadrado. P estaría dispues-
to a pagar 15 dólares (precio de re-
serva de P)) por incrementar el área
del jardín un metro cuadrado y A
estaría dispuesto a pagar 17 dólares
(precio de reserva de A) ; entonces,
¿es eficiente aumentar el área del jar-
dín un metro cuadrado? Emplean-
do el análisis marginal, se debe co-
tejar el beneficio marginal con el

coste marginal. Hay que tener en
cuenta, al momento de calcular el
beneficio marginal, que se trata de
un bien público que implica no ri-
validad en el consumo (servicio es-
tético) del metro cuadrado adicio-
nal de jardín. De este modo, el be-
neficio marginal del último metro
cuadrado (el número 101) es la suma
de lo que tanto P como A están
dispuestos a pagar, en este caso, 32
dólares. Como el coste marginal es
únicamente de 20 dólares, enton-
ces se toma la decisión de incremen-
tar el área del jardín en 101 metros
cuadrados. En general, la regla mar-
ginal para tomar la decisión óptima
(provisión eficiente del bienpúbli-
co) consiste en la igualdad de los
beneficios y los costes.

Esta provisión eficiente de los bie-
nes públicos (BMg = CMg) suele
representarse gráficamente por me-
dio de las curvas de demanda indi-
vidual y de mercado; sin embargo,
es importante observar las diferen-
cias que presentan las curvas de de-
manda cuando se trata de un bien
privado o un bien público, tal como
se ilustra enseguida:

La disposición de las personas a
pagar por un bien o servicio priva-
do (Demanda de mercado) se cal-
cula a través de la suma horizontal de

8 NIClIOI,S()N, \'·alter. Teoría ,\licroeconúl11ica. Principios Ilásicos y Aplicaciones. Sexta edición, lclitorial ,\Ie Cra,,' l ii!l.
Capitulo zo, p~íginil 533.
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todas las curvas individuales. Este
procedimiento permite a diferentes
personas consumir cantidades dis-
tintas al mismo precio, denotando
las dos condiciones básicas que se

requieren para adquirir el bien, el
primer lugar, la necesidad manifies
ta o revelada de consumo; además
la capacidad de compra o poder ad
quisitivo del mismo.

SUMA HORIZONTAL DE LAS CURVAS DE DEMANDA

p P

5
~d'

5
~d2

o y o Y
4 1

p

5

Dmercado

o 5 y

Cuando se trata de un bien público, la demanda del mercado se halla sumando vertical
mente las distintas demandas individuales, lo que significa que el bien es consumido el
cantidades iguales por las distintas personas. En este caso, para encontrar la disposiciói
de las distintas personas a pagar por el bien público, se suman los precios que cada un

estaría dispuesto a pagar por una cantidad dada (las valoraciones son subjetivas).

SUMA VERTICAL DE LAS CURVAS DE DEMANDA

p

6
4 1----11-----\

10
8 r-----"Io.

yO Xl X* y O
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p
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o = Coste M;J

101 i- H.-0-..

o

Cpando se comparan las curvas de demanda
de los bienes privados y públicos, se deduce
claramente la simetría que existe entre ellos.
En el caso de un bien privado, las distintas
personas le imputan el mismo valor (en el
margen), pero la gente puede consumir can-
tidades diferentes.; por lo tanto, se suman
las demandas horizontalmente para las dife-
rentes cantidades. Si se trata de un bien pú-
blico o social, toda la gente consume la mis-
ma cantidad; sin embargo la gente los valora
de forma diferente (en el margen). Se requiere
una suma vertical para encontrar la disposi-

. ción de las personas a pagar.

El análisis de las gráficas del bien
público es el siguiente: la cantidad
eficiente (óptimo de Pareta) del
bien se halla en el punto en que la
disposición de la gente por una uni-
dad adicional es exactamente igual
al coste marginal de producción de
la unidad. En la gráfica del merca-
do se observa que la curva del cos-
te marginal (O), intersecta a la cur-
va de disposición de la gente o de-
manda de mercado (D d ). Demerca o

esta manera, la intersección se pre-
senta en el nivel X*, en el que la dis-
posición total a pagar es igual al pre-
cio de 10 (= 6 + 4).

DETERMINACIÓN DEL
PRECIO DE LOS BIENES

PÚBLICOS

y

Como se explicó en el párrafo ante-
rior, la demanda de un bien público
es calculada y derivada de una forma
muy distinta a la demanda de un bien
privado. Partiendo del principio que
un bien público no es exclusivo, el pre-
cio que están dispuestos a pagar los
individuos por una unidad adicional
(valor marginal) es igual a la suma de
lo que pagarían todos. En el caso de
estos bienes, entonces, las curvas de
demanda del mercado se obtienen de
la suma vertical de las demandas indi-
viduales, en contraposición a la suma
horizontal empleada en el caso de los
bienes privados. De este modo, la re-
presentación de la demanda de un
bien público es como sigue:

Precio

~

Cantidad~01-------=------.
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EL EQUILIBRIO DE
LINDAHL EN LA DEMANDA

DE BIENES PÚBLICOS

El economista sueco E. Lindahl de-
sarrolló un modelo sencillo en que
se determina el equilibrio en el mer-
cado de un bien público dado, aun-
que sólo sea una respuesta concep-
tual para este tipo de bienes. El ar-
gumento se ha basado en el proce-
dimiento de derivar la curva de de-
manda del mercado (demanda
agregada) mediante la suma verti-
cal de las curvas de demanda indi-
viduales y la curva de oferta. Más
concretamente, la manera de obte-
ner la curva de demanda agregada
consiste en conocer la preferencia
revelada de los consumidores por
determinadas cantidades del bien
público en caso de tener que pagar
una cierta cantidad por cada uni-
dad producida. Sin embargo este
mecanismo de revelación condu-
cente a la solución de Lindahl (pre-
gunta directa al consumidor) tiene
una crítica muy fuerte en el senti-
do que los individuos no tienen
ningún incentivo para decir la ver-
dad, debido a que su precio en im-
puesto.s aumenta con la demanda
que declaran; es decir, cuanto ma-
yor sea la demanda que declaren
(dada la que declaren los demás),
mayor será el gasto de equilibrio en
bienes públicos".

<) l dcm
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Gráficamente, la solución eficiente(óp-
timo de Pareto) se alcanza en la inter-
sección de la oferta con la demanda
agregada, concebida como la suma
vertical de las demandas individuales:

Precios en Impuestos

Demanda Agregada = Suma
Vertical de las curvas de Demanda

Curva de Oferta

y Equilibrio
Curva de

Demanda del
Primer individuo

'-- ~_~ __ _____"____.Gasto
Públicoo G*

La gráfica muestra el equilibrio efi-
ciente de Lindahl en la intersección
de las curvas de oferta y demanda
de bienes públicos. Significa que to-
das las personas disfrutan de la mis-
ma cantidad del bien público, pero
tienen precios en impuestos dife-
rentes. Suponiendo que sólo hay dos
personas consumiendo el bien pú-
blico que usan en la misma canti-
dad G*, cada uno paga por dicha
cantidad precios distintos como p¡

y P2 a través de impuestos.

En muchos casos en que no se hace
la provisión del bien público de
manera directa, resulta más prácti-
co (pero no necesariamente desea-
ble) proporcionarse bienes públicos
uniéndolos a la compra de bienes
privados. Por ejemplo, los centros
comerciales brindan a los compra-
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dores una gama de serVICIOSque
tradicionalmente son considerados
bienes públicos, como iluminación,
seguridad, bancos y estancias, salas
comunes de descanso; en este caso,
cobrar directamente por cada uno
de estos servicios no seria práctico;
por tanto, los centros comerciales
financian los servicios por medio de

-las ventas de los distintos bienes
privados en ellos. Se evidencia, en-
tonces, como en este caso los bie-
nes privados contienen los bienes
públicos, están "unidos". Otros
ejemplos en que fácilmente se de-
tecta esta unión de los bienes pú-
blicos y privados, se refiere a los lla-
mados bienes club como los clubes
sociales, los clubes de profesionales,
los modernos condominios priva-
dos y las urbanizaciones cerradas.

Una vez determinado el nivel de pro-
visión eficiente, resulta interesante
plantear las preguntas: ¿Es posible que
mediante la provisión privada se pue-
da lograr la escala eficiente?,¿Es posi-
ble que mediante la provisión pública
se pueda lograr la escala eficiente?

En primer lugar se analizará la situa-
ción de un bien público cuando es
suministrado por una empresa pri-
vada. En este caso no está garanti-
zada la eficiencia. Cuando el hecho
de que una persona más utilice un
bien no tiene ningún coste margi-

lO Itlc111

nal, este bien no debe racionarse.
Pero si ha de ser suministrado por
una empresa privada, ésta debe co-
brar por su uso; y el precio que co-
bra disuadirá a los consumidores de
utilizado. Por lo tanto, los bienes pú-
blicos se subutilizan cuando son su-
ministrados por empresas privadas'? .

El siguiente análisis gráfico ilustra
precisamente la ineficiencia de la
provisión privada de bienes públi-
cos; para tal efecto, se presenta el
caso de la autopista en que se aplica
el cobro de un peaje por su utiliza-
ción. La curva de demanda de la
autopista indica el número de via-
jes en función de la tarifa del peaje
cobrado. La reducción del peaje au-
menta la cantidad demandada; es
decir, se presenta una relación in-
versa entre las cantidades deman-
dadas de uso de la autopista y el
precio en términos del peaje que se
paga por sus servicios. En la gráfica
se observa la curva de demanda del.
servicio de autopista representada
por Da' Su capacidad máxima es Yc

Precio- Peaje

p
capacidad
de lél
autopista

o
_--=::&J.o.l'Jc,LJ',J~~ _ _.._..1----------J>

Yc NO de
viajes

realizados

Ye viajes no Y 111

realizados
como consecuen
cia del peaje
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Si la demanda es inferior a Yc no hay
congestión alguna y el coste margi-
nal de su utilización es cero. Dado
que es cero, la eficiencia exige que el
precio de su utilización sea cero. Pero
es evidente que en ese caso los in-
gresos obtenidos serán cero.

Con relación a la provisión eficien-
te de un bien público por parte
del gobierno se pueden indicar al-
gunas consideraciones: un gobier-
no es capaz de proporcionar un
determinado bien público en una
escala mayor que la que propor-
ciona una empresa privada, no
obstante, existen en la literatura
económica un par de enfoques
que permiten valorar el compor-
tamiento y el resultado económi-
co del gobierno en esta materia.
La primera tiene que ver con las
teorías del interés público, y la se-
gunda con las teorías de la elec-
ción pública. Las teorías del inte-
rés público dan énfasis a la idea
del gobierno como una institución
capaz de eliminar el desperdicio y
de lograr la eficiencia en la asigna-
ción; es decir, lo consideran como
un agente que actúa con interés
público. Las teorías de la elección
pública subraya la idea de que el
gobierno funciona en un merca-
do político en el que los políticos,
los burócratas y los votantes es-

Rrllsfa ,\('adfmira e Insfiful'ional df I1

tán en mutua interacción. Según
el punto de vista de la elección
pública, la imperfección del gobier-
no para lograr la eficiencia en la
asignación es tan real como la po-
sible imperfección del mercado 11 •

ANÁLISIS DE LA PROVI-
SIÓN DE LOS BIENES PÚ-
BLICOS BAJO LOS ENFO-

QUES TOTAL Y MARGINAL

El valor que una persona otorga a
un bien público es la cantidad
máxima que está dispuesta a pa-
gar por una unidad adicional del
bien; ahora, dicha cantidad se pue-
de calcular cuando cada persona
revela el beneficio total que le
otorga a las distintas unidades del
bien; en otras palabras, el benefi-
cio total es el valor total en uni-
dades monetarias que una perso-
na concede a un nivel determina-
do de la provisión de un bien pú-
blico. El comportamiento del be-
neficio total puede describirse de
la siguiente forma: a medida que
aumenta la magnitud de la provi-
sión va creciendo el beneficio to-
tal, pero en principio, esa relación
que es extensiva, gradualmente se
va haciendo más intensiva, lo que
significa que el ritmo de creci-
miento del beneficio total es de-
creciente. Finalmente se alcanza

11 HRI':N1\:¡\¡" Gcoffrcv y BL'CII/\1\:/\1\:, Jall1cs ~1. 1-:1Poder Fiscal. Biblioteca de lconornia. hlirorial Folio. Barcelo!la,
1997.
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un nivel de provisión tal que el be-
neficio total se hace igual a cero y,
adicionales provisiones producen
un beneficio total negativo. De
este proceso se desprende el con-
cepto de beneficio marginal 12:

el aumento de una unidad adicio-
nal en la escala de la provisión del
bien público genera un incremen-
to sobre el beneficio total, esto es
lo que se denomina beneficio mar-
ginal. Análogamente, el coste to-
tal mide el valor de realizar cada
nivel de provisión del bien públi-
co lo que significa que su valor au-
menta continuamente a medida
que lo hace la magnitud de la pro-
visión y, el coste marginal repre-
senta el valor de cada unidad adi-
cional que se provee haciendo au-
mentar el coste total.

BT - CT ($)
BT

BMg

la. Beneficio Neto
(valor máximo)

o Yefoe<ente unidades del
bien público

BMg - CMg ($)

~")fM9Punto de
Eficiencia, en
asrqnacron

BMg
OL-------------------~

Ye(;Clef·te unidades del
bien público

La primera gráfica ilustra con deta-
lle estos conceptos. En ella se re-
presenta el enfoque total, o sea, la
relación de las curvas de beneficio
y coste total. El beneficio máximo
se alcanza con la mayor diferencia
entre el beneficio total y el coste
total; por tanto, la escala eficiente
de provisión (E¡¡. ) es aquella que

retente

maximiza el beneficio neto. Ade-
más se aprecia en dicho punto la
igualdad de las pendientes represen-
tadas por CMg y BMg.

La segunda gráfica muestra las cur-
vas marginales de coste y beneficio
con pendientes negativa y positiva,
respectivamente. De este modo, el
punto de intersección de las dos
curvas indica el punto de eficiencia
en la asignación para la misma es-
cala eficiente de provisión (E¡¡. ).

retente

Esta igualdad entre CMg y BMg in-
dica que el beneficio neto ha alcan-
zado el nivel máximo posible.

LA PROVISIÓN PRIVADA DEL
BIEN PÚBLICO VISTO DES-
DE LA TEORÍA DE JUEGOS

EL POLIZÓN Y EL DILEMA
DE LOS PRISIONEROS. Sea el
ejemplo de los dos compañeros que
comparten una habitación. Ellos se
encuentran ante el dilema de com-
prar o no un televisor y, en caso que

12 Tomado de Pt\RI,-IN, 1\lichacl. ,\licrocco!lol11ía. 1':J'ndicio marginal de un bien público es la cantidad máxima l¡lIC una pcrsol1n
está dispsucsra a pat-,rar por una unidad adicional del bien. Lsta cantidad máxima varía según lo hace la cantidad consumida del bien.
Cuanto m,\~'()r es la cantidad consumida, !TlCIlOr es la cantidad máxima l1l1C se pagará por una unidad adicional
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decidan la adquisición, viene otro pro-
blema: tratar el bien como privado
(improbable, porque la compra la rea-
lizan conjuntamente) o como un bien
público (tratamiento lógico) por lo que
la ubicación final del receptor de se-
ñal - TV- sería la sala de recibo. En
este caso, ambos estarían en igualdad
de condiciones para su usufructo.

Ahora bien, muy seguramente, las
preferencias y los gustos que cada
uno de ellos tiene por el TV son dis-
tintos (valoraciones individuales); por
tanto, cada uno estará dispuesto a
aportar un valor específico para su
adquisición, el cual depende de su ri-
queza o de la cantidad de dinero que
pueden pagar. En este sentido, am-
bos podrían muy bien revelar los co-
rrespondientes precios máximos que
están dispuestos a sufragar para te-
ner el aparato. Estos precios máxi-
mos se denominan precios de reser
va':' en la literatura microeconómica.
El hecho de revelar las preferencias
implica asumir un comportamiento
o conducta estratégica, lo cual se tra-
duce en un reconocimiento de afec-
tación recíproca de los dos compa-
ñeros (según Stackelberg, variacio-
nes conjeturales diferentes de cero).
La anterior situación puede condu-
cir a una interpretación que desde la
teoría de juegos, se conoce con el

/
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nombre de "Dilema de los Prisione-
ros": a) pueden cooperar, lo que se
traduce en una declaración leal del va-
lor que asigna cada uno al T.V, b) pue-
de suceder que carezcan de incenti-
vos para cumplir el acuerdo, vale de-
cir, podrían encontrar beneficios in-
dividuales por ser desleales. Además
cada uno podría manifestar o total
desinterés por el T.V o, por el contra-
rio, interés por su compra, lo que lle-
varía a la situación del polizón!". En
este caso, si uno de ellos manifiesta
filialmente que no le interesa el T.V lo
haría desde la presunción que el otro
de todos modos lo compraría por su
declarada afición a la T.V También
puede presentarse el caso de que am-
bos se nieguen a contribuir al pago
esperando que el otro asuma el costo
total (conducta del polizón).

Es de aclarar que en este ejemplo de
los dos compañeros que comparten
una habitación, no se da la misma
solución que en el dilema de los pri-
sioneros, sin embargo, éste brinda la
metodología de análisis para el pro-
blema del polizón.

Una vez recogidas las diferentes po-
sibilidades que se dan entre los dos
compañeros, sus preferencias y be-
neficios se recogen en un cuadro-
matriz, tal como sigue:

l.') 1-:1precio de reserva ;-;ignificiI la cnnrid.id máxima de unidades monetarias <-lllc csr.uia dispucsrn a sufrJgar un consumidor
por participar en la compra de un dcurmin.rd» bien ~.¡()servicio de:! mercado.

14 ].J problema del poli/:ún se lJ:;¡ cuando la gente es renuente a cr intrib uir volunrariarncnrc a b 11nanciaci(")I1 de los bienes
públicos, por ejemplo, la dcfcnSi¡ nacional.
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NO COMPRAR

COMPRAR

0,0

NO COMPRAR

COMPRAR -300,500

La interpretación de los datos del
cuadro-matriz, que técnicamente se
denominan recompensas o pagos,
se lleva a cabo por medio del análi-
sis coste-beneficio; de esta mane-
ra los valores -300 , -300 significan
los beneficios negativos o pérdidas
que obtienen los dos compañeros
cU~Ddo compran el T.V conjunta-
mente. El signo negativo de los
valores se explica por la diferencia
entre el valor que cada uno le asig-
na al aparato y su precio de mer-
cado, supóngase las cifras de 200 y
500 respectivamente (cada uno
valora el T.V en 200 y el costo del
aparato es de 500, por tanto 200 -
500 = -300). Ahora, si el costo to-
tal del T.V lo sufraga el compañe-
ro A, este mantendrá el beneficio
negativo de 300, mientras que el
compañero B tendrá un beneficio
neto positivo de 500. En este sen-
tido, la misma estrategia de B la
podría asumir A y los pagos se in-
vertirían, pues, a 500 y -300,
correspondientemente. Con rela-
ción a la estrategia compartida de
no comprar el aparato, resulta ob-
vio que sus beneficios serán nulos.

-300, -300

500, -300

La lectura del cuadro-matriz se hace
de la siguiente manera: El compa-
ñero A valora las dos alternativas
"comprar" o "no comprar", la pri-
mera le reporta -300 y la segunda
500, por lo tanto, opta por "no
comprar". Análogamente, el com-
pañero B valora las dos alternativas
"comprar" o "no comprar", la pri-
mera alternativa le reporta -300
mientras que con la segunda obtie-
ne 500, por lo tanto, opta por "no
comprar". Estas decisiones que to-
man los compañeros A y B se co-.
nocen como estrategias dominan-
tes15: Independientemente de lo que
haga el compañero B, la estrategia
"no comprar" reporta más benefi-
cios a A que la estrategia "comprar".
De manera similar, independiente-
mente de lo que haga el compañe-
ro A, la estrategia "no comprar" le
reporta más beneficios a B que la
estrategia "comprar". Así, pues, el
resultado que da solución a este
problema de la estrategia dominan-
te es que ninguno de los compañe-
ros compre el T.V Empero, este
equilibrio a diferencia del que se al-
canza en el "Dilema de los Prisio-

1:) l .a estrategia dominante csrú definida como la estrategia l]llC es óprim« independientemente de corno :-iC comporten los
compcridorcs.
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neros" en que ambos jugadores to- y, seguramente apoyados en con-
man la misma decisión para cepciones Hobbianas que se resu-
maximizar la suma de sus utilidades; men en máximas como: "Bellum
en este caso, la estrategia que
maximiza la suma de las utilidades
es que sólo compra el televisor uno
de los compañeros (y que finalmente
los dos compartan el servicio que
reporta el T.V)

EL PROBLEMA DE
DERECHOS DE PROPIEDAD

Otros problemas con los bienes
públicos pueden resolverse definien-
do los derechos de propiedad" in-
dividual.

Antes de iniciar el planteamiento de
las prescripciones teóricas de la eco-
-nomía para hacerle frente a los fa-
llos de mercado relacionado con los
bienes públicos y los derechos de
propiedad, bien vale la pena incu-
rrir en una pequeña digresión. "Pa-
rece que las vertientes más tradicio-
nales y ortodoxas parten de la des-
confianza en las potencialidades de
los seres humanos y sus capacida-
des asociativas, solidarias y colecti-
vas de pervivir; con espíritu
difidente cuestionan las soluciones
colectivas que muchos pueblos han
realizado en onvivencia pacífica al
margen del individualismo y del
egoísmo; aducen por ejemplo, "la
tragedia de los bienes comunales"

omnium contra omnes" ("Guerra
de todos contra todos") y "Horno
homini lupus" ("El hombre es un
lobo para el hombre") desconfían
en constructos colectivos que con-
lleven un "nuevo contrato social"
que supere las versiones de Hobbes
y Rousseau". Más abajo se explica-
rá el Teorema de Coase como aná-
lisis que contribuye a esta discusión.

Retornando el hilo temático de la li-
teratura económica, conviene plan-
tear el interrogante: ¿Cómo recupe-
rar un lago sucio? Limpiar un lago
polucionado, por ejemplo, implica un
problema de usuario gratuito si na-
die es propietario del lago. Los be-
neficios de un lago limpio son dis-
frutados por mucha gente, y a nadie
pueden cobrarse estos beneficios.
Pero una vez que un propietario (per-
sona, empresa) acredite el derecho
legal del lago, entonces, se pueden
cobrar precios más altos a los usua-
rios: pescadores, boteros, lancheros,
actividades recreativas, y, en general,
a quien se beneficie de él. Bajo este
"modus operandi" el propietario
puede garantizar su calidad.

Esta "sencilla" solución a través de
los derechos de propiedad bien de-
finidos, ha sido ampliamente teori-

I(l I,os derechos de propiedad establecen cu.il es el propicrario Ic~al de un recurso ~. especifican la forma en qll(: puede
urilizarsc.
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zada por varios economistas, prin-
cipalmente, Ronald H. Coase (pre-
mio Nóbel 1991) Y aplicada a va-
rios problemas tanto de los bienes
públicos, como medioambientales
en general. Tal es el caso de conser-
vación de especies bióticas, recur-
sos abióticos, uso de tierras, preser-
vación de obras del patrimonio his-
tórico-cultural y de capital social.

Sin embargo, los meros derechos de
propiedad no son suficientes, pues,
se hace necesario un marco
institucional en el que se establez-
can con claridad y legitimidad cier-
tas "reglas de juego" que configu-
ren un sistema de derechos de pro-
piedad protegidos por mecanismos
de coerción para asegurar su viabi-
lidad práctica. En este orden de
ideas, le corresponde al Estado -
como organismo que dispone del
monopolio de la fuerza - proveer
dicha institución de normas y obli-
gaciones, imposición de sanciones
y multas, control de infracciones,
protección de intereses colectivos
de comportamientos y objetivos
individualistas y corporativos.

Empero, los derechos de pro iedad
son una solución menos efectiva a los
problemas medioambientalesrelativos
al aire, debido a que los derechos so-
bre el aire no pueden definirse ni pro-
tegerse con facilidad. Resulta difícil

fP0[J8mCDf5 ~----------~~====~==~---=~--~~==~====~--------------¡.
imaginar, por ejemplo, cómo única-
mente los mecanismos del mercado
pueden impedir la disminución de la
capa de ozono de la Tierra. En tales
casos, los economistas reconocen la
probable necesidad de una solución
reguladora o gubernamental.

Otro expediente tratado por el aná-
lisis económico para atender los
problemas intrínsecos de los bienes
públicos es, justamente, la negocia-
ción a través de los acuerdos con-
tractuales. Esta vía puede ser efecti-
va sólo en los casos en que los de-
rechos de propiedad estén explíci-
tamente especificados, en que haya
voluntad compartida entre las par-
tes afectadas, que establezcan ba-
ses claras de arreglo y compromiso
de cumplimiento, y, siempre que las
regulaciones antitrust lo permitan,
se apliquen recursos y estrategias
comunes. Esto es lo qtle se conoce
en la teoría económica como
"internalización" de las
externalidades!". No obstante, a ve-
ces estos arreglos no se cumplen
con la sola intención o el deseo plas-
mado en el "pacto de caballeros".
Los costes de negociar y firmar un
acuerdo pueden ser muy altos. Al-
gunas partes del acuerdo pueden
intentar conseguir un mejor trato, y
el acuerdo puede derrumbarse. Es
en este tipo de situaciones donde
aflora cabalmente el espíritu com-

17 C()\'(!I':N, Tyler, "Bienes Públicos)' l-xtcrnalidades". Enciclopedia de 1':conol1lía. hlitor~al Polio, 1997, España.
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petitivo'", entendido como el máxi-
mo esfuerzo dedicado a lograr un
fin, esta conducta estratégica pue-
de dar lugar a un resultado no co-
operativo e ineficiente. En este sen-
tido, bien vale la pena citar el Teo-
rema de Coase con sentido de
contrastación: (Cuando las partes pue-
den negociar sin coste alguno y en bendi-
cio mutuo) el resultado es eficiente, inde-
pendientemente de cómo se especifiquen los
derechos de propiedad". Coase supone
como nulos los costes de informa-
ción y negociación 0, en caso que
los tuviera; entonces deberán
cotejarse con los beneficios poten-
ciales que tendría la negociación; sólo
en el caso en que los beneficios sean
superiores a los costes en el marco
de la negociación, se convalidan los
resultados de este teorema.

Un caso concreto de aplicación del teo-
rema de Coase es el-siguiente: "duran-
te muchos años, los escapes de los de-
pósitos de basura de los muelles del
puerto de Nueva York. habían afecta-
do negativamente la calidad del agua
de la costa de Nueva Jersey y de vez
en cuando habían ensuciado las
playas .Tras dos semanas de ne-
gociación, llegaron a un acuerdo .... "19

Pero este es uno de esos casos espo-
rádicos en que tiene validez el teorema
de Coase. Aquí cabe preguntarse por
los acuerdos que puedan llevarse a cabo

en países con legislaciones poco claras
y altamente burocratizadas; o pensar
en el tipo de negociaciones que puede
establecerse entre países altamente
industrializados y países poco
industrializados.

A MANERA DE CONCLU-
SIÓN: Definitivamente, es bastan-
te improbable que con el mecanis-
mo de los precios puedan
solucionarse los problemas de
externalidades y de bienes públicos
de manera eficiente, y mucho me-
nos, con equidad. En aras de la cla-
ridad, las imperfecciones de las so-
luciones de mercado a los proble-
mas de los bienes públicos deben
ser sopesadas contra las imperfec-
ciones de las soluciones del gobier-
no. Por un lado, aún con compe-
tencia perfecta en toda la econo-
mía, ésta no alcanzará un punto
óptimo de Pareto cuando hay bie-
nes públicos. La razón es que si "x"
es un bien público en una econo-
mía de dos bienes y dos individuos,
la economía está en equilibrio cuan-
do TMT x-y = (TMS y) A = (TMS yJ
B(TMS y) A. Sin embargo, cuando
los individuos A y B pueden usar
simultáneamente cada unidad del
bien público "x", la condición de
equilibrio para el máximo bienestar
está dada por la siguiente expresión:
TMT x-y = (TMS yJ A + (TMS y)

18 "Cornpetitividad" 'como sinónimo de eficiencia, olvidando que ser competitivos para muchos, significa simplemente
"ganarles a Otros la partida".

19 PINDYCK y RUBINFELD. "Microeconomía". 5' edición. Prentice Hall, 2001.
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B(TMSy) A· Se ve, pues, que la com-
petencia perfecta lleva a la
subproducción y al subconsumo de
los bienes públicos, y no conduce a
un punto óptimo de Pareto.

De otro, los gobiernos confían en la
burocracia y tienen pocos incentivos
para servir a los consumidores. Ade-
más, los políticos pueden proporcio-
nar bienes públicos de una forma que
sirva a sus propios intereses antes
que a los intereses de la gente; los
ejemplos de gastos superfluos y pro-
yectos puramente electorales están a
la vista. El gobierno crea a menudo
un problema de "usuarios forzados"
obligando a las personas a apoyar
proyectos que no desean.

Finalmente conviene señalar de ma-
nera concreta, algunos casos que
tipifican los bienes públicos deriva-
dos de los fallos del mercado: a) las
externalidades positivas se presentan
cuando el productor directo no per-
cibe la totalidad de los beneficios. Las

externalidades negativas se dan en
el caso en que el productor directo
no cubre la totalidad de los costes
de producción. En estos dos casos,
el nivel de producto a obtener es di-
ferente del óptimo social; b) el bien
público puro que señala Samuelson,
es aquel que ningún productor ge-
neraría porque cualquier consumidor
puede disfrutarlo sin hacer ninguna
erogación, v.gr., la defensa nacional;
c) la producción de un bien o la pres-
tación de un servicio que implican
una excesiva inversión inicial (coste
fijo) por la "tecnología de punta" o
de mayor eficiencia, hace demasia-
do difícil que la iniciativa privada (un
productor particular) la asuma; por
ende, la única oferta la provee el Es-
tado; d) tratándose de países pobres
con escasa capacidad de demanda
efectiva por parte de los consumi-
dores, son ejemplo de bienes públi-
cos aquellos bienes y servicios fun-
damentales, pero igualmente
inalcanzables para la gente como sa-
lud y educación básica.
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