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Resumen: El siguiente artículo introduce el concepto de estados del mundo para 
modelar las condiciones estructurales que intervienen en la toma de decisiones 
de los sujetos que se emplean en la industria de la confección en comunidades 
especializadas; se demuestra que la precariedad producto de la dinámica entre 
actores se da, no debido a una irracionalidad sistémica de los sujetos, sino una 
racionalidad compatible con otros estados del mundo, lo que implica una dife-
rencia en la dotación de capitales que habilita alternativas de cada tipo de tra-
bajador respecto a la construcción de capacidades según su momento de vida.
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Abstract: This paper introduces the concept of states of the world to model the 
structural conditions that intervene in the decision making of the subjects em-
ployed in the garment industry in specialized communities; it is shown that the 
precariousness resulting from the dynamics between actors occurs, not due to a 
systemic irrationality of the subjects, but a rationality compatible with other sta-
tes of the world, which implies a difference in the endowment of capitals that ena-
bles alternatives of each type of worker regarding the construction of capabilities 
according to their moment of life.

Keywords: States of the world, Rationality, Game Theory, Specialized Communi-
ties, Time of life.

Diversas racionalidades: influência dos estados do mundo no modelo de 
contratação em comunidades especializadas no México 

Resumo: Este artigo introduz o conceito de estados do mundo para modelar as 
condições estruturais que intervêm na tomada de decisão dos sujeitos que tra-
balham na indústria do vestuário em comunidades especializadas; mostra-se 
que a precariedade produto da dinâmica entre atores ocorre não por uma irra-
cionalidade sistêmica dos sujeitos, mas por uma racionalidade compatível com 
outros estados do mundo, o que implica uma diferença na dotação de capital 
que possibilita alternativas de cada tipo do trabalhador quanto à construção de 
capacidades de acordo com seu momento de vida.

Palavras-chave: Estados do mundo, Racionalidade, Teoria dos jogos, Comunidades 
especializadas, Tempo de vida.

Introducción
Las comunidades altamente especializadas (CAE) están conformadas por 

una gran concentración de empresas en un ramo, la cual es la forma típica y 
culturalmente aceptada de organización económica; empresas, empresarios 
y trabajadores comparten características históricas, sociales y culturales que 
permiten captar a detalle las dinámicas productivas (Chávez & Maza, 2017). 
Para este artículo se toman como ejemplo las CAE de la zona metropolitana 
conformada por los municipios de Moroleón y Uriangato del estado de Gua-
najuato en el centro de México, dedicados a la producción y venta de textiles 
y prendas de vestir. 
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En el año 2019, el municipio de Moroleón estaba conformado por 6 mil 
unidades económicas dedicadas a la industria textil y del vestido, de las cuales 
45.9% estaba dedicada al comercio al por menor y 23.5% a industrias manufac-
tureras, las cuales empleaban 39% y 28.4% respectivamente de los ocupados en 
el municipio y representaban 52% (2 mil quinientos mdp3) y 12.9% (629 mdp) 
de los ingresos totales del municipio (INEGI, 2019). Los datos para el municipio 
de Uriangato son muy similares, conformado por 5 mil unidades económicas, 
de las cuales, las relacionadas con la industria manufacturera representaban 
23.7% (24.8% de los ocupados) y de comercio al por menor de 47.3% (35% de 
los ocupados), los cuales representaban 13% (equivalentes a 759 mdp) y 51.7% 
(equivalentes a 3 mil mdp) del ingreso del municipio respectivamente (INEGI, 
2019). Cabe señalar que ambos municipios están catalogados como municipios 
con bajo rezago social con índices de Gini de 0.37 el municipio de Moroleón y 
0.35 el municipio de Uriangato (El índice Gini para ese año a nivel nacional fue 
de 0.544), en donde 4.24% de la población era considerada como vulnerable por 
ingresos en Uriangato y 3.24% en Moroleón (8.90% a nivel nacional), en ambos 
municipios las principales carencias reportadas fueron rezago educativo y acce-
so a la seguridad social (CONEVAL, 2020).

El modelo que se presenta a continuación usó datos de una encuesta rea-
lizada en 2020 a 400 trabajadores de talleres y establecimientos dentro de la 
cadena de producción de prendas de vestir en las CAE, así como 25 entrevistas 
a profundidad a empresarios con la finalidad de capturar los sistemas de pre-
ferencias en el momento de la contratación; se aplicó metodología de teoría de 
juegos para analizar la interdependencia entre actores y se propone el uso de 
estados del mundo para diferenciar el papel que tienen en la construcción de la 
racionalidad de los sujetos, bajo la óptica de la sociología matemática, la cual 
hace uso de esta disciplina para el estudio de la sociedad y los grupos (Bonacich 
& Lu, 2012).

La naturaleza, los sistemas de creencias y los estados del mundo

La teoría de juegos nos muestra que hay diversas situaciones estratégicas 
que no pueden ser resueltas únicamente por las elecciones de los jugadores, en 
esos casos interviene “la naturaleza” que podría ser vista como un jugador no 
racional, la cual determina las probabilidades de realización de las ramas de 

3 Millones de pesos mexicanos (mdp).
4 A nivel nacional 9.05% de la población estaba considerada en situación de pobreza extrema, mientras 

que en Moroleón solamente 2.8% se encontraban en esa condición (CONEVAL, 2020).
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un juego (Fujiwara-Greve, 2015), la naturaleza da estructura a un juego, es de 
conocimiento común y se puede entender como un efecto regular que impacta 
en los conjuntos de acciones viables de los jugadores que los ayuda a lidiar con 
la incertidumbre delimitando la aleatoriedad de los eventos.

Teoría de juegos también nos muestra las situaciones en las que los juga-
dores no tienen información completa sobre la función de utilidad o sobre el 
conjunto de estrategias de los otros jugadores, por lo que necesitan formar sus 
propias creencias sobre los componentes del juego generadas a partir de una 
distribución de probabilidades derivadas de un conocimiento común (Fujiwa-
ra-Greve, 2015).

Este conocimiento común define a los estados del mundo, concepto cuyos 
elementos abarcan aspectos relevantes para tomar en consideración, incluidas 
las creencias de todos los jugadores en ese estado, es decir, un estado del mundo 
se refiere a un evento posible para los jugadores (en el sentido de que asigna una 
probabilidad positiva), y estos conforman una jerarquía de creencias en donde 
se especifica un estado de la naturaleza para cada jugador y la distribución de 
probabilidad conjunta entre los estados de la naturaleza y otras distribuciones 
de probabilidad factibles que conforman su sistema de creencias.

Lo que nos lleva a pensar que la toma de decisión responde a una combina-
ción que asignó una probabilidad positiva a esa elección, para lo cual la natura-
leza y sistema de creencias particular debió hacer posible un estado del mundo 
en que las condiciones estructurales del sujeto lo habilitaron para poder decidir 
sobre su conjunto particular de estrategias posibles.

La racionalidad de modelos económicos que configuran la elección de los 
sujetos, específicamente desde el análisis derivado de la teoría de juegos, nos 
ayuda a entender y predecir la toma de decisión e interacción de los sujetos, 
contempla también un pensamiento estratégico que toma en cuenta la interre-
lación entre agentes, lo que ayuda a visualizar la forma en que estos se conectan, 
y que presupone a los jugadores no solo procurándose una mayor utilidad para 
sí mismos, sino siendo conscientes que su contraparte buscará obtener para sí 
mismo una mayor utilidad también, de ahí sus tres supuestos fundamentales: 1) 
los jugadores son racionales, 2) tienen un conocimiento común de esta raciona-
lidad y 3) tienen conocimiento de las reglas del juego.

Conceptualmente, un estado del mundo pretende abarcar todos los aspec-
tos de la realidad que son relevantes para tomar en consideración, incluidas las 
creencias de todos los jugadores en ese estado; en otras palabras, si existe algún 
estado del mundo en el que un jugador tenga habilitadas ciertas posibilidades, 
o sus límites estén más abiertos o restringidos, sus posibilidades y por lo tanto 
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su toma de decisión partirá de una lógica distinta. El desarrollo de los juegos de 
señalización en comunidades especializadas en la industria textil y de la confec-
ción nos demostró que los nodos que no representan un equilibrio son respues-
tas no solo posibles, sino reales en términos que los ocupados en dichos nodos 
existen (en el mundo real), no debido a una irracionalidad sistémica, sino a que 
su decisión podía ser óptima bajo diferentes estados del mundo, lo que implica 
una diferencia en la dotación de capitales y alternativas de cada tipo de traba-
jador que impacta en su sistema de creencias y en la propia construcción de los 
elementos del modelo.

De manera más general, podemos decir que la decisión en el mundo real 
en nodos subóptimos no necesariamente presupone una desviación irracional 
por parte de los jugadores, sino solo una falta de conocimiento común de la 
racionalidad (Aumann & Heifetz, 2002). El artículo propone el uso de estados 
del mundo para modificar la idea de la racionalidad universal frente a la diver-
sidad de racionalidades para lo cual se hará uso de probabilidad bayesiana con 
el objetivo de modelar la manera como los sujetos transitan de una condición a 
otra a través del tiempo y cuyo resultado nos acercará a conocer los espacios de 
probabilidad relacionados con eventos vinculados a la probabilidad de empren-
der sujeta a la percepción de fracaso, lo que contribuirá a entender la forma en 
que un contexto específico podría impactar en la toma de decisión de cada tipo 
de agente. 

Estado del arte: debate sobre la racionalidad, elecciones y emprendimiento
La modelación en teoría de juegos presupone el comportamiento racional 

de los agentes, lo que en términos llanos significa que los jugadores, después de 
evaluar todas sus estrategias escogerán siempre la que les dé una mayor utili-
dad, es decir, la racionalidad es maximizadora y egoísta; este entendimiento de 
la racionalidad ha sido objeto de crítica por diversos autores, Amartya Sen, por 
ejemplo, examina el supuesto de maximización de las utilidades que parten de 
la presunción que los jugadores saben por anticipado el conjunto de utilidades 
de cada estrategia dada la creencia sobre el comportamiento de los otros, en 
una suerte de «menú», por lo cual, asevera que el comportamiento social es 
complejo dada la variabilidad de motivaciones de los sujetos y por lo cual, sería 
difícil verlos por anticipado desplegados para ser escogidos (Sen, 1994), esta 
postura es compartida por Aumann (1997), que señala que los agentes dentro 
de un juego no podrían llamarse maximizadores debido a que considera poco 
posible que haya un mecanismo que haga que los jugadores sepan de antemano, 
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mediante una búsqueda exhaustiva de elementos, aquellos que los lleven a es-
coger la opción que le dé más utilidad.

Ostrom por su parte, concuerda con el postulado del jugador egoísta de la 
economía clásica, sin embargo, rechaza la idea de que este explique completa-
mente el comportamiento de los sujetos, de hecho, plantea que, desde el punto 
de vista evolutivo, la supervivencia del individuo depende de la reciprocidad 
y la cooperación, es decir, de la acción colectiva (Ostrom, 1997). Estas obser-
vaciones a la racionalidad, nos ayudan a entender que, si bien, nos ceñimos al 
concepto de racionalidad de la economía clásica también tomamos en conside-
ración que la conformación de la utilidad va cambiando y que esta se encuentra 
fuertemente entrelazada con el tiempo de vida y la condición estructural de 
cada jugador, es decir, tratamos de ver a los jugadores no solo como individuos 
sino como miembros de una comunidad específica, con una estructura que es 
capaz de modificar su utilidad, que si bien obedece a una racionalidad, está su-
jeta a una diversidad de racionalidades.

Bourdieu nos dice acerca de la multiplicidad de racionalidades que el uni-
verso económico se compone de varios mundos económicos, cada uno dotado 
de racionalidades específicas ajustadas a las razones prácticas que las carac-
terizan (Bourdieu, 1997), estas racionalidades específicas están insertas en lo 
simbólico, que es parte de la realidad misma, lo que tendrá por fuerza un com-
ponente objetivo y uno subjetivo, es decir, para nuestra modelación comprende-
mos que existe un salario y una productividad objetiva, que puede ser traducido 
en términos monetarios y otro componente matizado por el costo que puede 
ser real (en términos monetarios) y el costo percibido el cual es subjetivo y 
tiene componentes psicológicos (emocionales), familiares, de uso del tiempo, 
percepción de bienestar, etc., por mencionar algunos, los cuales no tienen una 
valoración monetaria, ya que no tienen precio (Bourdieu, 1997: 160) pero que 
son determinantes en la toma de decisión. 

Ahora bien, otro de los conceptos que nutre el debate de la racionalidad des-
de esta perspectiva es el de la preferencia, en ese aspecto Sen ahonda en dicho 
concepto dado es el soporte para predecir el comportamiento de una persona, 
para el autor, el orden de preferencia no se encuentra ligado total o únicamente 
a la utilidad egoísta del jugador sino que está sujeta a una diversidad de mo-
tivaciones que tienen influencia sobre la elección y que cambian la jerarquía 
de preferencias de los jugadores, el modelo propuesto debate sobre la jerarqui-
zación de componentes de la utilidad, es decir, cómo se decide que el compo-
nente monetario es más importante que el costo percibido de los sujetos para 
entrar o contratar en un empleo, en ese sentido, la decisión de que el salario 
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y la productividad tengan una jerarquía mayor dentro del componente de la 
utilidad presupone que debido a las condiciones estructurales propias de las 
comunidades estudiadas, se privilegia lo monetario sobre el componente sub-
jetivo, lo que debemos de entender que no siempre será de esta manera, ya que 
esta condición presupone por ejemplo, que los jugadores ven antes su salario 
que su salud, sin embargo, se toma la decisión con base a que los trabajadores 
precarios tienden a ocuparse primero de la propia sobrevivencia, pero a su vez 
estos tendrán gran influencia en las formas que adopta el trabajo.

Entender la jerarquía de los componentes de la utilidad, también nos obliga 
a pensar en los diferentes matices que se da respecto al género y la edad, lo que 
nos lleva nuevamente a reflexionar en la diversidad de racionalidades, ya que, 
como lo explica Elster, cada sociedad tiene una jerarquía normativa de moti-
vaciones (Elster, 2010), por ejemplo, para una mujer con hijos puede tener un 
costo percibido más alto el salir a trabajar al taller que el de una mujer sin ellos, 
lo que implica para el modelo una penalización o un aumento significativo de 
los costos percibidos por trabajar fuera del hogar, lo que nos ayuda a entender 
que, a pesar que estemos hablando de un mismo fenómeno, este es vivido di-
ferenciadamente, lo que construye jerarquías que inciden en la preferencia de 
los jugadores.

La modelación del momento de contratación cimienta la forma de relaci-
ón laboral que tendrán los trabajadores y empleadores, lo que hace que ciertos 
componentes tengan mayor relevancia, por ejemplo, la naturaleza, la cual po-
demos ver como un punto de partida estructural, que va determinando lo que 
el sujeto puede hacer y, por lo tanto, las acciones que posibilitan y dan forma 
a la trayectoria laboral, el presente artículo sostiene que hay diferencias en las 
combinaciones de estrategias de los jugadores con dependencia en una racio-
nalidad que no está homologada, por ejemplo, para mujeres que para hombres, 
para personas que piden trabajo con experiencia previa, que para jóvenes con 
su primer trabajo y su percepción de utilidad y los equilibrios resultantes no 
son los mismos, tal como señala Sen la negociación es un proceso ligado a es-
trategias implícitas o explicitas que llevan a una multiplicidad de resultados 
(Benería, 2008).

Racionalidad limitada

Según Simon (1990) el término de racionalidad limitada se utiliza para de-
signar la elección racional que tiene en cuenta las limitaciones cognitivas del to-
mador de decisiones, que no opera solo como una facultad cognitiva individual, 
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sino que está conformada por hábitos y tradiciones acumuladas a través del 
tiempo, por lo que ésta se encuentra limitada; el estudio de los procesos para ge-
nerar las alternativas completas en la vida real es poco posible ya que los sujetos 
se encuentran limitados por su entorno, lo que les impide conocer, encontrar y 
disponer de todas las alternativas posibles, es decir, los sujetos solo son capaces 
de elegir “las opciones frente a sus circunstancias” (Estrada, 2007).

Esto resulta relevante para el estudio de economías que salen del ideal aca-
démico/económico de ordenamiento de jerarquías del empleo con base a una 
racionalidad adoptada por economías avanzadas, donde parece que la informa-
lidad y su organización particular son un defecto de la sociedad, cuando puede 
ser una respuesta racional para garantizar la supervivencia, lo cual se aplica a 
diferentes aspectos de la vida de los sujetos, tal como la forma de llevar la re-
producción y los cuidados, actividades que se encuentran adaptadas a su propia 
realidad, como respuesta a sus circunstancias particulares.

Los modelos que hacen uso de la racionalidad limitada también nos ayudan 
a observar la racionalidad detrás de los comportamientos que se desvían de lo 
normativo, y permiten encontrar sentido a los razonamientos que sustentan la 
toma de decisión en esos espacios, lo que reduce la brecha en el entendimiento 
de estos fenómenos mediante el estudio empírico detallado del comportamien-
to en el mundo real, según Rubinstein (2021) un modelo de racionalidad limi-
tada debe incluir un procedimiento de razonamiento que “tenga sentido” y esté 
relacionado con lo que observamos en la vida real.

La propuesta de la racionalidad limitada aplicada en la empresa propuesta 
por Simon (1990), nos dice que los sujetos no tienen por objetivo la maximi-
zación del beneficio de la empresa, sino de una «conformidad» que obedece a 
sus objetivos personales los cuales son subjetivos, pero coherentes con el pen-
samiento de la organización. Por el otro lado, la organización, particularmente 
las que se desenvuelven con las características propias de pequeñas empresas en 
comunidades especializadas o en polos especializados, no son ilimitadamente 
racionales, en donde gobierna únicamente la productividad y la ganancia, sino 
más bien, delimitados bajo mecanismos sociales que desarrollan reglas óptimas 
de comportamiento que promueven fines deseables (Tisdell, 2021).

La capacidad de elegir y los emprendimientos precarios

Bizberg (2010), condujo una investigación para estudiar las microempresas 
en diversas comunidades especializadas de México, entre sus conclusiones des-
taca que este tipo de empresas usaban sus recursos de manera poco eficiente, 
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tenían baja productividad, débil capacidad de mejoramiento y bajo nivel de ca-
pacitación de los dueños y de los empleados, a eso se le podría sumar la falta 
de condiciones laborales, aspectos que podrían dar un mensaje que dedicarse 
a cualquier actividad en la región, tanto como empresario como trabajador po-
dría tratarse de una elección no óptima, lo que nos lleva a preguntarnos, cómo 
se puede jerarquizar sobre la forma que adopta el trabajo con base a parámetros 
que invisibilizan el contexto en el que se desarrollan las economías y las formas 
en que ese “modo de hacer” se insertan en este tipo de ocupaciones.

Es decir, los sujetos no están en una posición de escoger entre su ocupación 
precaria y una ocupación idealizada dentro de un mercado de trabajo también 
idealizado por las economías de naciones avanzadas (Ahn & Ostrom, 2002), lo 
que nos lleva a pensar sobre la óptica desde la que se intentan racionalizar las 
formas de trabajo (por ejemplo, trabajo formal mejor que trabajo informal, tra-
bajo de tiempo completo mejor que trabajo de medio tiempo), que no contem-
plan las posibilidades a las que de hecho tienen acceso los sujetos en espacios 
reales, es decir, el trabajo ideal no es una opción para muchos mercados que 
segregan a las personas más vulnerables, ya sea por su formación, sus capitales, 
su rol dentro de su familia, e incluso, por aspectos físicos como el color de la 
piel, su sexo o su edad.

Las valoraciones sobre lo que es mejor y peor para ordenar la preferencia de 
los agentes no son objetivas, el ordenamiento se construye mediante la orien-
tación teórica y la percepción (subjetiva) del investigador. El asumir de forma 
acrítica estas valoraciones nos llevaría a poner en juicio la cordura de los su-
jetos, o a tener la certeza que la irracionalidad nos gobierna. La propuesta de 
este artículo radica en analizar/comprender la racionalidad y la forma en que la 
estructura en la que se desenvuelve el sujeto impacta en su elección, es decir, no 
entre un conjunto de estrategias idealizadas, sino desde su marco de acción via-
ble que asume que la preferencia de los sujetos está anclada a sus posibilidades.

Metodología
Para explicar la toma de decisión bajo distintas racionalidades usaremos un 

enfoque de teoría de juegos, específicamente desde los llamados juegos baye-
sianos de señalización, al cual introduciremos nuestra propuesta de estados del 
mundo modelando la naturaleza para diferentes tipos de jugadores, para lo cual 
haremos uso de inferencia Bayesiana para determinar la probabilidad asociada 
a la intención de emprender dada la percepción de fracaso de los sujetos en cada 
uno de sus momentos de vida.
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Juego Bayesiano

Sea G, un juego en su forma normal G = (1, 2,..., n, S1, S2,..., Sn, u1, u2,...,un) 
con información incompleta con relación a la función de utilidad de algún juga-
dor, por lo cual (u1, u2,...,un) no son de conocimiento común. Se asume que cada 
jugador está identificado por un vector de atributos, que describe totalmente las 
características del jugador y su jerarquía de creencias, dicho vector de atributos 
es denominado “tipo” de jugador, este tipo identifica la estructura de informa-
ción del jugador, tal como se muestra en la Ilustración 1:

Ilustración 1. Síntesis de los elementos de un juego de señalización. 

Fuente: Elaboración propia.

Juegos de señalización

En el marco general de los juegos Bayesianos se asume que la información 
está igualmente distribuida entre los jugadores, sin embargo, en la vida real nos 
enfrentamos a la asimetría en algunos parámetros de un juego, para el caso de 
la asimetría en la información, el jugador no informado tendría razones para no 
querer participar en el juego, por lo cual, el jugador informado tendrá interés en 
enviar una señal para ayudarlo a decidir, esta señal puede ser considerada como 
una acción del jugador informado, y de esta forma, el jugador no informado 
tendrá «algo» sobre lo cual pueda basar sus acciones.

Podemos resaltar que aún después de recibir la señal del jugador informa-
do, el jugador que no lo está, tendrá razones para no creer en dichas señales, 
tomemos en consideración que, los juegos de señalización parten de la idea de 
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qué señales deberían ser enviadas y cómo se debe reaccionar óptimamente a 
esas señales. 

Según Fudenberg y Tirole (1991) la estructura general de un juego de seña-
lización es un juego secuencial que consiste en lo siguiente: el jugador 1 tiene 
información privada sobre su tipo t ∈ T y escoge una señal s ∈ S. El jugador 2 
observa s y escoge una acción b ∈ B. Antes de que el juego comience, es de co-
nocimiento común que el jugador 2 tiene creencias a priori p(⋅) acerca del tipo 
de jugador 1. Después de observar s, el jugador 2 actualiza sus creencias sobre 
t de acuerdo con la regla de Bayes y basa su elección de b en la distribución a 
posteriori π(⋅|s). Una estrategia para el jugador 1 establece una distribución de 
probabilidad π1(⋅|t) sobre las señales s cara cada tipo t. Una estrategia para el 
jugador 2 establece una distribución de probabilidad π2(⋅|s) sobre las acciones b 
para cada acción s.

El desarrollo del juego se encuentra esquematizado en la Ilustración 2.

Ilustración 2. Desarrollo de un juego de señalización. 

Fuente: Elaboración propia.

Concepto de solución

Un equilibrio Bayesiano Perfecto (EBP) en un juego de señalización es un 
perfil de estrategias s s s* * *,� � �1 2  y un sistema de creencias π(⋅|s) tal que:

  � � � �t s u s s ts, , , ,* *
1 1 1 21

argmax   (1)



92 Racionalidades diversas: influencia de los estados del mundo en el modelo...

 
� � �s s t s u s s ts

t

, ( | ) ( , , )*
2 2 22

argmax �
   (2)

 � t s
p t s s t

p t s s t
t

|� � � � �
� �� �

��
1

1

*

*

( | )
( | )

 (3)

En donde la ecuación (2) asegura que s2
* representa el equilibrio de Bayes 

de los subjuegos del jugador 2, la ecuación (1) asegura que s1
* es el equilibrio 

de Nash de los subjuegos de cada tipo de jugador 1. La ecuación (3) determina 
como se obtienen el sistema de creencias. Si el jugador 1 juega cualquier acción 
que no es compatible con s1

*, es una práctica común asignar una distribución 
posterior arbitraria para las creencias del jugador 2 sobre el tipo de jugador 1

Equilibrios

Un juego de señalización puede tener diferentes equilibrios bayesianos per-
fectos. En un equilibrio de separación (equilibrio separador), el jugador 1 envía 
señales diferentes para cada uno de sus tipos. En otras palabras, revela comple-
tamente su tipo al jugador 2. 

En un equilibrio de agrupación (equilibrio agrupador), el jugador 1 envía la 
misma señal para todos sus tipos. En este caso no revela ninguna información 
nueva al jugador 2 enviando sus señales. También puede haber equilibrios híbri-
dos o semi separados en los que el jugador 1 aleatoriza entre agrupar y separar. 

Es la estructura del juego la que determina qué tipos de equilibrios existen. 
En escenarios estrictamente competitivos, el jugador informado puede querer 
confundir al jugador desinformado tanto como pueda para que pueda jugar una 
estrategia de agrupación. En un entorno menos competitivo, el jugador infor-
mado puede querer transmitir tanta información como pueda al jugador desin-
formado y por lo tanto juega una estrategia de separación.

Hay dos factores importantes en la construcción de los equilibrios. En pri-
mer lugar, los jugadores deben formar una creencia en cada conjunto de infor-
mación, que es una distribución de probabilidad sobre los nodos de decisión, 
basado en la naturaleza y la información adicional, incluyendo la historia de 
las acciones pasadas, utilizando la regla de Bayes tanto como sea posible. La 
regla de actualización ya se utiliza implícitamente en la derivación de un equi-
librio bayesiano de Nash usando la optimización de pago ex ante, y se llama 
consistencia (débil). Con un juego de forma extensa después de la elección de la 
Naturaleza, puede haber muchos conjuntos de información que requieren una 
formación de creencias consistente.
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En segundo lugar, cada jugador debe elegir estrategias a partir de cada con-
junto de información, dadas las creencias coherentes y las estrategias de todos 
los demás jugadores (a partir de sus conjuntos de información posteriores). 
Esta es la definición formal de racionalidad secuencial. El concepto de EBP es 
una generalización del equilibrio perfecto del subjuego, que requiere las dos 
condiciones anteriores para todos los conjuntos de información.

Naturaleza

Representa la realización de un evento aleatorio que determina el curso del 
juego, por lo que se asume que la Naturaleza escoge sobre todos los posibles 
cursos que pueda tener un juego de acuerdo con una distribución de probabi-
lidades de conocimiento común (Fujiwara-Greve, 2015). Para nuestro modelo 
usaremos la regla de Bayes para actualizar las probabilidades estructurales de-
rivadas de la naturaleza.

El procedimiento Bayesiano consta de tres pasos (Liu & Wasserman, 2014): 
1) Se elige una densidad de probabilidad π(θ) llamada distribución a priori que 
expresa las creencias sobre un parámetro θ antes de ver ningún dato. 2) Se elige 
un modelo estadístico p(x|θ) que refleje las creencias sobre x dado θ. 3) Después 
de observar datos Dn = {X1,..., X2} actualizamos las creencias y se calcula la dis-
tribución posterior p(θ|Dn).

El teorema de Bayes utiliza la inferencia subjetiva con la finalidad de actua-
lizar estimaciones probabilísticas a partir de observaciones, las cuales las modi-
fican mediante un mecanismo particular de aprendizaje a partir de la evidencia, 
es decir la condicionan, por lo que la toma de decisión se basa en estos grados 
de creencia actualizados (Sprenger & Hartmann, 2019). 

Modelo de contratación
Jugadores

Definimos a los dos jugadores, el jugador 1 hace referencia a los buscadores 
de trabajo (T) y el jugador 2 a los empleadores (E), ambos jugadores enmarca-
dos por las circunstancias particulares de la comunidad altamente especializada.

Tipo de jugadores

Para proceder conforme a la metodología propuesta, definimos los tipos 
de T, el jugador 1 puede ser de dos tipos, aquellos que tienen intención de 
emprender (Ie) que se enmarcan en la dinámica productiva que los capacita 
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en varios niveles del trabajo, no solo en producir, sino en la forma de adminis-
trar y la construcción de redes de clientes y proveedores para tener un negocio 
propio. Por otro lado, tenemos a los trabajadores sin intención de emprender 
(Ne), quienes privilegian la seguridad en el trabajo y buscarán permanecer en 
el mismo trabajo construyendo lazos de confianza con el empleador, ambos 
tipos de trabajador siguen una lógica diferente en la búsqueda de trabajo, la 
cual como veremos más adelante, puede estar sujeta a su visión particular de 
su momento de vida.

Señales

El jugador T puede enviar la señal de estar capacitado C o no estar capaci-
tado Nc, estas señales repercutirán en la formación de los criterios de elección 
de E, ya que, según su edad, y el género, estos pueden estar tentados a contratar 
personas con más o menos experiencia según su capacidad para generar con-
fianza y lazos dentro de la empresa.

Acciones

El modelo retrata el momento de la contratación, y suponemos que con-
tratar a una persona domina estrictamente a la acción de no contratarla (Or-
tiz & Macías, 2023), sin embargo, se modelarán las dos formas predominantes 
de contratación de las CAE, las cuales son el contrato a tiempo completo (Tc) 
y contrato a destajo (D) (que coinciden con trabajo en el taller o por cuenta 
propia, o contratación tiempo completo y contrato temporal) esto nos llevaría 
a pensar en las ventajas para el empleador de cada una de las posibles conclu-
siones del juego asociadas al tipo de trabajador. Por ejemplo, contratar a un 
trabajador inexperto a destajo puede presuponer una desventaja dada su baja 
productividad.

Utilidades
La utilidad para T estará asociada al salario, pero también a un coste per-

cibido, el cual puede ser objetivo y subjetivo, el coste objetivo está asociado a 
la inversión en tiempo y dinero por trabajar, y un coste subjetivo con el fin de 
modelar una penalización “social” diferenciada por escenarios: edad y sexo y se 
detallan en la Tabla 1.
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Tabla 1. Consideraciones en la construcción de Utilidades de los buscadores de trabajo 
Edad Consideración

<18

Se hace una conjetura sobre la inexperiencia, aún si demuestra tener 
conocimientos previos. La utilidad entre hombres y mujeres es similar debido a 
que, por la edad, se conjetura que no tienen hijos y ven una ventaja de salir del 
hogar, aunque se modelará una penalización sistémica sobre la utilidad de las 
mujeres que trabajan tiempo completo.

19-30

Se hace una conjetura sobre la posibilidad de haber tenido un trabajo previo, lo 
que aumenta sus conocimientos. Hay una brecha en la utilidad entre hombres 
y mujeres, se conjetura que tienen hijos pequeños por lo que la penalización 
sistémica sobre la utilidad de las mujeres que trabajan tiempo completo es mayor. 
Los hombres por su parte comienzan a buscar seguridad, por lo que tendrán una 
preferencia en los trabajos de tiempo completo.

31-40

Se hace una conjetura sobre la pericia para hacer un trabajo, hay una brecha en la 
utilidad entre hombres y mujeres, se conjetura que tienen hijos adolescentes, lo 
que la penalización sistémica sobre la utilidad de las mujeres que trabajan tiempo 
completo es media. Los hombres por su parte comienzan a buscar seguridad, por 
lo que tendrán una preferencia en los trabajos de tiempo completo.

31-50

Se hace una conjetura sobre la pericia para hacer un trabajo, aunque por la edad, 
la productividad será menor. La penalización sistémica sobre la utilidad de las 
mujeres que trabajan tiempo completo es baja. Los hombres siguen privilegiando 
el trabajo de TC.

> 50

Debido a su edad, las personas están ligadas a una menor productividad. 
La penalización sistémica sobre la utilidad de las mujeres que trabajan tiempo 
completo es nula. 
Los hombres siguen privilegiando el trabajo de TC.

Fuente: elaboración propia

Por el lado de los empleadores, la utilidad estará asociada en primer término 
con la productividad, pero matizada por los costes por capacitar, nivel de con-
fianza, y demás atributos que determine según la señal percibida del trabajador, 
por ejemplo, contratar a una persona de edad avanzada con una señal Nc podría 
sugerir que sería mejor para E no contratarla a destajo, en el entendido que su 
productividad se puede ver comprometida en el corto plazo.

Recordemos que teoría de juegos busca encontrar soluciones estratégicas, 
es decir, la respuesta de los jugadores sujeta a conveniencias particulares de los 
involucrados, en el entendido que ambos jugadores saben y esperan que el otro 
jugador vele por sus intereses, el modelo retrata la dinámica entre dos actores, 
hacerlo a partir del punto de vista únicamente del trabajador sería erróneo des-
de esta perspectiva, así como lo sería pensarlo desde el punto de vista normativo 
o moral ya que lo que se trata de describir es la toma de decisiones desde una 
racionalidad que emana de un contexto real.



96 Racionalidades diversas: influencia de los estados del mundo en el modelo...

Naturaleza

En este modelo, la naturaleza está formulada a partir de la creencia generaliza-
da de los trabajadores en la CAE sobre la posibilidad de emprender y que ésta en-
marca su trayectoria laboral, la Ie, representa el punto de partida sobre el que los 
jugadores trazan sus estrategias, lo que nos conduce a plantearla en términos de la 
intención de emprender de los jugadores, pero sujetos a la percepción que asignan 
al fracaso del emprendimiento haciendo uso de inferencia Bayesiana, la cual hará 
uso de los datos obtenidos empíricamente. La Ilustración 3 nos muestra el árbol 
de decisión de nuestro juego incorporando los elementos descritos anteriormente.

Ilustración 3. Árbol de decisión del modelo de contratación. 

Fuente: Elaboración propia.

Método
Se realizó una encuesta mediante un muestreo a conveniencia a trabajado-

res y trabajadoras de la zona metropolitana en 2020 (N= 400, NC= 95%, e=5%), 
la técnica de muestreo no aleatoria se diseñó debido a la complejidad que repre-
sentó hacer trabajo de campo durante los años de pandemia por COVID-19, por 
lo que se privilegió la facilidad de acceso a las empresas y la disponibilidad de 
las personas a formar parte de la muestra, el instrumento estuvo conformado 
por 23 reactivos con 69 indicadores, de los cuales 50 fueron aplicados en una 
escala Likert pictórica de cinco puntos, que iba de Totalmente en desacuerdo (1) 
Totalmente de acuerdo (5) acompañados de la siguiente instrucción:

Nos gustaría hacerte preguntas sobre cómo te sientes en general sobre tu tra-
bajo y la comunidad donde vives. Para cada afirmación, selecciona la opción con 
la que más te identifiques.
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Se escogió esta forma de aplicación y de instrucciones con el objetivo de dis-
minuir la deseabilidad social por parte de los participantes, ya que de esta for-
ma la medición no recupera el grado de acuerdo o conducta, sino la proyección 
del individuo que realiza sobre sí mismo. El instrumento estuvo dividido en 4 
apartados que definían la posición de los trabajadores respecto a su comunidad, 
su lugar de trabajo, su percepción de sacrificio y sobre las capacidades y habili-
dades con las que debía cumplir un emprendedor todo esto ligado a su intenci-
ón de emprender. Algunas características de la muestra se resumen en la Tabla 2.

Tabla 2. Características de la muestra.
Variable Frecuencia Porcentaje

Sexo 

Mujer 228 57

Hombre 172 53

Total 400 100.0%

Lugar de nacimiento

Zona Metropolitana (CAE) 350 87.5

Municipio del mismo estado 42 10.5

Municipio de otro estado 8 2

400 100.0%

Nivel de estudios

Básico (Menos de 9 años de estudio) 264 66

Bachillerato (Más de 9 y menos de 15 años) 116 29

Estudios Superiores (Más de 15 años) 20 5

400 100.0%

Tamaño de la empresa

Micro (1-10 trabajadores) 224 56

Pequeñas (11-50 trabajadores) 164 41

Medianas y grandes (+51 trabajadores) 12 3

400 100.0%

Resultados
Se validaron 400 cuestionarios los cuales arrojaron que la edad media de los 

encuestados fue de 31 años (sd = 9.70), con 2.27 dependientes económicos en 
promedio (sd = 1.45). 

De los encuestados, 35% declaró trabajar en una empresa propiedad de un hom-
bre, 39% propiedad de una mujer y 26% identificó a una pareja como propietaria, la 



98 Racionalidades diversas: influencia de los estados del mundo en el modelo...

edad media del propietario fue de 45 años (sd=10.62), los trabajadores reportaron 
estar involucrados en esta ocupación un promedio de 3.92 años (sd= 2.77) y lleva-
ban 2.62 años en promedio trabajando en el mismo taller (sd= 0.97); por último 
27.5% reportó haber aprendido su oficio dentro de su propio trabajo en un taller, 
26% de un familiar cercano, 26.5% aprendió de un compañero de trabajo, 3% de su 
patrón, 9.5% por su cuenta y 7.5% se capacitó en una institución educativa. 

Valores de la naturaleza

Se obtuvieron los valores de la naturaleza con los datos de la intención de 
emprender condicionados mediante regla de Bayes con la percepción de fracaso 
(f) de los sujetos según su grupo etario del cual se obtuvo mediante la fórmula 

p Ie f
p f Ie p Ie

p f
|

|� � � � � � �
� �

Tabla 3. Naturaleza de la Intención emprendedora dada la probabilidad de fracasar
Variables Probabilidades asociadas Naturaleza

Sexo Grupo 
edad p(Ie) p(Fracaso) p(Fracasso | Ie) p(Fracasso ∩ Ie) Ie Ne

Mujer <18 0.921 0.309 0.25 0.230 0.74 0.26

Mujer 19-25 0.897 0.300 0.22 0.197 0.65 0.35

Mujer 26-30 0.900 0.298 0.22 0.198 0.66 0.34

Mujer 31-40 0.903 0.241 0.16 0.144 0.59 0.41

Mujer 41-50 0.913 0.205 0.13 0.118 0.57 0.42

Mujer > 50 0.952 0.171 0.13 0.123 0.72 0.28

Hombre <18 0.917 0.312 0.25 0.229 0.73 0.27

Hombre 19-25 0.888 0.307 0.22 0.195 0.63 0.37

Hombre 26-30 0.846 0.340 0.22 0.186 0.54 0.46

Hombre 31-40 0.852 0.284 0.16 0.136 0.47 0.52

Hombre 41-50 0.820 0.286 0.13 0.106 0.37 0.63

Hombre > 50 0.883 0.231 0.13 0.114 0.49 0.51

Fuente: Elaboración propia.

Según nuestra encuesta 86.04% de los trabajadores tenían intención de em-
prender, como lo muestra la Tabla 3, con variaciones interesantes según el sexo 
del trabajador, ya que en general la Ie en mujeres presentaba valores más altos 
que los hombres, lo que nos podría situar en la creencia todos los trabajado-
res de la región tendrían la intención de emprender en algún momento, sin 
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embargo, cuando esta información se matiza con la percepción de fracaso po-
demos ver con claridad que no todos tendrán la posibilidad de hacerlo, además 
de que la Ie se comporta de manera diferente según el momento de vida y a el 
sexo de los trabajadores, como se puede ver en el Gráfico 1 a continuación:

Gráfico 1. Probabilidad de tener intención de emprender dada la percepción de fracaso 
del emprendimiento. 

Fuente: Elaboración propia.

Lo que nos lleva a entender que cada uno de los trabajadores parten de un es-
tado del mundo diferente, lo que, en consecuencia, guiará sus decisiones respecto 
a su trayectoria laboral, podemos ver en primer término, la forma que guardan las 
trayectorias diferenciadas por sexo, la Ie de los hombres durante todas sus etapas 
de vida, es menor que la de las mujeres, y que, a partir de los 30 años, su intención 
de emprender es reemplazada por la búsqueda de seguridad en el trabajo. Las mu-
jeres, en cambio, ante las restricciones culturales sobre la maternidad, la crianza y 
la expulsión del mercado a una edad menor que los hombres, de alguna manera 
empuja a las mujeres a permanecer con la idea de emprendimiento prácticamente 
durante toda su vida, lo que también formará parte de sus creencias iniciales a la 
hora de tomar decisiones. Sobre esta base de la naturaleza sobre cada estado del 
mundo se aplicó la metodología descrita, y se obtuvieron los siguientes equilibrios:

Equilibrios separadores

Mandan la señal de estar capacitadas si tienen intención emprendedora y 
de no estar capacitadas si no tienen intención emprendedora, esta elección de 
estrategias describe a los trabajadores que trabajan temporalmente para poder 
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obtener los recursos para emprender, y si no tienen intención de emprender 
mandan la señal de no estar capacitadas para generar cierta confianza al em-
pleador sobre la permanencia en el trabajo. Se envía la señal de no estar ca-
pacitados si tienen intención de emprender y la señal de estar capacitados si 
no tienen la intención de emprender, esta estrategia envía a los empleadores la 
señal de compromiso, ya que la falta de capacidades los hará más dependientes 
del lugar de trabajo, por otro lado, los capacitados sin intención de emprender 
son los trabajadores más redituables para los empleadores. Recordemos que las 
estrategias separadoras se dan en los mercados menos competitivos ya que nos 
muestra estrategias donde los jugadores revelan su tipo, a este tipo de estrate-
gias solamente llegan trabajadores jóvenes y muy maduros. 

Tabla 4. Equilibrios separadores del modelo
Equilibrios separadores en estrategias puras (C, Nc)

Jugador 1 Equilibrio Conclusión

Mujer 26-30 (C, Nc), (Tc, D), α = 1, β = 0
↔ a < A + B + b

La jugadora madura tiene intención de 
emprender y las capacidades, es mejor 
contratarla por Tc, en caso contrario a Destajo, 
ya que, si una mujer de esa edad no logró 
adquirir las capacidades para realizar un 
trabajo, esta mostrará un grado mayor de 
compromiso, bajo la creencia que el costo de 
trabajar es menor a cualquier otra condición.

Mujer 41-50 (C, Nc), (D, D), α = 1, β = 0
↔ b > B

La jugadora tiene intención de emprender 
y las capacidades y si no las tiene manda la 
señal de capacidades más limitadas. Aquí 
es clara la expulsión de mujeres maduras 
del mercado de trabajo, ante este escenario 
se privilegia el contrato a destajo. El costo 
percibido de trabajar bajo ese sistema de 
creencias es mayor que estando más joven.

Equilibrios separadores en estrategias puras (Nc, C)

Hombre < 18 (Nc, C), (D, D), α = 0, β = 1
↔ a > A + b

El jugador tiene intención emprendedora 
pero no tiene capacidades necesarias para 
hacerlo, en adición el costo percibido de 
enviar/adquirir capacidades es alto. Es 
contratado a destajo y representa una de las 
peores condiciones de trabajo en las CAE.

Mujer > 50 (Nc, C), (D, Tc), α = 0, β = 1
↔ a > B

La jugadora más adulta, que llegó a ese 
punto sin emprender, evidencia que no 
tiene intención de emprender por sus 
capacidades, por lo que será contratada a 
destajo. Si tiene intención de emprender y 
tiene las capacidades, la contratarán a tiempo 
completo, pero el costo percibido por estar ahí 
será alto y no será un trabajo bien pagado.
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Hombre > 50 (Nc, C), (D, Tc), α = 0, β = 1
↔ b > B

El jugador más adulto, que llegó a ese 
punto sin emprender, evidencia que no 
tiene intención de emprender pero que está 
capacitado para que su experiencia lo lleve 
a emplearse de tiempo completo, la única 
forma de tener trabajo de tiempo completo 
es mostrando capacidades para realizarlo, el 
costo por estar ahí será menor que si fuera 
mujer y no será un trabajo bien remunerado.

Fuente: Elaboración propia

Equilibrios agrupadores

Los equilibrios agrupadores retratan las situaciones donde existe mayor 
competencia, en nuestro modelo, sobre todo aquel que representa la estrate-
gia (C, C) que representa a los trabajadores que están dispuestos a sacrificar 
su tiempo, y a aceptar los costos asociados con el envío de la señal de ser un 
trabajador dispuesto, este es el equilibrio más recurrente del modelo, y como se 
podrá ver, es compatible con las personas más jóvenes, y también es más común 
entre los hombres. Por otro lado, la estrategia (Nc, Nc) solamente es factible para 
las mujeres, y se refiere a enviar la señal de no tener las capacidades necesarias 
o en otras palabras a no mostrarse dispuesta a sacrificar tiempo y demás costos 
que implica cambiar su señal, responde a la necesidad de hacer mejor uso de su 
tiempo, y encontrar un trabajo con menos responsabilidades, de alguna mane-
ra representa una señal de vulnerabilidad que el contratador percibe como una 
ganancia para su negocio, a continuación se describen a detalle los resultados 
en la Tabla 5.

Tabla 5. Equilibrios agrupadores del modelo
Equilibrios agrupadores en estrategias puras (C, C)

Jugador 1 Equilibrio Conclusión

Mujer < 18

(C, C), (Tc, D), α = 0.74,

� �
�� �

� �
� �

Cm Cb
Cm Cb Ca

a B
2

Este equilibrio se divide en dos, si 
la probabilidad de que no tenga las 
capacidades suficientes, es decir 
que este mintiendo, es menor, la 
contratarán a destajo, dejándola 
que ella absorba todo el costo de su 
capacitación. El costo percibido es 
mayor que enviar otra señal, por lo 
que la mujer absorbe ese costo.

(C, C), (Tc, Tc), α = 0.74,

� �
�� �

� �
� � �

Cm Cb
Cm Cb Ca

a B b
2
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Hombre < 18

(C, C), (D, D), α = 0.73,

� �
�� �

� � �
� � �

Ca Cm
Cm Cb Ca

a A B
2  

La misma estrategia para los 
hombres más jóvenes también 
está más castigada, dejándolos 
correr con los costos asociados 
para la capacitación, pero, a 
diferencia de las mujeres, el costo 
percibido es menor a la utilidad 
que creen conseguir, este tipo de 
equilibrios retrata claramente 
como los hombres tienen una 
ventaja estructural al momento de 
emplearse.

(C, C), (D, Tc), α = 0.73,

� �
�� �

� � �
� �

Ca Cm
Cm Cb Ca

a A
2

Mujer 18-25 (C, C), (D, D), α = 0.65, β ∈ [0,1]

Este equilibrio nos muestra 
nuevamente, que la respuesta al 
destajo es una respuesta racional 
a las condiciones estructurales, 
las mujeres la tendrán como 
mejor respuesta si debido a los 
costos percibidos de contratarse 
a tiempo completo, las desplazan 
de actividades que consideran 
más importantes, en cambio, los 
hombres serán contratados a 
tiempo completo.

Hombre 18-25 (C, C), (Tc, Tc), α = 0.63, β ∈ [0,1]

Hombre 26-30 (C, C), (Tc, Tc), α = 0.54, β ∈ [0,1]

A esta edad, la estrategia de la hiper 
productividad no está habilitada 
para las mujeres de esa edad, esto 
debido a que coincide con la edad 
reproductiva, en cambio para 
los hombres que opten por esta 
estrategia, serán contratados a 
tiempo completo.

Mujer 31-40 (C, C), (D, D), α = 0.59, β ∈ [0,1]

En este rango de edad la 
probabilidad de tener Ie será 
bajo, por lo que representa a los 
trabajadores que podrían ser más 
seguros para el empleador, aun 
así, las mujeres no gozarán del 
privilegio de ser contratadas a 
tiempo completo, estas respuestas 
diferenciadas a la productividad 
también van dejando en claro 
la expulsión deseada o no del 
mercado de trabajo.

Hombre 31-40 (C, C), (Tc, Tc), α = 0.47, β ∈ [0,1]
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Mujer 41-50 (C, C), (Tc, D), α = 0.57, β ∈ [0,1]

Este par de estrategias nos muestra 
el último rango de edad en que 
el hombre será considerado para 
trabajar de tiempo completo, lo 
que nos muestra que la edad es 
un factor de mayor peso para las 
mujeres que para los hombres. 
También nos muestra a uno de 
los pocos equilibrios donde 
contratar a una mujer es factibles, 
que responde a una edad madura 
donde las actividades relacionadas 
con los cuidados quedan 
desplazadas.

Hombre 41-50 (C, C), (Tc, Tc), α = 0.37, β ∈ [0,1]

Mujer 51-más (C, C), (D, D), α = 0.72, β ∈ [0,1]

La estrategia de competencias 
para los más adultos es la 
menos deseable, ya que para el 
empleador no representa una 
ventaja contratarlos a tiempo 
completo, también retrata una de 
las características de las CAE, en 
las que pedir trabajo a esa edad, 
sería una muestra de la falta de 
redes o habilidades a lo largo de su 
trayectoria.

Hombre 51-
más (C, C), (D, D), α = 0.49, β ∈ [0,1]

Equilibrios agrupadores en estrategias puras (Nc, Nc)

Mujer 18-25 (Nc, Nc),(D, Tc), α < 0.5, β = 0.65
a > A - B + b

Este conjunto de equilibrios nos 
hace pensar sobre el papel que 
tienen la percepción de necesidad 
a la construcción de valores como 
la confianza, de hecho, resulta 
una combinación que le da más 
posibilidades a las mujeres de 
contratarse de tiempo completo, 
mayor a la de mostrar habilidades, 
capacidades y disposición de 
sacrificio. Podemos ver situaciones 
en que las mujeres que claramente 
no quieren enviar una señal 
relacionada con la disponibilidad 
también perciben muy costoso 
enviar una señal diferente, por 
lo que prefieren reducir las 
expectativas del empleador.

Mujer 26-30 (Nc, Nc), (D,T c), α < 0.5, β = 0.66 
↔ a > B + b

Mujer 41-50

(Nc, Nc), (Tc, Tc),

� ��
� � �
� � �

�
Pa Cm Pm Cb

Pa Cm Pm Cb2 2
0 57, .

↔ b > B

Fuente: elaboración propia



104 Racionalidades diversas: influencia de los estados del mundo en el modelo...

Equilibrios semi-agrupados

Este equilibrio representa cuando el jugador 1 imita a un tipo algunas veces 
y otras no, en el que se mezclan estrategias ya que existe la posibilidad de obte-
ner la misma utilidad esperada, en esta estrategia, el único equilibrio posible es-
taba habilitado para hombres menores de 18 años, los cuales, mientras tuvieran 
intención de emprender, podían enviar cualquier señal, lo que nos habla de una 
situación donde existe un tipo de privilegio hacia los hombres en el que pueden 
ser contratados, sin importar la señal que envíen, lo que les puede dar más hol-
gura de presión a la hora de ir a buscar trabajo.

Conclusiones
En este artículo hemos presentado una aportación a los debates de la ra-

cionalidad, los cuales ha sido abordados por diversos autores a lo largo de la 
historia del pensamiento social, desde Max Weber a la escuela de Frankfurt y, 
tal como lo presentamos en este documento, Bourdieu. La preocupación que 
nos ocupó a lo largo de estas líneas es comprender los elementos que entran 
en juego en el proceso de encuentro entre un patrón y un trabajador, para los 
cual hemos establecido este momento como una decisión. Misma en la que el 
trabajador decide qué señales enviar dadas sus posibilidades y el patrón elige 
una acción dadas sus creencias. La aportación que presentamos es que este 
momento no se puede definir exclusivamente desde una perspectiva de la ra-
cionalidad instrumental Weberiana (Weber, 2008), sino que nos presenta una 
serie de elementos que entran en juego y que se han ido complejizando tanto 
desde la perspectiva de las ciencias sociales, como desde los estudios de la te-
oría de juegos. A lo largo del texto podemos ver las aportaciones de Herbert 
Simon con la racionalidad limitada y perspectivas desde las ciencias sociales 
como Bizberg quien nos muestra que las condiciones de trabajo no son ópti-
mas desde el punto de vista normativo. Se propone, en este diálogo entre la 
teoría de juegos y las ciencias sociales, reconocer que no existe la información 
perfecta e incluir los matices que nos permitirán complejizar los modelos ma-
temáticos y a la vez aprovechar estos datos y esta información para la reflexión 
teórica de las ciencias sociales. Este trabajo nos permite observar de manera 
detallada el momento en el que se desarrolla la contratación, para entender las 
razones por las que los sujetos deciden incorporarse a ciertos trabajos que des-
de algunas miradas pudieran parecer irracionales o solamente determinados 
por condiciones estructurales. La diferencia por sexo en la toma de decisio-
nes retrata muy bien el sistema de creencias y preferencias que un trabajador 
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puede procurarse para elegir un trabajo sobre otro, en el que pueden intervenir 
como componente fundamental de su función de utilidad la forma en la que 
se relaciona con el poder o la incertidumbre, por encima de su seguridad o la 
retribución económica; pero también el medio que estructura su naturaleza le 
permite tener un sistema de preferencias que pondera su independencia con 
un valor más alto, lo que nos brinda una nueva perspectiva de modelación en 
la que cambian las alternativas de los agentes en dependencia de los escenarios 
para cada tipo de trabajador, y construye un sistema de preferencias que se 
mueve a través del tiempo, según se vaya cambiando de estatus (crecimiento, 
aprendizaje, momento de la vida, etc.)

El estudio enfocado en CAE nos lleva a entender el arraigo y el orden 
normativo que permea en los códigos de conducta de las comunidades que 
constituyen controles de comportamiento (Granovetter, 1985), el papel de las 
relaciones sociales, en los que los mercados informales no solo estarían carac-
terizados por la competencia sino también por la socialización entre actores en 
la que hay una configuración de mecanismos que pueden dar certeza que se ob-
servan en las transacciones dentro del mercado y en las normas como controles 
de comportamiento propios de las comunidades altamente especializadas, que 
pone en evidencia la forma en la que las normas sociales median entre actores 
y que toman en cuenta las condiciones económicas en las que se desenvuelven, 
ya que bajo una óptica no normativa, en México no habría mucha diferencia en 
el ingreso entre un trabajador formal y un informal, pero si, por ejemplo, en el 
uso de su tiempo y en su forma de ver el mundo.

Las decisiones sociales deben incluir la dependencia de la utilidad de los in-
dividuos y la utilidad de los otros; lo que nos da espacio para introducir la idea 
que la racionalidad no es egoísta, sino que tiene un componente social que en 
ciertos contextos puede ser el eje de la toma de decisiones.
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